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LA POLÍTICA DEL “MIENTRAS
TANTO”. PROGRAMAS
SOCIALES DESPUÉS DE LA
CRISIS 2001-2002

Pilar Arcidiácono,  Biblos, Buenos
Aires, 2012, 192 páginas.

El libro recoge los principales re-
sultados de la tesis doctoral de la auto-
ra e inaugura la Colección Derechos
Sociales y Políticas Públicas de la Edi-
torial Biblos, dirigida por Laura Pau-
tassi y Gustavo Gamallo. Pocas dudas
caben que la elección del titulo del li-
bro es una extraordinaria síntesis de su
contenido transmitiendo fielmente la
idea que engloba la exposición: los pro-
gramas sociales se caracterizan como
aquellas provisiones estatales de bien-
estar, bajo distinto formatos institucio-
nales, que fueron orientadas hacia las
poblaciones excluidas en diferente gra-
do del mercado formal de trabajo
“mientras tanto” el ciclo económico
favorable y las políticas activas van re-
construyendo la promesa y la posibili-
dad de inscribir nuevamente a esos
contingentes apartados en relaciones
asalariadas formales. Tomando como
punto de partida la aguda crisis de
2001- 2002 y la puesta en evidencia de
elevados niveles de pobreza, indigen-
cia, desempleo y empleo precarizado,
esa concepción fue decisiva para des-
plegar una acción estatal en el período
posterior orientada en dos vertientes:
en primer lugar, aquello que la autora
llama certeramente “trabajo-céntrica”,
basada en un conjunto de instrumentos

propios de regulación del mercado de
trabajo formal como el aumento de las
asignaciones familiares y del salario
mínimo vital y móvil, y el relanzamien-
to de las negociaciones colectivas de
trabajo cuyos destinatarios fueron los
trabajadores formales. Y en segundo
lugar, ese paquete combinado de me-
didas compuesto por transferencias
condicionadas de ingresos, economía
social y asistencia alimentaria que el li-
bro analiza minuciosamente (Plan Jefes
y Jejas de Hogar Desocupados- PJJHD,
Plan Nacional de Seguridad Alimenta-
ria “El Hambre Más Urgente” HMU,
Plan Manos a la Obra-PMO), hasta lle-
gar a la emergencia en 2009 de un hí-
brido entre ambas concepciones: la
Asignación Universal por Hijo (AUH),
dado su parecido de familia tanto a las
instituciones clásicas de la seguridad
social como a las formas de interven-
ción de los programas de transferencia
de ingreso. En otras palabras, como
señala la investigación, la duración tem-
poral de ese “mientras tanto” excede
notablemente las enunciaciones que lo
sitúan en la “post crisis 2001” y como
mecanismo de enfrentar sus efectos,
para tejer una línea de conexión con
ciertas formas de hacer política social
del Estado argentino que han tenido,
una y otra vez, a la crisis como coarta-
da argumental para el desarrollo de in-
tervenciones de carácter asistencial.
Ante cada crisis, y la de 2001 por su
magnitud, lleva la reflexión a un plano
de mayor dramatismo. La extensión de
esos programas se profundizó a la par:
para citar un caso, casi dos millones de
receptores llegó a tener el PJJHD. La
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emergencia de la AUH, en un escenario
que la autora describe a partir del de-
terioro de la situación general hacia
2007 como “la pobreza nuevamente
en la agenda”, puso en cuestión la crisis
conjunta tanto de la visión “trabajo-cén-
trica” como de los programas asisten-
ciales a gran escala.

Una virtud de libro es establecer,
en el campo de análisis de las políticas
de bienestar del Estado argentino, las
líneas de ruptura y continuidad  con la
década de los noventa, lo cual sacude
cierto “sentido común” en la produc-
ción académica del último tiempo. La
rápida extensión del PJJHD aparece
enfrentado con decisión la post crisis,
la permanencia de las llamadas “condi-
cionalidades” para ser considerado
receptor de los planes y de prestacio-
nes alimentarias sin ninguna innovación
se ofrecen como una ampliación a ma-
yor escala y con mayor potencia de ini-
ciativas estatales que habían sido ensa-
yadas en los momentos de manifesta-
ción del deterioro de las condiciones
de empleo en la década anterior. Como
señala la autora, el PJJHD tiene carac-
terísticas similares al célebre Plan Tra-
bajar ensayado por el menemismo y
continuado por la Alianza. La introduc-
ción de la AUH rompe, efectivamente,
ese esquema con una lógica diferente y
bajo premisas más ambiciosas.

La sólida construcción teórica pro-
blematiza las esferas de producción y
distribución del bienestar (Estado,
mercado, familias y sociedad civil) en
tanto las tensiones entre los énfasis que
las políticas estatales otorgan distri-
buyendo responsabilidades a cada una

de ellas tiene efectos diferenciales en
la posición de las familias receptoras
de dichas intervenciones. En esa línea
de indagación, el potencial “desmer-
cantilizador” (debilitar el nexo mone-
tario de los individuos respecto del
acceso al bienestar) y “desfamiliariza-
dor” (debilitar las responsabilidades
de las familias en la provisión de bien-
estar) de cada uno de los programas
analizados ofrece claves analíticas que
permiten renovar la lectura de las po-
líticas sociales desde un ángulo nove-
doso. Es particularmente destacable
el despeje y la colocación que realiza
la autora respecto de las conceptuali-
zaciones que han acompañado el de-
bate de fin de siglo sobre la “nueva
cuestión social”: “exclusión”, “desafi-
liación”, “marginalidad”, entre otros,
encuentran su lugar en el informado
repaso.

Una operación analítica relevante
fue la puesta en circulación de aquello
que la autora denominó una “retórica”
de los derechos, la cual, buscando legi-
timidad en el escenario post neolibe-
ral, tiñó la producción normativa de los
planes sociales estudiados. El exigente
examen al que fueron sometidos per-
mitió señalar que, lejos de adecuarse a
un enfoque de derechos humanos, los
programas tendieron a invocar tales
enunciados sin modificar radicalmente
la posición de sus receptores. Recién
con la emergencia de la AUH, si bien
con restricciones y exclusiones que son
debidamente señaladas (migrantes, pri-
vados de libertad, ciertas categorías de
trabajadores), se advirtió un avance en
ese plano.

Reseñas
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El otro foco de interés del libro es
la participación de la sociedad civil en
el proceso de formación de las políti-
cas estudiadas. Lejos de toda visión
apriorística sobre las “virtudes del aso-
ciativismo”, la autora cuestiona los su-
puestos de las propuesta que en el fin
de siglo se montaron sobre la crítica
estatal e ilumina sobre las contribucio-
nes que podrían calificarse como limi-
tadas y tradicionales de las organiza-
ciones de la sociedad civil en los pro-
gramas analizados. Luego del especial
momento caracterizado por la búsque-
da de necesidad que propició la aper-
tura de lo que se dio en llamar el “Diá-
logo argentino” en 2002, en los mo-
mentos más álgidos de la crisis, esos
canales tendieron a cerrarse de mane-
ra progresiva, ganando espacio la “re-
cuperación de la estatidad”, según es-
cribe la autora, con el avance de la ad-
ministración kirchnerista. Un aspecto
de especial interés es el pormenoriza-
do análisis de la iniciativa popular rea-
lizada durante 2002 que llevó a su pos-

terior tratamiento legislativo del HMU,
la única de todas las políticas estudia-
das donde hubo participación del Po-
der Legislativo. A su vez, la participa-
ción del “elenco estable” de las organi-
zaciones intermediarias en el PMO y
en los Consejos Consultivos del PJJHD
permite vislumbrar los diferentes mo-
dos de articulación que asumieron esas
organizaciones con el Estado.

El material empírico ofrecido, reuni-
do mediante el análisis de la frondosa
normativa legal y de un extenso número
de entrevistados que incluyeron funcio-
narios en actividad y de otras adminis-
traciones, académicos y referentes de
organizaciones sociales, cobra sustan-
cia en su riguroso análisis. En suma, para
quienes comparten el campo de las po-
líticas sociales en Argentina, el libro es
una referencia ineludible. Pero sin dudas
los interesados en los problemas aso-
ciados a la relación entre derechos so-
ciales, políticas públicas, participación
social y bienestar, encontrarán un exce-
lente la obra de Pilar Arcidiácono.

Gustavo Gamallo


