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El p resente  a rtíc u lo  da cue n ta  de los resu ltados de una in v e s tig a c ió n 1 c u lm i
nada en el año  2015 que, to m a n d o  el caso de la A s ign ac ión  U niversa l por 
H ijo  para P ro tecc ión  Socia l (AUH), ha e s tu d ia do  p o r un lado la capacidad  
de p ro v is ió n 2 de las in s titu c io n e s  invo luc ra da s  en el c u m p lim ie n to  de las 
con d ic ion e s  estipu ladas, y  p o r o tro  de qué m anera lo hacen : si p red om ina  
el respeto, la in d ife re n c ia , el m a ltra to , el m a les ta r en re lac ión  a la d is p o n i
b ilid a d  de recursos, u o tra s  m aneras posibles. Todo e llo  ba jo  el supuesto  de 
que los agen tes  in s titu c io n a le s  que im p le m e n ta n  p o lítica s  socia les no son 
m eros operadores te rm ina les , s ino  m ed iado res  activos , en ta n to  tie n e n  el 
poder de gesta r un espacio p ú b lico  pecu lia r, ya que  el espacio de a pa ric ión , 
el á m b ito  p ú b lico , no p reex iste  a la acc ión , s ino  que se gesta en e lla  y  se 
desvanece con su ausencia (M idg ley , 2000). En este sen tido , es necesario  
cons ide ra r no  só lo  las co n d ic io n e s  o b je tiva s  de desa rro llo  de la tarea, s ino  
ta m b ié n  los p o s ic io n a m ie n to s  su b je tivo s  que  sus ten tan  los agentes in s t i
tu c io n a le s  -p ro fe s io n a le s  o n o -  en ta n to  ta les p o s ic io n a m ie n to s  de fine n  
co n d ic io n a m ie n to s  y  h a b ilita n  pos ib ilidades.

Las in te rven c ion es  in s titu c io n a le s  -p a ra  n ue stro  caso de sa lud  y  
e d u c a c ió n - son o rie n ta d a s  por las p o lítica s  socia les v igen te s, las cuales a 
su vez expresan tip o s  de Estado, m ode los  de desa rro llo  y  v is iones de su je to  
y  sociedad que los m ode los  sus ten tan . Pero ta m b ié n , y  en buena m edida, 
por los m odos con c re to s  de percepc ión , c o n o c im ie n to  y  asunc ión  de estos 
m ode los  y  de las dem andas púb licas  p or p a rte  de ope radoras  y  operadores 
que sos tienen  d e te rm in a d a s  pos ic iones y  d ispos ic iones fre n te  a los o b je 
tivo s  de las p o lítica s  en cuyo  m arco  desarro llan  su a c tiv id a d .

1. La i n ve s t ig a c ió n ,  d i r ig id a  p o r  m í y  c o d i r i g i d a  po r  A l ic ia  Z am a rb ide ,  c o n t ó  con la p a r t i c i 
pa c ión  de Esthe r Cus to, A l ic ia  M i ra n d a ,  N a ta l ia  Gonzá lez ,  Exequ ie l  Torres, S i lv in a  B aud ino ,  
So ledad  Leoni  y  M ig u e l  Diez.

2. D a h r e n d o r f  (1 993 )  des igna con el c o n c e p to  de t i t u l a r i d a d  al c o n j u n t o  de de rechos  re co 
noc idos ,  es to  es, aq ue l  c o n j u n t o  de b ienes  cuya d e m a n d a  y  acceso es tán le g i t im a d o s ,  y
d e f in e  a la p rov is ión  c o m o  los b ienes  - m a t e r i a l e s  o no  m a t e r ia l e s -  sobre los que  se ejerce 
la t i t u l a r id a d .

Una breve re ferencia  a aspectos m e to d o ló g icos  de nuestra  investiga 
c ión : nos p ropusim os com o o b je tiv o  general ana liza r p rácticas y  represen
tac iones de los agentes in s titu c io n a le s  en to rn o  a la AUH en los á m b itos  de 
salud y  educación , y  com o o b je tivo s  específicos id e n tif ic a r el c o n o c im ie n to  
y  la va lo rac ió n  de los agentes in s titu c io n a le s  en re lación  a la po lítica  que 
im p lem e n ta n  y  a la n o rm a tiva  que la rige; describ ir los m odos en que los 
agentes s ign ifica n  a los su je tos titu la re s  de la AU H; id e n tif ic a r pos ib ilidades y  
d ific u lta d e s  que genera la im p lem e n ta c ió n  de la AUH en las in s titu c ion e s  en 
e s tud io ; y  ana liza r m oda lidades de v ín cu lo  v ige n te s  ente  los agentes in s t itu 
c ionales y  los titu la re s  de la AUH. Hemos desarro llado  un estud io  e xp lo ra to rio  
y  d esc rip tivo  de carác te r cu a lita tivo , cuya p ob lac ión  estuvo  c o n s titu id a  por 
agentes que desarro llan  fu n c io n e s  en in s titu c ion e s  del cam po de la salud y  
la educación  ubicadas en barrios  u rbanos pobres,3 que son las que a tienden  
d irec ta m e n te  a las cond ic ion a lid ade s  de la AUH. Para el caso de las in s t itu 
c iones educativas, se en tre v is tó  en cada una a un o una representan te  del 
personal d ire c tivo  y  a uno  o una del personal docente. En el caso de las in s ti
tuc io ne s  de salud, se e n tre v is tó  a una o un p ro fes iona l de M edic ina , Trabajo 
Social y  Enferm ería. Se a lcanzó así un to ta l de 20 entrevis tas  en p ro fu n d ida d .

Nuestros puntos de partida
V en im os  sos ten iendo  desde inve stig ac ion e s  a n te r io re s  (A quín  y  o tros, 

2011: 3) que  los p ro fes ion a les  que im p le m e n ta n  p o lít ica s  socia les no son 
m eros ope radores  te rm ina les , s ino  m ed iado res activos . “ Desde nuestra  pers-

3. Los ba r r io s  f u e r o n  se le cc iona dos  s i g u ie n d o  dos c r i te r io s :  po r  un lado , h e m o s  ap e la d o  a 
f ra c c io n e s  censa les de C ó rdob a  Cap ita l ,  con  a l ta  c o n c e n t r a c ió n  (Total de hogares  pobres  de 
la f r a c c ió n  en re la c ión  al Total  de pobres  de la c iud ad )  e i n c id e n c ia  (Total de hoga res  pobre s  
de la f r a c c ió n  en re la c ión  al Total  de hoga res  de la f ra c c ió n )  de la pobre za .  Por o t r o  lado , de 
esos ba r r io s  h e m o s  e le g id o  a q u e l lo s  en los que  las y  los i n t e g r a n te s  del e q u ip o  c u e n ta n  con 
a lg ú n  t i p o  de v a l id a c ió n ,  lo cu a l f a c i l i t a  la s i t u a c ió n  de en t rev is ta .
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pectiva , la in te rv e n c ió n  de las in s titu c io n e s  en la esfera p úb lica  es o r ie n 
tada  e n tre  o tras  po r las p o lítica s  socia les; en ellas, ta n to  su in te n c io n a 
lidad  com o  el m ecan ism o  de c o n s tru cc ió n  es co n d ic io n a d a  p o r los tip o s  de 
Estado, los m ode los  de desa rro llo  y  las v is iones de su je to  y  sociedad que 
desde estos m ode los  se p lan te a . Pero ta m b ié n  po r los m odos con c re to s  de 
percepc ión , c o n o c im ie n to  y  asunc ión  de estos m ode los  y  de las dem andas 
p úb lica s  por pa rte  de operadores que sos tienen  d e te rm in a d a s  pos iciones 
y  d isposic iones. (...) A ho ra  bien, las p o lít ica s  socia les se m a te ria liza n  en 
ins titu c io n e s , en cuyo  seno se lib ran  ta m b ié n  im p o rta n te s  ba ta lla s : por la 
re gu lac ió n  y  d is tr ib u c ió n  del de recho  a la pa labra , p o r la d e te rm in a c ió n  de 
los sistem as de p ro d u cc ió n  de la pa labra , p o r la d e fin ic ió n  de los espacios 
c o m p a rtim e n ta d o s  de saber, por el e s ta b le c im ie n to  de los lím ite s  y  p o s ib ili
dades de la c ircu la c ió n  y  consum o  de la pa labra . Y en su seno, se gestan las 
n arrac io ne s  socia les de la re a lid ad  y  sus supuestos, co n s trucc io n es  activas  
que no só lo  com u n ica n  s ino  que  c o n fo rm a n  la rea lidad . Y la c o n fo rm a n  en 
ta n to  generan m a trices  socia les d e n tro  de las cua les a dqu ie ren  se n tid o  y  
sus te n to  fo rm a s  de com prender, de hacer, de o m itir ,  de con oce r y  de actuar. 
D om in ac ió n  s im bó lica , d irá  Bourdieu".

En este m arco , el d iscurso  ocu pa  un lu g a r fu n d a m e n ta l,  en ta n to  
p ro d u c to  y  p ro d u c to r  de re lac iones, sean éstas de c o la b o ra c ió n , de lucha, 
de d o m in a c ió n  o de d ep en de nc ia , y  s iem p re  es s itu a d o , c o n fo rm e  al 
e n to rn o  fís ic o  y  soc ia l en que  se rea liza  la e n u n c ia c ió n , a la im agen  que 
se fo r ja n  los in te r lo c u to re s , a la id e n tid a d  de los m ism os, y  al c o n ju n to  
de a c o n te c im ie n to s  que  preceden  a la e n u n c ia c ió n . S itu a r el d iscurso  
p e rm ite  d e te c ta r sus e fe c to s  d ife re n c ia d o s , que  depen de n  de la p os ic ión  
de po d e r y  del c o n te x to  in s t itu c io n a l.  Con lo cua l estam os a firm a n d o  que 
el p o d e r se m a te r ia liz a  en el d iscurso  a tra vé s  de d ife re n te s  m oda lidade s. 
En cu a lq u ie ra  de ta le s  m o da lida de s, el d e re cho  de hab la r, la cap ac idad  de 
com p re n s ió n , o la de lo g ra r que  el d iscurso  in f lu y a  en la to m a  de d e c i
siones, s iem p re  está reservado  a un g ru p o  d e te rm in a d o , cu yo  p od e r rad ica  
p re c isam en te  en m o ld e a r a q u e lla s  c o n s tru c c io n e s  que  c o n fo rm a n  a la 
re a lid ad  y  a los su je to s  que  en e lla  se m ueven . Es fre c u e n te  - p a r t ic u la r 
m e n te  e n tre  sec to res  de v u ln e ra b ilid a d  s o c ia l-  que  la a s im e tría  de pod e r 
p rod u zca , en q u ienes  o cu pa n  las p os ic io n e s  más déb iles, in co m p re n s ió n  
del d iscurso , pero  con a ce p ta c ió n  y  a dh es ión  al m ism o. En té rm in o s  de 
G io rg is  (1 9 9 5 : 73), “ la p ro d u cc ió n  de s ig n ific a c io n e s  es e se nc ia lm en te  
s u b je tiv a . Son los su je to s  qu ie ne s  p ro d u ce n  s ig n ific a d o s  y  c o n d ic io n a n

sus c o m p o r ta m ie n to s  com o  a ge n tes  socia les. Estos c o n ju n to s  de re p re 
sen ta c ion es  c o n d ic io n a n  la cap ac idad  o p e ra tiv a  del h o m b re  en el m und o , 
co n d ic io n a n  las a c t itu d e s  de los h om b re s  para el e je rc ic io  de ro les a d ju d i
cados desde la e s tru c tu ra  soc ia l, c o n s titu y e n  una tra b a  a c tiva  d on de  e llos  
los su je to s  in te rp re ta n  su p e rce pc ión  de la re a lid a d  s o c ia l .  El d o m in a d o r 
hab la  p o r boca del d om in ado".

A ho ra  b ien , así com o  reconocem os una d im en s ió n  d iscurs iva , las 
in s titu c io n e s  tie n e n  una d im en s ió n  de g es tión  té c n ic o -a d m in is tra tiv a , 
que supone un c o n ju n to  de capacidades para a fro n ta r  la im p le m e n ta c ió n  
de d e te rm in a d a s  p o lítica s , ya que  de lo c o n tra r io  las co n d ic io n e s  in s t i tu 
c iona les  se to rn a n  en o b s tácu lo  para su su s te n ta b ilid a d .4 La tra n s fe re n c ia  
de fu n c io n e s  y  se rv ic ios  hacia  acto res  específicos, com o  así ta m b ié n  de 
responsab ilidades que  escapan a las reglas de ju e g o  in s titu id a s , genera 
p rob lem as que  a fe c ta n  ta n to  a los o b je tiv o s  de las p o lítica s  que  se in te n ta n  
im p le m e n ta r, com o  a los p rop ios  su je tos  a qu ienes ta les  p o lít ica s  van  d ir i 
gidas, en ta n to  se gesta un espacio de d isc re c io n a lid a d  que  fa c il i ta  p rác 
ticas  derivadas de p u n to s  de v is ta  in d iv id u a le s  y  sin su je c ió n  a norm as. 
Según la c o n fig u ra c ió n  previa  de cada in s titu c ió n , y  las pos ic iones de los 
d is t in to s  agen tes  que en e lla  se desem peñan, se p rodu ce  una h e te ro g e 
neidad  de respuestas a idé n tica s  s itua c io nes , al in te r io r  de cada in s titu c ió n  
y  ta m b ié n  in te r in s titu c io n a lm e n te , lo cua l se c o n s titu y e  en una usina de 
in ce rtid u m b re s  ta n to  para los decisores com o  para los su je tos  a qu ienes 
van d ir ig id a s  las p o lítica s . Es así que  la d in á m ica  de las re lac iones -q u e  
reconocen  una m a tr iz  h is tó r ic a -  se ven p e rm a n e n te m e n te  in te rp e la d a s  por 
procesos de re d e fin ic ió n  de las reglas de ju e g o . Ello no  es el re su lta d o  de 
la v o lu n ta d  de los agentes, s ino  de la am b ig üe da d  en que  queda in sc rip to  
el proceso c o m p le jo  de im p le m e n ta c ió n  de cu a lq u ie r p o lít ica  p úb lica , al no 
ser acom pañada  de un proceso de ca p a c ita c ió n  capaz de e s tru c tu ra r c ie rta s  
pau tas  p o lítica s, in s titu c io n a le s  y  técn icas.

M arcam os en estas re flex iones, en tonces, tres  aspectos que in te r 
v ien en  en el aná lis is  de los resu ltado s  o b te n id o s : el ca rá c te r a c tiv o  de los 
agentes in s titu c io n a le s , el papel del d iscurso  en la c o n fo rm a c ió n  de las 
sub je tiv ida de s , y  la im p o rta n c ia  de fo r ja r  las capacidades necesarias para la 
im p le m e n ta c ió n  loca l de p o lítica s  púb licas, a f in  de p roveer equ idad.

4. S e g u im o s  en este p u n t o  a M a g d a le n a  Chiara,  M a r ía  M e rcede s  Di V i r g i l i o  y  Jav ie r M o r o  
(2009 ).



Algunos resultados: conocimiento y valoración 
de los agentes institucionales

C om o ve n im os  a rg u m e n ta n d o , la con c rec ió n  de cu a lq u ie r p o lít ica  no 
se ago ta  en aspectos o rga n izac iona le s , de im p le m e n ta c ió n  y  de g es tión  de la 
p res tac ión , s ino  que  estos aspectos están con ec tad os  con un o rden  s im b ó 
lico  que  crea y  recrea lo real con ta n ta  e ficac ia  com o  los aspectos m a te 
ria les. De ahí la im p o rta n c ia  de e s tu d ia r al m ism o  tie m p o  las e s tru c tu ra s  
socia les y  las e s tru c tu ra s  de s ig n ific a c ió n  (Fraser, 1997). El aná lis is  de los 
da tos  o b te n id o s  en re lac ió n  al o b je tiv o  del t í tu lo  p e rm ite  re c o n s tru ir cu a tro  
aspectos: a) la AUH com o  invas ión  al rég im en  in s t itu c io n a l;  b) la m ayoría  
de los ope radores  no escapa al rég im en  h is tó ric o  de la m a tr iz  de p rov is ión  
a los pobres m erecedores; c) la he te ro g e n e id ad  de p u n to s  de v is ta  para 
v a lo ra r la AUH, que en n in g ú n  caso están dep en d ie n d o  del c o n o c im ie n to  
de los fu n d a m e n to s  de la p o lítica , s ino  que  se deriva n  de tres fu e n te s : las 
s im pa tías  o a n tip a tía s  p o lítica s  personales, el se n tid o  com ún  v ig e n te , y  las 
va lo ra c io n e s  del o rden m o ra l; d) el h ia to  en tre  p rác ticas  y  representac iones, 
po rque  se fa c il ita  la a ccesib ilidad  pero  se cue s tiona  la p o lítica .

La AUH como invasión al régimen institucional
En re lac ió n  a este aspecto, las respuestas son unán im es, ta n to  desde 

el cam po  de la sa lud  com o  desde el de la e d u ca c ión : el Estado n ac io n a l no 
d esa rro lló  n in g un a  m edida  te n d ie n te  a p ro p o rc io n a r in fo rm a c ió n  a las in s t i
tu c io n e s  sobre los fu n d a m e n to s , los o b je tiv o s  y  las m o da lida des  adecuadas 
de im p le m e n ta c ió n  de la AUH. C om o lo s in te tiza  M a rta :5 “ no se d io  n in g ú n  
t ip o  de ca p a c ita c ió n , íbam os a los ponchazos a ve rig u a n d o . ANSES, In te rn e t, 
p o r ahí con tac tos , o colegas". Se puede a firm a r que  la ausencia de cap ac i
ta c ió n  y  de in fo rm a c ió n  a fe c ta  el ré g im en  de im p le m e n ta c ió n , con ceb ido  
este ú lt im o  com o  el c o n ju n to  de co n d ic io n e s  que o rga n iza n  las re lac iones 
de una in s titu c ió n  en sus d is tin ta s  d im ensione s  - fu n c io n a l,  m a te ria l y  
p o lí t ic a -  (Chiara y  o tros , 2009). Ese vac ío  de in fo rm a c ió n  y  de fo rm a c ió n  
se va c u b rie n d o  con c o n te n id o s  p rop ios  del se n tid o  com ú n  -m a y o r ita r ia -  
m e n te  adverso, com o  sabemos, a las p o lítica s  re d is tr ib u t iv a s -  y  ta m b ié n  con 
la exp e rienc ia  sed im en tad a  de los p rop ios  agentes, fo r ja d o s  -a u n q u e  con 
e xce p c io n e s - en una v is ió n  de las d iv is ion es  e n tre  “ pobres m erecedores" 
y  “ pobres no merecedores". En té rm in o s  de H acking  (2007), “ la m anera  de 
c las ifica r t ie n e  e fe c to s  sobre la gen te , cam b ia  a los ind iv id u o s , y  los in d iv i
duos cam b ian  ta m b ié n  la c las ificac ión ".

De m anera que  cada in s titu c ió n  im p rim ió  sus m o da lidade s  de fu n c io 
n a m ie n to  y  de c la s ifica c ió n , a da p tándose  a su m odo  a las nuevas dem andas 
y  sin respuestas ce rte ras  a n te  dudas o s itu a c io n e s  especiales. Se p roducen  
así fisu ra s  que  favo rece n  el s u rg im ie n to  de reglas p rop ias  de cada d in á 
m ica  in s titu c io n a l, y  ta m b ié n  se ponen  en ju e g o  las p rop ias  va lo ra c io ne s  
de los agentes que  im p le m e n ta n  la p o lít ica  púb lica . Se tra ta  de un p u n to  
de p a rtid a  in s t itu c io n a lm e n te  d éb il y  h e te ro g é n e o  que, al a d m it ir  m o d a 
lidades d ife re n te s  y  a veces a n ta g ó n ica s  de reso luc ión  de los d is t in to s  
p rob lem as  que  to d a  p o lít ica  presenta , tie n e  com o  consecuencia  inm ed ia ta  
la d isc re c ion a lid ad . C om o p la n te a n  Chiara y  o tro s  (2009), estas respuestas 
loca les y  s ituadas  p od rían  va lo ra rse  en té rm in o s  p os itivo s  sólo  si log ra ran  
capacidades para la c o o rd in a c ió n  desde una in s titu c io n a lid a d  que tie n e  su 
c o rre la to  en el p lan o  de las p rácticas. De lo c o n tra r io , es pos ib le  que las 
repuestas loca les generen a rb itra r ie d a d e s  que a fe c te n  derechos de t itu la re s  
de la AUH.
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5. Los n o m b re s  son f ic t i c ios .
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Los agentes institucionales no escapan al 
régimen histórico de la matriz de provisión 
a "pobres merecedores"

En A rg e n tin a , las sucesivas p o lítica s  p úb lica s  -p a r t ic u la rm e n te  las 
soc ia le s - fu e ro n  re e d ita n d o  la c la s ifica c ió n  a rb itra r ia  en tre  pobres “ m ere
cedores" y  “ no m erecedores", sobre la base de un c o n ju n to  de eva luac iones 
y  co d ificac io nes , y  sus consecuentes e stig m a tizac ion es , ope rac iones re a li
zadas desde un e x te r io r d iscurs ivo  -c o n  un im p o r ta n te  c o m p o n e n te  de 
o rden m o ra l-  que  fu e ro n  m o d e lan do  represen tac iones y  p rác ticas  re du c 
c ion istas, fra g m e n ta d a s  y  soc iocé n tricas . En pa labras de una en tre v is tada , 
la AUH “ q u ita  o tra s  cosas, q u ita  valores, q u ita  se n tid o  de p e rte nenc ia . Tener 
a lgo  que  te  den no tie n e  el esfuerzo  de h a b e rlo  conseguido". La n oc ión  
m ism a de m e re c im ie n to  despoja a la pobreza de su co n d ic ió n  de re lac ión  
socia l y  responsab iliza  a los in d iv id u o s  p or su c o n d ic ió n , al m argen  de c u a l
q u ie r cons ide rac ió n  sobre las e s tru c tu ra s  sociales.

En los agen tes  que  sostienen  esta postu ra , se destaca con fue rza  la 
a pe lac ión  a la m o ra l y  a la c u ltu ra  del tra b a jo , ya que  suponen  que  la 
AUH ataca la v o lu n ta d  y  los esfuerzos in d iv id u a le s  para superar p o r los 
p rop ios  m edios  las necesidades que  se presentan. Grassi ind ica  el se n tido  
de los d iscursos socia les en las m o da lidade s  de in te rv e n c ió n  socia l para 
luch a r co n tra  la pobreza, y  sostiene  que  la m ayoría  de ta les in te rven c ion es  
se basan en lo que la a u to ra  llam a “c u ltu ra liz a c ió n "  de la pobreza. Con esta 
expresión  re fie re  a una c o n s tru cc ió n  soc ia l y  p o lít ica  en to rn o  a las p o b la 
c iones pobres, que resu ltan  “ de un m o do  de c las ifica r a los g rupo s  sociales 
según un supuesto  un ive rso  c u ltu ra l y  so c ia lm e n te  h om o géne o , d e lim ita d o  
p o r el lu g a r de h a b ita c ió n " (Grassi, 1996: 18).

“ No [e s to y ] en c o n tra , pe ro  m e parece  que  las cosas hay q ue  
g a n a rla s  en buena  ley. Eso de d a r desde a rr ib a  a c a m b io  de nada me 
parece  q ue  no es lo ó p t im o . Es m i fo rm a  de pensar, p e ro  b ue no , co m o  te  
d ig o , lo p o lí t ic o  no  me a ta ñ e  a m í", expresa un te s t im o n io .  Estas p o s i
c io n e s  son c o m p a tib le s  con  la idea de c o n tro l so c ia l in s ta u ra d a  desde 
fin a le s  de l s ig lo  X IX  -d e  a lta  p e rs is te n c ia , p o r t a n t o -  q ue  p a rte n  del 
su p u e s to  de la p e lig ro s id a d  de los p ob re s  y  de la neces idad  de d is c ip l i
n a rlo s  a tra vé s  de l t ra b a jo . De a h í las e x p e c ta tiv a s  p e rm a n e n te s  de la 
d e m o s tra c ió n  de la “ v o lu n ta d "  de tra b a ja r , u n o  de cu yos  in d ic a d o re s  es 
la d is p o n ib il id a d  in c o n d ic io n a l para a c e p ta r c u a lq u ie r  t ip o  de t ra b a jo  y

p o r c u a lq u ie r  re m u n e ra c ió n . “ De lo  a n te r io r  se desp re n d e  una  p a lp a b le  
a n tro p o lo g ía  n e g a tiv a , la cua l se e n c o n tra r ía  en la base de este  t ip o  de 
p o lít ic a s . Su a rg u m e n to  c e n tra l su p o n e  que  si la g e n te  no  está v ig ila d a  
y  no  tra b a ja  en el m a rco  de o b lig a c io n e s  c o n tra c tu a le s  fo rm a le s , cae 
in e lu c ta b le m e n te  en un m o d o  de v id a  c a ó t ic o  y  d a ñ in o  desde el p u n to  
de v is ta  de la c o m u n id a d "  (D e lf in o , 2 0 0 9 : 11). R esulta  e n to n c e s  d if íc i l  
pensa r en la im p le m e n ta c ió n  c re a tiv a  y  c o n s tru c t iv a  de una  p o lí t ic a  que  
está sospechada  de g e n e ra r con se cu e n c ia s  n e g a tiv a s  en la p o b la c ió n .

La heterogeneidad de puntos de vista
No o bs ta n te , e n co n tra m o s  h e te rog en e id ad  de p u n to s  de v is ta  que no 

están dep en d ie n d o  de los m odos en que se ha acced ido  al c o n o c im ie n to  
de los fu n d a m e n to s  de la p o lítica , o de una in te rp re ta c ió n  de ta le s  fu n d a 
m entos, s ino  que se deriva  de tres fu e n te s : las s im pa tías  o a n tip a tía s  perso
nales y  p o lítica s , el se n tid o  com ún  p re d o m in a n te  y  las va lo ra c io n e s  de orden 
m ora l. Hay pos ic iones d ive rgen tes , y  a veces a n tagón icas , en la m ism a in s t i
tu c ió n , y  con m a yo r razón en el m ism o  cam po  -e d u c a t iv o  o de la salud. Hay 
qu ienes piensan que  es un derecho , o tro s  una ayuda, a lg u ie n  a firm a  que 
el d in e ro  nunca  llega a los chicos, hay q u ien  celebra que la AUH p e rm ite  
que los n iñ o s  te n ga n  lib ros  y  m och ilas  nuevas. S igu ien d o  a P iccin i (1987), 
se tra ta  de una h e te rog en e id ad  p ro d u c to  de que el d iscurso  es s iem pre  un 
m ensaje s itu a d o  p ro d u c id o  p or a lg u ie n  que, no p u d ie n d o  sustraerse a las 
leyes de lo  soc ia l y  lo s im b ó lico , no  puede ser n e u tro . Por el c o n tra r io , el 
d iscurso es p ro d u c to  y  p ro d u c to r de re laciones, sean éstas de co la bo ra c ió n , 
de lucha, de d o m in a c ió n  o de dependenc ia . Y se sus ten ta  en re lac iones de 
poder, por lo que las in s titu c io n e s  re g la m e n tan  y  d is tr ib u y e n  el derecho  
a la pa labra , c o n d ic io n a n  sus sistem as de p ro d u cc ió n , y  tien en  capacidad  
para estab lecer re s tr icc io nes  en su c ircu la c ió n  y  consum o (F oucau lt, 1992). 
P recisam ente  porque  se tra ta  de m ensajes s ituados, co n d ic io n a d o s  por 
e n to rno s , im ágenes, iden tidades, percepciones, representac iones, a co n te c i
m ie n to s  y  posiciones, es que  la im p le m e n ta c ió n  de cu a lq u ie r p o lít ica  exige 
un tra b a jo  de co n s tru c c ió n  de una v is ió n  más o m enos com ú n  del p u n to  de 
p a rtid a  y  el h o r iz o n te  de fu tu ro .

La h e te rog en e id ad  no es un p rob lem a. Por el c o n tra r io , puede 
re su lta r fru c tí fe ra , s iem pre  que  las d ife re n c ias  puedan e xp lic ita rse  en a lgún  
espacio de debate . Las y  los ope radores  in s titu c io n a le s  tie n e n  o p in ion es
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que coex is ten , sin o p o rtu n id a d  de co n fro n ta rse , p o rqu e  no parecen haberse 
desa rro llad o  d iscus iones al in te r io r  de los equ ipos  y, lo que es m u y  s ig n if ic a 
tivo , hay g ran  co in c id e n c ia  en cu a n to  a que  desde el g o b ie rn o  n ac ion a l no 
se fa c i l i tó  en m o do  a lg u n o  la com p re ns ió n  o la c o n s tru cc ió n  de un p u n to  
de v is ta  a rg u m e n ta d o  en to rn o  a la AUH.

Los d iscursos que coex is ten  son dos: la e va lua c ió n  de la AUH com o  un 
derecho  que - p o r  lo t a n to -  co n c ita  ap rob ac ión , y  su con s id e rac ión  com o 
una in ju s tic ia  y  una m o da lida d  específica  de a te n ta r co n tra  la c u ltu ra  
del tra b a jo . La p rim e ra  pos ic ión  se asocia con un m a yo r cauda l de in fo r 
m ación  y  con un m a yo r ca p ita l c u ltu ra l de las personas e n trev is tadas. A l 
m ism o  tie m p o , a lg una s  de ellas se han d e fin id o  p o lít ica m e n te  en a poyo  al 
g o b ie rn o  cread or de la AUH. La segunda pos ic ión  puede asociarse con el 
soc io ce n trism o  de clase m edia : se presenta  com o  una v a lo ra c ió n  s iem pre 
p o s itiva  del g ru p o  de p erte ne nc ia , c o n c o m ita n te  a una v a lo ra c ió n  neg a tiva  
del g ru p o  “ de fuera". Los d is t in to s  tip o s  de so c io ce n trism o  -d e  clase, de 
nac ión , de e tn ia -  generan in v a ria b le m e n te  p re ju ic ios , ign o ra n c ia  y  desca
lif ica c ió n . El so c io ce n trism o  eleva los va lo res  p rop ios  del g ru p o  de p e rte 
nencia  -p a ra  el caso que  ana lizam os, el g ru p o  de c la se - a la co n d ic ió n  de 
va lo res  universa les. A lg u n as  expresiones lo de jan  c la ro : “estoy  de acuerdo  
con esto, pero  no me parece ju s to , po rque  a m í sí me descuen tan , y  a vos 
no", o “se pagan los p lanes con m i im p u e s to  a las ganancias". En estas 
s ig n ifica c io n e s  aparece la p re te ns ió n  p a n ó p tic a : el se g u im ie n to , el co n tro l, 
la tu te la , el p a te rn a lism o , “c o n tro la r  m u y  b ien  en qué  se gasta la p la ta  esta 
gente". En nuestra  m uestra  se con s ta ta  lo que  a firm a  François D ub e t (2015: 
50): “ De m anera  genera l (...) c u a n to  más se d e fin e n  com o  c iudadanos, más 
adh ie ren  a los va lo res  cen tra le s  de la sociedad, m e jo r hab lan  su lengua, 
m a yo r esco la rizac ión  han te n id o  y  m e jo r fo rm a c ió n  han rec ib id o , con ta n to  
m a yo r v ig o r  re iv in d ica n  la igua ldad".

Heterogeneidad de discursos, similitud de prácticas
“ F irm o la lib re ta , pero  con la co n d ic ió n  de que  vengan  a la escuela. Les 

d ig o  que  a m í en el ANSES me han d ic h o  que no f irm e  lib re tas  si no  tien e  
c ie rta  c a n tid a d  de asistencias. Son m entiras . Yo sé que le estoy  m in tie n d o  al 
padre, po r eso d ig o  que me a p ro vecho  de su igno ranc ia , la m e n ta b le m e n te , 
pero en b e n e fic io  de e llo s " (Raquel).

Resulta un ha llazgo  s ig n ific a tiv o  el hecho de que - in d e p e n d ie n te m e n te  
del d iscurso que se sostenga en re lación  a la A U H - todos  los agentes - ta n to  
docen tes com o de s a lu d -  o rie n ta n  su acción de diversos m odos a los fin e s  de 
g ara n tiza r que las fa m ilia s  cobren el bene fic io . Y dec im os de diversos m odos 
por la ausencia de d irec tivas  claras y  de in fo rm a c ió n  necesaria. Una perspec
tiva  de análisis fre n te  a esta s itu a c ió n  la apo rta  G iddens (1995) con su d is t in 
c ión  e n tre  conc iencia  d iscursiva y  conc iencia  p ráctica . Entre ellas no  hay 
separación, aunque  existen d ife re nc ias  e n tre  lo que se d ice  y  lo que s im p le 
m ente  se hace. “Todas las d irec to ras  nos dec im os lo m ism o: ¿qué hacem os 
con el que no asiste? El acuerdo es que no le vam os a firm a r, pero te rm ina m o s  
firm a ndo". La conciencia  discursiva supone entonces una enu nc iac ió n  con 
m ayo r o m eno r g rado de fo rm a liza c ió n , que es parte  de la expresión verba l. 
La conciencia  prác tica , por su parte , es un saber p rove n ie n te  de experiencia  
sed im entada, inco rp o rad o  e im p líc ito , que o rien ta  el c o m p o rta m ie n to  en los 
d is tin to s  co n te x tos  de la v ida  co tid ia n a . Se tra ta  de un saber que p e rm ite  
u tiliz a r reglas y  recursos en d ife ren te s  con tex tos , y  pone en m o v im ie n to  
destrezas y  capacidades de los agentes para resolver p rob lem as co tid ianos.

Modos en que agentes y profesionales significan 
a destinatarios de la AUH

Para a bo rd a r las d is t in ta s  concepciones de su je to , re cu rrim o s  a lo que 
B ou rd ieu  (1997) d e fine  com o  p u n to  de v is ta , p ro d u c to  de re lac iones o b je 
t iva s  e n tre  d is tin ta s  pos ic iones y  de re lac iones necesarias que  se estab lecen 
e n tre  las pos ic iones y  las tom a s  de pos ic ión  co rre sp on d ie n te s. Es decir, en tre  
el p u n to  o cupa do  en el espacio soc ia l y  el p u n to  de v is ta  sobre el m ism o. 
En ese m arco, co nv iven  m ú ltip le s  p u n to s  de v is ta  en los m ism os espacios 
in s titu c io n a le s , los cua les in tro d u c e n  m a tice s  al m o m e n to  de im p le m e n ta - 
c ión  de la AUH.

La elusión del contexto
En el re la to  de la m ayo ría  de los e n tre v is ta d o s  aparece una ten denc ia  

a e lu d ir pos ic iones socia les y  c o n te x to s  de v id a  de d e s tin a ta rio s  de la AUH, 
lo cua l pod ría  generar, po r c ie rto , d if ic u lta d e s  para reconoce r que su s in g u 
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la ridad  se inscribe  en una un ive rsa lida d , y  que las p rác ticas  socia les que 
p re tend en  in te rp re ta r se d esarro llan  en un m e d io  socia l d e te rm in a d o . Los 
agentes p ro fe s ion a le s  e in s titu c io n a le s  e n tre v is ta d o s  describen  la s itu a c ió n  
socia l de los t itu la re s  de la AUH en té rm in o s  de pobreza, carencias, pade
c im ie n to s  o im pos ib ilidad es , en d e fin it iv a , com o  una “ fa lta  de a lg o " a t r i -  
b u ib le  al su je to . Esos d iscursos no solo  generan una n a tu ra liz a c ió n  de las 
con d ic ion e s  de v id a  de los titu la re s , s ino  que  lim ita n  fu e r te m e n te  la m irada  
hacia las e s tru c tu ra s  generadoras  de des igua ldad .

De ahí la a firm a c ió n  de que  p red o m ina  un proceso de d e s c o n te x tu a - 
lizac ión  en el cua l parecería  que  los su je tos, al igua l que su p rop ia  p rác 
tica , se d esarro llan  en un m e d io  que es con s id e rad o  com o  m ero  te ló n  de 
fo n d o . Es d ec ir que  las d e n om in a c ion e s  u tiliza d a s  no e xp lica n  -p o rq u e  sus 
p o rta do re s  no a lcanzan a c o m p re n d e r la s - las com p le jas  m e d ia c io nes  que 
se e n tra m a n  para hacer em erger en la a c tu a lid a d  las m a n ife s tac io n e s  de la 
cue s tión  socia l, s ino  que  más b ien se apela a una g enera lid ad , sin m e d ia 
c iones teó ricas , que inco rp o ra  un d iscurso  p la gad o  de p re ju ic ios , o sesgado 
p o r la m is ión  in s titu c io n a l que co n tie n e  a los agen tes  p ro fe s ion a le s  e in s t i
tuc io na les .

¿Trabaja o no trabaja?
“Yo no e stoy  de a cuerdo  con que  la g e n te  perc iba  a lg o  sin g a n á r

selo, p o rq u e  lo m e jo r es g a n a rlo  h ac iendo  a lgo . Entonces no traba jam os, 
no hacem os nada p o rque  ten em os un p lan ", expresa una e n tre v is tad a . 
Con fu e r te  a nc la je  en la noc ión  casi e xc luye n te  de la fo rm a  sa la rio  del 
tra b a jo , a lg u no s  ope radores  e m ite n  ju ic io s  de v a lo r sobre los t itu la re s  de 
la AUH desde esa n oc ión , sin con s id e ra r el c o n te x to  de decadencia  de las 
con d ic ion e s  de e m p leo  y  del tra b a jo  en genera l. De m anera  que  en esta 
concepc ión  la fra n ja  del “ no  tra b a jo "  se ensancha, p ro d u c to  ta m b ié n  de las 
d if ic u lta d e s  para co n te x tu a liza r. Ello adqu ie re  m ayo r resonancia  cua ndo  se 
tra ta  de in s titu c io n e s  que  tra ba ja n  con g ru p o s  p o b lac ion a le s  de a lta  v u ln e 
ra b ilid a d , ya que  tie n e  com o  re su ltad o  un proceso de re sponsab ilizac ión  de 
los su je tos  p o r sus p rop ias  lim itac io ne s , sin v isu a liza r en m u ch os  casos los 
cam b ios  en las co n d ic ion e s  del c o n te x to  en el que se ub ican .

C uando los su je tos  son va lo ra do s  c o n fo rm e  a su sue rte  en el m ercado 
labora l fo rm a l, a um en ta  la pos ib ilid ad  de ser sospechados de que re r a p ro 
piarse in d e b id a m e n te  de la “ayuda", con la consecuente  e s tig m a tiza c ió n  y

pe rp le jid ad  para qu ienes en la m ayoría  de los casos tra b a jan  to d o  el día bajo 
d is tin ta s  fo rm as. Las personas que se e ncue n tran  desem pleadas sop orta n  
un peso ad ic ion a l. La expresión del se n tido  com ún  que hace re ferencia  a 
la c u ltu ra  de l tra ba jo  hab ita  fu e rte m e n te  en las in s titu c io n e s  y  -a l  re du c ir 
el con ce p to  de tra b a jo  al de e m p le o - se desacred itan  activ ida des  re m u 
neradas fre cu e n te s  en estos g rupos  pob lac iona les, ta les com o  la ven ta  de 
pan o paste litos , la ve n ta  a m b u la n te  en general, el cu idad o  de ja rd ines, la 
reco lecc ión  de cartones, el tra b a jo  dom éstico , el tra b a jo  de cu id ad o  y  ta n to s  
o tros. Estas noc iones prop ias del se n tido  com ún  se co n s titu ye n  en a n te 
salas del p re ju ic io , con las ine v itab les  consecuencias en el e s ta b le c im ie n to  
de v ín cu lo s  e n tre  los operadores in s titu c io n a le s  y  la pob lac ión .

Entre el control social y la protección de derechos
Dadas las ca rac te rís ticas  y  o b je tiv o s  de la AUH, las va lo ra c io n e s  y  

m iradas de n iños  se u b ican  en el ce n tro  de las concepciones que  deba ten  
cóm o  abo rd a r la n iñez. Hemos re g is tra d o  que  en los d is t in to s  d iscursos de 
los e n tre v is ta d o s  están presentes las hue llas  que han d e jado  debates, leyes o 
m o v im ie n to s  socia les que  han llevado  a una v is ió n  cada vez más progresiva  
de n iños, ado lescen tes y  jóvenes. Estas m arcas conv ive n  en una tra m a  de 
sus ten tos  ideo lóg ico s  d ife re n te s : a lgunos agentes in s titu c io n a le s  co n tin ú a n  
rep roduc iendo  v ie jas p rá c tica s  tu te la res, o tros  se pos ic io nan  desde e l p a ra 
d ig m a  de la  "p ro tecc ió n  in te g ra l" , y  unos pocos in te rv ie n e n  desde la  "te o ría  
de la  p rom oc ió n  so c ia l de la  in fa n c ia " (M anera  y  R odríguez, 2013). Los n iños  
v u ln e rad os  m erecen o tra  cons ide rac ió n  de p a rte  de p ro fe s io na les  y  o pe ra 
dores, co m o  lo ind ican  a lg u no s  te s tim o n io s : “en b e n e fic io  de los chicos, 
to d o " ; “ se van  g ene rando  cosas buenas a fa v o r de ese n iño , a fa v o r de las 
o p o rtu n id a d e s  que se le van  a p rese n ta r"; “ to d o  lo que venga  en b e n e fic io  de 
los ch icos im p ac ta  en el aula". Pero ta m b ié n : “así, sin el c o n tro l, no, porque  
es com o  t ira r  la p la ta , n oso tro s  acá en el b a rr io  vem os m al ta m b ié n  el tem a 
de los planes". Esta co n v ive nc ia  de parad igm as genera c ie rta  d eso rien tac ió n  
en re lac ión  a los v ín cu lo s  que  se e n ta b lan  con la p o b lac ió n  y  a la im p le m e n 
ta c ió n  de los aspectos in s tru m e n ta le s  del p rog ram a. Así, d ice  una m éd ica : 
“Todos los equ ipos  de salud m u n ic ip a les  están rev isando  los p rog ram as de 
a te n c ió n  de n iños  para p on e rlo s  en el m arco  de la nueva ley de n iñez, y  en 
esto me parece com o  que  se ha generado  a lgún  cam b io , en c u a n to  a que 
son p o rta d o re s  de derecho . Pero hay una ten s ión , una cosa c o n tra d ic to r ia :
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de a ra tos  es p o rta d o r de derechos para a lg una s  cosas, y  para o tras  v iene  a 
ped ir un favo r, en ton ces  lo a tie n d o  en el pasillo".

En té rm in o s  de O szlak (1 98 0 : 4 ): "El a pa ra to  e sta ta l no  es, pues, el 
re su ltado  de un rac ion a l proceso de d ife re n c ia c ió n  e s tru c tu ra l y  espe- 
c ia lizac ió n  fu n c io n a l. Su fo rm a c ió n  g e n e ra lm e n te  describe, más bien, 
una tra y e c to r ia  e rrá tica , sinuosa y  c o n tra d ic to r ia , en la que se adv ie rte n  
sed im en tos  de d ife re n te s  e stra teg ias  y  p rog ram as de acc ión  p o lítica . Los 
esfuerzos p or m a te ria liza r los p royectos, in ic ia tiv a s  y  p rio r id a d e s  de los 
regím enes que  se suceden en el poder tie n d e n  a m an ifes ta rse , en el in te r io r  
del a p a ra to  esta ta l, en m ú ltip le s  fo rm a s  o rg a n iza tiva s  y  va riad as  m o d a li
dades de fu n c io n a m ie n to  cuya c r is ta liza c ió n  es en buena m edida  p ro d u c to  
de las a lte rn a tiv a s  de los c o n flic to s  socia les d ir im id o s  en esta arena".

Posibilidades y dificultades en la 
implementaciónde la AUH

Las lec tu ras  sobre las expresiones de los e n tre v is tad o s  p e rm ite n  recons
t ru ir  d is t in to s  m ecan ism os de a p lica c ión  de la AUH, a p a rt ir  de los cuales se 
puede in fe r ir  la rea lidad  in s titu c io n a l de cada espacio, las ca pac itac io ne s  o 
in fo rm a c ió n  a las que  acced ie ron  los p ro fes iona les, los m odos de o rgan izarse  
y  reorganiza rse, las m iradas y  postu ras  an te  esta p o lítica , y  los v ín cu lo s  e n tre  
e llos y  con la p o b la c ió n . M ira n d o  estos aspectos e n co n tra m o s  va ried ad , no 
solo  en re lac ión  con las p a rtic u la rid a d e s  de cada espacio in s titu c io n a l, s ino  
ta m b ié n  d ife re n c ias  n o to r ia s  d ep e n d ie nd o  del sec to r: salud o educac ión .

H em os d ic h o  que  las fu e n te s  de in fo rm a c ió n  de los a g e n te s  fu e ro n  
h e te ro g é n e a s  e in fo rm a le s : m e d io s  de c o m u n ic a c ió n , la d em a nd a  
m ism a, la p a r t ic ip a c ió n  en redes zona les . A l respecto , se a r t ic u la n  dos 
o b s tá c u lo s : p o r un lado , las fa lla s  c ró n ic a s  en cana le s  y  m e ca n ism o s  
q ue  se u t i l iz a n  para una  m e jo r im p le m e n ta c ió n  de las p o lí t ic a s  por 
p a rte  de los g o b ie rn o s , y  un  d e s in te ré s  p o r p a rte  de los a g e n te s  para 
d e m a n d a r la in fo rm a c ió n  necesa ria . A ú n  así, id e n tif ic a m o s  - lo  cua l no 
s ie m p re  re su lta  una  n o ta  p o s it iv a -  una  g ran  c a p a c id a d  del p e rso na l 
para a da p ta rse  a n uevo s  re q u e r im ie n to s , a c e p ta r lo s  y  n a tu ra liz a r lo s , lo 
cua l d if ie re  o l im ita  el p o s ib le  c u e s tio n a m ie n to  de estas m o d a lid a d e s  
a m b ig u a s  de im p le m e n ta c ió n  in s t itu id a s . En té rm in o s  de una m éd ica  
e n tre v is ta d a : "n o  g e n e ró  m a le s ta r p o rq u e  e s ta m os a c o s tu m b ra d o s , se 
hace una  cadena  y  se v u e lv e  a re p e t ir  to d o . S iem pre  es así".

¿Los agentes institucionales son solo 
implementadores o mediadores activos?

La a m b ig ü e d a d  y  la fa lta  de in fo rm a c ió n  generan  m ayores p rob lem as 
en las in s titu c io n e s  educa tivas . Su persona l, a la vez que cue s tio na  la fa lta  
de reglas claras, e ncue n tra  c ie rta  p o te n c ia lid a d  en esas fisu ra s  que  p e rm ite n  
la c reac ión  de respuestas: "co m o  para p oner un poco  de presión, bueno , hoy 
se la vam os a f irm a r  [a la lib re ta ], pero para la p róx im a , si no  v ien e  a clase, 
no". Se genera así lo que Lenoir (1999) designa com o  "desorden  e n tre  los 
agen tes  del o rde n ", que  puede im p a c ta r s ig n ific a tiv a m e n te , en té rm in o s  
nega tivos , en la p o b lac ió n  abarcada po r la p o lít ica  socia l de que se tra te , 
d u p lica n d o  el m a ltra to  po r un s istem a co n fu so  o c o n tra d ic to r io  de in te r 
ven c ió n . Sobre to d o  si, com o  m a y o rita r ia m e n te  o c u rr ió  en el n ive l escolar, 
los operadores to m a ro n  cue n ta  de la e x is ten c ia  de la AUH por la dem anda 
que  se in s ta ló  en la in s titu c ió n  p o r pa rte  de m adres o padres.

Este a sp ec to  re s u lta  re le v a n te  si c o in c id im o s  en q ue  los p ro fe 
s io n a le s  q ue  im p le m e n ta n  p o lí t ic a s  soc ia le s  no  son m eros  o p e ra do re s  
te rm in a le s , s in o  m e d ia d o re s  a c tiv o s , en ta n to  t ie n e n  el p o d e r de g e s ta r 
un  e spac io  p ú b lic o  p e c u lia r, ya q ue  "e l espac io  de a p a r ic ió n , el á m b ito  
p ú b lic o , no  p re e x is te  a la a cc ió n , s in o  q ue  se gesta  en e lla  y  se desva 
nece con  su a u se n c ia " (M id g le y , 2 00 0 ). El acceso a de re ch o s  de los d e s t i
n a ta r io s  de las p o lí t ic a s  p ú b lic a s  está m e d ia d o , e n to n ce s , p o r la re la c ió n  
q u e  se e n ta b la  e n tre  s u je to s  p e rte n e c ie n te s  a d is t in to s  se c to re s  soc ia les, 
con  d is t in ta s  c o n c e p c io n e s  acerca  de l pape l de l Estado, el d e re ch o  a 
te n e r d e re ch o , de q ué  fo rm a , b a jo  q ué  c o n tro le s , e tc é te ra . En las in s t i
tu c io n e s  de base te r r i to r ia l  se g e n e ran  espac ios  de m ic ro p o d e r en 
d o n d e  los a g e n te s  in s t itu c io n a le s  tra d u c e n  d is t in ta s  v is io n e s  e in te rese s  
q u e  re p e rc u te n  en p o s ic io n a m ie n to s  y  p rá c tic a s . S itu a c ió n  c o m p le ja , 
en ta n to  la im p le m e n ta c ió n  de c u a lq u ie r  p o lí t ic a  o p ro g ra m a  se da 
sob re  una  e s tru c tu ra  b u ro c rá tic a  p re e x is te n te , en la q ue  p u g n a n  p o r 
p re v a le c e r in te rese s  c o n tra p u e s to s  y  se d ir im e n  c u e s tio n e s  s o c ia lm e n te  
p ro b le m a tiz a d a s  (O szlak, 1 980). C ue s tio ne s  que  en n u e s tro  e s tu d io  se 
u b ic a n  en las e xp re s io ne s  re fe r id a s  a la p ob re za , a l pap e l de l Estado y  
las fa m ilia s , e n tre  o tras .





81
El control en la implementación

La AUH aparece  en las in s titu c io n e s  p o n ie n d o  en m o v im ie n to  p o s i
b ilid a d e s  y  lím ite s  que  aparecen  in te g ra d o s  y  en te n s ió n  p e rm a n e n te . Una 
de las ca te g o ría s  n a tiv a s  q ue  hem os h a lla d o  en las e n tre v is ta s  de m anera  
re c u rre n te  y  en un d o b le  se n tid o , es la de “c o n tro l" . Para los a ge n tes  in s t i
tu c io n a le s  la AU H  re presen ta  una p o s ib ilid a d  de “ c o n tro l"  que  se expresa 
e m p ír ic a m e n te  en el c o n tro l del n iñ o  sano y  de e sco la rid ad  a p a r t ir  de la 
p resencia  de n iñ o s  en esos espacios y  a c re d itá n d o la  p or m e d io  de la firm a  
de la lib re ta . Este c o n tro l se tra d u c e  en la g a ra n tía  de derechos de sa lud  
y  e d u ca c ió n , p o r lo que  pod em o s d e c ir que  éste es un c o n tro l en s e n tid o  
p o s it iv o . Así, los c o n tro le s  o b lig a to r io s  que  in s ta u ra  la im p le m e n ta c ió n  
de la AUH a p u n ta n  a la g a ra n tía  de derecho s  y  g eneran  lazos soc ia les 
en los te r r ito r io s ,  lazos e n tre  los a ge n tes  in s t itu c io n a le s  y  los t itu la re s  
del derecho , lazos e n tre  los m ism os t itu la re s  de la AU H, lazos q ue  v ien en  
a in ic ia r  un p roceso de re p a ra c ión  f re n te  a la d e s a filia c ió n . El enc lave  
te r r i to r ia l  de las in s t itu c io n e s  abocadas a la im p le m e n ta c ió n  de la AUH 
fa vo re ce  ese p roceso  de re pa ra c ió n , ya que  la te r r i to r ia l id a d  es s igno, 
s o p o rte  y  c o n d ic ió n  para el re c o n o c im ie n to  - y  p o r ta n to  para la g a ra n tía -  
de los c o n tro le s  de sa lud  y  e d u ca c ión  re qu e rido s . Adem ás, la in s c rip c ió n  
te r r i to r ia l  p o s ib ilita  en a lg u n a  m e d id a  m e n g u a r “el riesgo  p e rm a n e n te  
de la d e s a filia c ió n  tra ta n d o  de re a c tiv a r esa sue rte  de c o n tra to  soc ia l 
im p líc ito  q ue  u ne  a los m ie m bro s  de una c o m u n id a d  sobre  la base de su 
p e rte n e n c ia  te r r i to r ia l"  (Castel, 1 99 7 : 53).

Pero el c o n tro l a lu d id o , que g a ra n tiza  derechos, tie n e  su con traca ra , 
que se expresa en dos líneas: una en re lac ión  al m u n d o  del tra b a jo  y  o tra  
en c u a n to  al uso del d ine ro . En este aspecto, el c o n tro l socia l aparece bajo 
sus dos ca rac te rís ticas : la n a tu ra lid a d  que “ basa su e x is ten c ia  en la c o n f i
g u ra c ión  de una a m p lia  gam a de m ito s  y  re la tos  h is tó ricos , que  lo le g itim a n  
com o  el o rden  lóg ico  de tod a  soc iedad" (Q u in teros , 2 00 5 : 6) y  la in o b je ta b i-  
lidad  que da cuen ta  de las d if ic u lta d e s  o pos ib ilid ades  re s tr in g ida s  de cues
t io n a r lo , ins ta u rán do se  e n tonces  com o  un o b s tá cu lo  en las in s titu c io n e s . El 
c o n tro l soc ia l se abre  ca m in o  a p a rt ir  de d ife re n te s  líneas d iscurs ivas y  de 
re presen tac ión . Una de ellas se da respecto  al uso que hacen los sectores 
popu la res  del d in e ro  que el Estado les asigna, s iendo  “ recursos que  son 
o b te n id o s  del tra b a jo  y  dado  a los que  no tra b a ja n ", hecho  que  pareciera 
le g it im a r d ich o  c o n tro l sobre el con sum o  de los o tros . En este sen tido , la 
m irada  de c o n tro l e je rc ida  por el d iscurso  del se n tid o  com ún  se vu e lve  una 
e xp erien c ia  in d iv id u a l de la opres ión  soc ia l e s tru c tu ra l, a que lla  que exige

una serie  de e scu d riñ a m ie n to s  de la pobreza, para c o n firm a r que  un pobre  
m erece ser tra ta d o  com o  ta l. Im bu id o s  de la lóg ica  del m e re c im ie n to  que 
ha im p re g n a d o  a la asistencia  en n ue stro  país, los d isp os itivo s  que  se ponen 
en m o v im ie n to  con la AUH g ua rd an  en su seno “ un len gua je  a p re n d id o  y  
co m p re n d id o  desde las e xperienc ias  de v id a  de sectores de la p ob lac ió n  
perm eadas p o r esas p o lítica s  socia les a n te r io re s " (M anzano , 2013: 123). O 
en té rm in o s  de A rc id iá c o n o  (200 9 : 6): “en a lgu nos  sectores de la sociedad 
se hace presente  la p reo cup ac ión  más que p o r el goce e fe c tiv o  de los d ere 
chos de los recep to res  de la p o lítica , po r la necesidad de d em a nd arle  a los 
in d iv id u o s  a lgo  a cam b io  por las p o lítica s  socia les (sobre to d o  las ligadas a 
tra n s fe re n c ia  de ingreso) a f in  de e v ita r su 'pa s iv id ad ' y  post d em o strac ión  
de su m e re c im ien to ".

Algunas conclusiones
Desde nuestra  perspectiva , las p o lítica s  sociales, lejos de ser un 

p rob lem a  técn ico , son expresión  y  re su ltado  de procesos de lucha p o r las 
necesidades al in te r io r  del cam po  de la in te rv e n c ió n  socia l, y  c o n s titu ye n  
una fo rm a  p a rt ic u la r de v ín cu lo s  socia les e n tre  las in s titu c io n e s  que  fa c i
lita n  - o  re s tr in g e n - el acceso a b ienes y  se rv ic ios  necesarios para asegurar 
la re p ro d u cc ión  socia l. Lucha p o lítica , al f in . Esta pos ic ión  im p lica  una 
c rít ica  a aqu e llo s  en fo q u e s  in s tru m e n ta lis ta s  y  te c n o c rá tic o s  que  rec lam an 
el d iseño  de las p o lítica s  socia les “ para los que saben". A  p a rt ir  de esta 
a firm a c ió n , y  con s id e ran do  los re su ltado s  de nuestra  in ve s tig a c ió n , quedan 
p la n tead as  a lgu nas  con s ta tac iones .

En p rim e r lugar, la p re d o m ina nc ia  de la con cep c ió n  de ayuda, p lan, 
subs id io  y  m e re c im ie n to , en escuelas y  ce n tros  de salud, re pe rcu te  en las 
p rác tica s  in s titu c io n a le s , lo cua l se expresa en el t ip o  de v ín c u lo  que  se 
e n ta b la , en la cons ide rac ió n  del o tro , en la p res tac ión  m ism a del servic io . 
A s im ism o, se pueden m arcar d ife re n c ia s  en estos aspectos con aque llos  
agen tes  que  sostienen  una concepc ión  de derecho  en re lac ión  a la AUH.

En seg undo  lugar, las in s titu c io n e s  que hem os inda gado  a c tú an  com o  
m ic ro  espacios de re p rod ucc ió n  de las d iv is iones  de la soc iedad: en ellas se 
re producen  d iscursos d is c r im in a to r io s  que inc luye n  la desva lo rizac ión  del 
o tro  al que  señalan com o  d ife re n te . Este aspecto, si b ien  no im p lica  in c i
dencia  en el n ive l de la m a te ria lid a d  de las p restac iones, sí a fe c ta  a la nece
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saria c o n s tru cc ió n  de la con c ie n c ia  de derechos por p a rte  de la pob lac ión . 
Se h ip o te tiz a  que una ca p a c ita c ió n  expresa sobre los núc leos cen tra le s  de 
esta p o lít ica  sería capaz de re du c ir los p re ju ic io s  y  avanzar en el re co n o 
c im ie n to  de la AUH com o  un derecho. La ausencia de una co m u n ica c ió n  
d ire c ta  y  p la n ifica d a  a los fin e s  de su im p le m e n ta c ió n  ha s ig n ific a d o  para 
los ope radores  in s titu c io n a le s  una v ive n c ia  de invas ión  al rég im en  in s t i tu 
c ion a l. No o b s ta n te  lo cua l, hem os co n s ta ta d o  para nuestra  m uestra  que las 
p rác ticas  de los agentes se d ir ig e n  en to d o s  los casos a fa c i l i ta r  el cob ro  de 
la AUH, a un que  sus represen tac iones sean adversas a esta p o lítica .

En cu a n to  a las concepciones de s u je to  v ig e n te s  e n tre  los p ro fe 
s ionales que  im p le m e n ta n  la AUH, éstas resu ltan  tra scenden tes  en ta n to  
pueden te n e r c o rre la to  con las p rác ticas  in s titu c io n a le s , fa v o re c ie n d o  o no 
la c o n d ic ió n  de su je to  de derechos en la im p le m e n ta c ió n  de las po lítica s  
púb licas. En genera l, nuestros  e n tre v is tad o s  u b ican  al s u je to  en un aqu í 
y  ahora  sin h is to ria , sin c o n te x to  soc ia l y  sin una d e te rm in a d a  e s tru c tu ra  
socia l. Lo cua l, a n u e stro  c r ite r io , lim ita  las pos ib ilid ades  de com prender, 
y  deja a b ie rta  la p ue rta  a p re ju ic io s  y  m ora lidades, e n te n d id as  com o  el 
ju ic io  p re s c rip tivo  desde el deber ser. Un deber ser s o c io cé n trico , que aleja 
las pos ib ilid ad es  de c a p tu ra r las razones de la desocupación , del a bandon o  
escolar u o tro s  “ p rob lem as", a u m e n ta n d o  el pode r p e yo ra tivo  de qu ien  
ana liza  to d o  en re lac ión  al tra b a jo  o no  tra b a jo , en ta n to  el tra b a jo  es la 
fo rm a  c u ltu ra lm e n te  le g itim a d a  de estar en el m odo  de p ro d u cc ió n  c a p ita 
lista . En las in s titu c io n e s  y  en los operadores que  se c o n s titu ye ro n  en su je tos  
de es tud io , no  hay lug a r para v a lo ra r la te n d e n c ia  a la d e sm e rcan tiliza c ió n  
(E sp ing-A ndersen , en A qu ín , 2013: 68) de los servic ios, “ que  se m a n ifie s ta  
en el c o n ju n to  de pos ib ilid ad es  a través de las cua les la p ob la c ión  puede 
ganarse la v ida  y  a te n d e r a sus necesidades v ita le s  de re p ro d u cc ión  sin 
depender d ire c ta m e n te  del m ercado".

M a yo r a m p litu d  e n co n tra m o s  en los m odos de co n ceb ir a la n iñez, 
en p r in c ip io  p o r la in flu e n c ia  de las co n s tru cc io n e s  s o c io cu ltu ra le s  que 
se han p rod u c id o  al r itm o  de los avances en leg is lac iones que  la ub ican  
com o  su je tos  de derechos. Queda a m anera de res iduo  la con cep c ió n  tu te la r  
desde un luga r de c o n tro l de las fa m ilia s  pobres.

M ú ltip le s  discursos, p rá c ticas  y  tens iones generan  va riadas  m o d a li
dades de fu n c io n a m ie n to  que tie n d e n  a p ro d u c ir d e so rie n ta c ió n  en qu ienes 
son t itu la re s  de la AUH, a lgu nos  de los cuales llegan a cam b ia r de escuela 
o de ce n tro  de salud en base a la eva lua c ió n  que hacen del m o do  con c re to  
en que se im p le m e n ta  la p o lítica .

A lg u n o s  agentes in s titu c io n a le s  re fie ren  que la im p le m e n ta c ió n  de 
esta p o lít ica  soc ia l ha con lle va d o  a una m o d ific a c ió n  en la d in á m ica  in s t i
tu c io n a l, com o  así ta m b ié n  a una o rg a n iza c ió n  de las tareas desarro lladas 
al in te r io r  de las in s titu c io n e s . A s im ism o, dan cuen ta  de la presencia de 
m alestares in s titu c io n a le s  que  hab rían  o r ig in a d o  s itu a c io n e s  de c o n f lic to  
e n tre  t itu la re s  y  p ro fes iona les, y  e n tre  los m ism os agentes que se desem 
peñan la b o ra lm e n te  en una m ism a in s titu c ió n , p a rt ic u la rm e n te  en el p rim e r 
p e ríodo  de im p le m e n ta c ió n  de la AUH.

Para fin a liza r, los p ro fe s io na le s  que  im p le m e n ta n  p o lítica s  sociales 
tien en  una im p o rta n c ia  c ru c ia l, en ta n to  p o rta n  el poder de e n riq u e ce r u 
opaca r los co n te n id o s  cen tra les  de ta les p o líticas . Una m a yo r con s id e ra 
c ión  hacia ellos, una e x p lic ita c ió n  de m arcos co n cep tua le s  y  p o lít ico s  en 
que se fu n d a  la p o lít ica , y  una ca p a c ita c ió n  p e rm a n e n te  en ta n to  agentes 
estata les, favo rece rá  a lcanza r resu ltados deseados, no só lo  en los aspectos 
m a te ria les  que in vo lu c ra  la AUH, s ino  ta m b ié n  en sus c o n te n id o s  s im b ó 
licos, lo  cua l es m u y  im p o rta n te . Y si de co n te n id o s  s im bó lico s  se tra ta , 
habrá que c o n tin u a r, en d is t in to s  n ive les, con la a rdua ta rea  de e xp lica r que 
los derechos no se m erecen, se g a ra n tiza n  (E tch ichury, 2018).
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