
El presente libro se basa en una investigación

sobre los modos en que la pobreza es tratada y

recreada en una institución estatal en un

momento de transformación. En 1996 el

Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de

Salta se convierte en la Secretaría de Desarrollo

Social. Las diversas facetas que se descubren

como consecuencia de esa renominación

guiaron la continuidad del análisis, mostrando

hasta qué punto una palabra instaurada, el

, es un producto social,

resultado del trabajo de una constelación

considerable de personas. El escenario no deja

de ser privilegiado: en una región (el noroeste

argentino) donde la pobreza es una de las

categorías más dramáticamente extendida en

los últimos tiempos, se torna una de las pocas

eficaces para demandar y obtener recursos. Ya

que el cambio y la creación reciente del

desarrollo social preescribe modos de

tratamiento “nuevos” y “antiguos”, el libro se

organiza en torno a esa división, evidenciando

las vinculaciones que sostienen tales

calificativos. y son

instrumentos efectivos y usuales que

representan dos modos de entender los

problemas sociales, develados aquí a partir de

un creativo abordaje etnográfico. Se trata,

desarrollo social
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Serie Etno grá fica
La co lec ción “Se rie Etno grá fi ca” bus ca pro mo ver y di fun dir la in ves ti ga ción 
et no grá fi ca, con es pe cial aten ción en la so cie dad y la cul tu ra ar gen ti na y la ti -
noa me ri ca na. En los vo lú me nes que la com po nen se bus ca po ner en diá lo go 
a las teo rías aca dé mi cas so bre te mas ta les como la cul tu ra, la po lí ti ca, la fa mi -
lia, la eco no mía o la re li gión, con las for mas a tra vés de las cua les las per so -
nas que son ob je to de los aná li sis con ci ben y prac ti can esos do mi nios de su
vida co lec ti va. Para ello, los au to res se han va li do de una ex pe rien cia de in -
ves ti ga ción sin gu lar: la et no gra fía, ca rac te ri za da por una pre sen cia pro lon ga -
da en los lu ga res de in ves ti ga ción, re la cio nes per so na li za das, ob ser va ción
par ti ci pan te, con ver sa cio nes ca sua les y en tre vis tas en pro fun di dad. A eso se
suma un sano ‘e clec ti cis mo me to do ló gi co’ que per mi te po ner en re la ción
da tos pro ve nien tes de la et no gra fía, con fuen tes do cu men ta les de ca rác ter
his tó ri co, in for ma cio nes de ín do le cua li ta ti va, con da tos cuan ti ta ti vos, ha -
cien do de los li bros que com po nen esta co lec ción ejem plos de la me jor tra -
di ción en la in ves ti ga ción so cial.

Di rec to res:

Fe de ri co Nei burg: Univ Fed de Río de Ja nei ro (UFRJ)- Con se jo Na cio nal
de Inves ti ga cio nes (CNPQ)
Ro sa na Gu ber: Cen tro de Antro po lo gia So cial-IDES/CONICET
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Pró logo

La car ta y el for mu la rio no son me tá fo ras para an tro po lo gi zar el de sa rro -
llo so cial. Son ins tru men tos que ex pre san la ma te ria li za ción de las trans -

for ma cio nes que tie nen lu gar, en un es pa cio es pe cí fi co, en tre de man dan tes y 
ofe ren tes. Jor ge Pan ta león abor da el sur gi mien to re cien te del de sa rro llo so -
cial a par tir de un es tu dio de caso en Sal ta, una ciu dad del nor te ar gen ti no. Su 
mi ra da, su abor da je me to do ló gi co y su re la to de ve lan la for ma y la es pe su ra
en que se ins ti tu ye esta for ma par ti cu lar de ma ni fes ta ción, pro duc ción y
reproducción de lo social. 

La ma nera como Jorge ha in ter pe lado al de sa rrollo so cial per mite des na -
tu ra li zarlo. En un len guaje simple, pero al mismo tiempo denso y com plejo,
Jorge va de sa tando los del gados fi la mentos que unen las cla si fi ca ciones, ca -
te go rías na tivas y “es tilos” que de velan las com plejas tramas de con fi gu ra -
ciones, je rar quías y pro cesos que cons truyen y nor ma lizan un orden de pro -
blemas, a los que co rres ponden nom bres y so lu ciones le gí timas. Se hace
evi dente, a lo largo del texto y del aná lisis de ciertas fuentes que elige, el ca -
rácter so cial y cons truido del campo de lo so cial. Su tra bajo logra, sin duda,
de sin crustar lo so cial de las va lo ra ciones que lo piensan bajo la ló gica de
Estado o bajo la construcción de la relación necesidades/demandas. 

En sí misma la et no grafía es muy crea tiva. Uti liza una es tra tegia me to do -
ló gica muy in te re sante ape lando a un aba nico am plio de fuentes. Desde la
clá sica mor fo logía so cial del aná lisis del vínculo entre es pacio y cla si fi ca -
ciones so ciales, a cartas de pe didos de quienes “se pre sentan como ne ce si -
tados”, de cretos gu ber na men tales, cua dros je rár quicos, afi ches pu bli ci ta -
rios, ce re mo nias ins ti tu yentes del desarrollo social, entrevistas, etc. 

El texto muestra el en tra mado de las “cosas so ciales que su ceden en
nombre de lo so cial” con un es tilo muy fluido. Su re lato sigue y acom paña el
ca mino de la elec ción me to do ló gica. Co mienza con un primer mo mento, el
de la in ven ción del de sa rrollo so cial, a partir del aná lisis de un de creto gu ber -
na mental que pre tende marcar un lí mite entre algo que se con si dera an tiguo y
algo que nace como nuevo. Aquí, y a través de las voces de los agentes que in -
ter vienen, de vela la ma nera en que estos cam bios se hacen cuerpo porque
existen no ciones y va lo ra ciones nativas que los promueven. 

A partir de un abor daje clá sico de la mor fo logía so cial, y en base a en tre -
vistas, muestra los vínculos entre es pacio so cial, cla si fi ca ciones so ciales, je -
rar quías, pro cesos de es pe cia li za ción y lu chas por no minar pro blemas y so -
lu ciones le gí timas pro du cidas con el ad ve ni miento del de sa rrollo so cial. La
elec ción del aná lisis de di chos vínculos, en el edi ficio en que fun ciona la Se -
cre taria de De sa rrollo So cial, de vela las li ga zones exis tentes entre re pre sen -
ta ciones, cla si fi ca ciones y su ma ni fes ta ción en el es pacio. La po lí tica se
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muestra no como una ac ción gu ber na mental di ri gida a fines o va lores, sino
como vínculo o es tilos par ti cu lares en que ciertos sa beres se es pe cia lizan, así
como un es pacio so cial par ti cular de pro xi midad entre de man dantes y ofe -
rentes. Sin em bargo, su mor fo logía so cial no rei fica los textos, las prác ticas o
los es pa cios que uti liza, tam poco los hace ha blar por sí solos como si fueran
independientes de los sujetos que los significan y los instituyen.

En un denso te jido de sig ni fi cados el autor cons truye una an tro po logía
so cial de no so tros mismos con una me ti cu losa vi gi lancia epis te mo ló gica.
Con ti nua mente des broza las ca te go rías na tivas de algo que re sulta tan co ti -
diano a los pro fe sio nales de lo so cial. Logra llenar de sig ni fi cados y de velar,
con un es tilo muy par ti cular y ac ce sible para legos y es pe cia listas, aquello que 
re sulta fácil decir pero di fícil de probar: La cons truc ción de los “pro blemas
so ciales” y las re la ciones jerárquicas y de poder que a ellas vienen anudadas. 

El tra bajo de pro duc ción de lo so cial se muestra de di versas ma neras,
pero existe un hilo con ductor que ras trea las sendas que atra viesan los pro -
blemas. Este ca mino arranca desde el inicio de su exis tencia ofi cial en el es -
pacio gu ber na mental, fi na li zando en ri tuales que ex ceden los lí mites del es -
pacio ins ti tu cional ofi cial. Desde las di versas ma neras en que los
de man dantes se pre sentan en el es pacio gu ber na mental para co mu nicar sus
“ne ce si dades”, pre sencia fí sica en or ga nismos gu ber na men tales, so li ci tudes
por medio de ins tru mentos como la carta y el for mu lario, hasta la de mos tra -
ción, tam bién ofi cial y ri tua li zada de sus so lu ciones en el ba rrio. Estos ca -
minos le per miten dis tin guir dos prin ci pios de dis tin ción crea dora de grupos 
para la re pro duc ción so cial: Los que piden en nombre de la “ne ce sidad” y los 
que “dan” en nombre del Estado. Estos agentes se co locan en di versos po si -
cio na mientos, re la ciones de in ter de pen dencia y poder, vi sua li zados e in ter -
pre tados en dos es tilos: Po li ti zados y tec ni fi cados, fuer te mente vin cu lados entre
sí y en ten sión. Entre los es tilos úl timos se des tacan las ma neras “nuevas” de
le gi ti ma ción del de sa rrollo so cial, a través de pro cesos de es pe cia li za ción y
ca pa ci ta ción. La es pe cia li za ción se ex presa tanto en lo que el autor llama la
“aca de mi za ción de lo so cial”, por su vínculo con la oferta uni ver si taria y de
pos grado, como con la le gi ti ma ción de un nuevo ad mi nis trador del de sa -
rrollo so cial: El ge rente so cial. Este cambio viene de la mano del reem plazo de
la ora lidad y la carta a la objetivación de la demanda por medio del formulario. 

En su úl tima sec ción, el libro nos acerca ricas des crip ciones de tres ce re -
mo nias y ri tua li za ciones de “en trega” en ba rrios donde se pone en evi dencia
la ar bi tra riedad de las di vi siones que se ge neran en el de sa rrollo so cial, así
como la forma en que éstas dra ma tizan un tipo de vínculo par ti cular. Por un
lado, en la pro xi midad del acto ri tual se unen de man dantes y ofe rentes en un
dis curso de mu tuas con ce siones y, por otro, se marca y se re pro duce la
distancia social que los separa.
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Esta an tro po logía del de sa rrollo so cial rea li zada en la ciudad natal de
Jorge es un texto im per dible. No sólo por ser un tema de in terés y ac tua lidad
que per mite en tender el ad ve ni miento del de sa rrollo so cial y su ins ti tu cio na -
li za ción, más allá del con texto local del es tudio de caso. Sobre todo porque
se trata de un tra bajo de ex ce lente fac tura que com bina abor dajes clá sicos de
la an tro po logía so cial con una mi rada teó rica y me to do ló gica re no vada que
muestra, a cada mo mento, un es fuerzo con tinuo por su perar un en foque
sub stan cia lista o po si ti vista de los de no mi nados pro blemas so ciales. Se po si -
ciona, además, desde un lugar  teó rico y me to do ló gico que va lora y pone
aten ción a la pro duc ción so cial de los agentes que par ti cipan en el campo de
lo so cial como su ob jeto de in terés fun da mental, más allá de la fuerza de im -
po si ción de las in ter ven ciones es ta tales. La ri gu ro sidad y pro fun didad del
tra bajo rea li zado se ex presa en un es tilo muy ameno que nos reen cuentra
con la po si bi lidad de hacer de la an tro po logía de no so tros mismos, in ves ti ga -
ciones y textos que tienen la par ti cu la ridad de descentrarnos y alentarnos a
trans gredir el sentido común y, al mismo tiempo, a antropologizar lo
cotidiano.

Sonia Álvarez Le gui zamón
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Agra de ci mientos

Una de las cues tio nes que la in ves ti ga ción que sus ten ta este li bro me lle vó 
a con si de rar con aten ción es el cui da do con que al gu nas per so nas agra -

de cen por las ayu das y be ne fi cios re ci bi dos. En com pa ra ción, in fe liz men te,
la ex pre sión de mi gra ti tud se li mi ta al mo des to con tor no de es tas pa la bras,
que en su bre ve dad que dan en pro por ción in ver sa a los afec tuo sos apo yos
de los que fui con gra tu la do. 

La edi ción de este tra bajo fue po sible gra cias a la con vo ca toria de los co -
legas que con for maron esta Serie Etno grá fica, coor di nados por Ro sana
Guber y Fe de rico Nei burg. La in ves ti ga ción que se pre senta es la tesis de
maes tría ela bo rada en el marco del Pro grama de Pós-Gra duação em Antro -
po logia So cial, Museu Na cional, de la  Uni ver si dade Fe deral do Rio de Ja -
neiro, entre 1997 y 1999, fi nan ciado por el Con selho Na cional de De sen vol -
vi mento Cien tí fico e Tec no ló gico (CNPq) al que deseo re co nocer mi
gra titud. Agra dezco es pe cial mente a Fe de rico Nei burg, quien ofició en
aquella opor tu nidad de orien tador, por su ina go table energía, mo ti va ción y
com pe ne tra ción ge ne ro sa mente com par tida y, sobre todo, por la cá lida
amistad que me brindó, pre sente a lo largo de mi for ma ción pro fe sional.
Asi mismo, los pro fe sores José Sergio Leite Lopes y Antonio Carlos de
Souza Lima, apor taron una atenta lec tura y ob ser va ciones más que per ti -
nentes a la di ser ta ción en ca lidad de ju rados de tesis. Agra dezco tam bién a
quienes acer caron su “apoyo lo gís tico” en el otro lado de la fron tera, mu -
chos ellos,  entre los cuales des ta caré a mis amigos Mar celo Ibarra, Ja vier
Yudi y María Ángela Aguilar, ya que me dieron la po si bi lidad de dia logar
fruc tí fe ra mente sobre las ideas y avances a los que este tra bajo fue dando
lugar. No bleza obliga re cordar, todos los nom brados quedan exentos de
culpa y cargo y res pon sa bi lidad por las afir ma ciones que he hecho en libro.
Por su parte, he que rido que Sonia Álvarez re dac tase la pre sen ta ción de este
libro como un mo desto re co no ci miento a los años de amistad, de en se ñanza
y al lú cido y ex tenso co no ci miento de los temas que aquí toco. Como era de
es perar, ac cedió con la ge ne ro sidad, mo ti va ción y la energía que la ca rac te -
riza. Un pá rrafo es pe cial para los que se vol vieron parte de mis ob ser va -
ciones: Quedo sin ce ra mente agra de cido al  per sonal de la Se cre taría de De -
sa rrollo So cial de Salta que en mu chas oca siones me fa ci li taron la tarea de
con ver tirlos en ob jeto de es tudio, –algo que no deja de ser in có modo para
nadie–, ha cién dome dis po nible una va liosa in for ma ción y ha cién dome par tí -
cipe de la vida co ti diana de una ins ti tu ción. Otra men ción me rece Ro drigo
“Patón” Castro, quien me pro por cionó la foto de tapa con la gen ti leza que
abriga su amistad.  
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El afecto de los nuevos y viejos amigos fue más que un in cen tivo para se -
guir este ca mino. La “fa milia” creada en mi es tadía en Brasil con Laura
Masson y Hernán Gómez, mis her manos de aven tura, ocupó mucho en mí.
Si mul tá nea mente, de la fa milia que tiene los años de mi vida, a mis viejos,
Mar ga rita y Kiko, y her manos Darío y Delia les debo la aten ción y el in con di -
cio nado ca riño que nunca dejan de en tregar. Y como desde hace tiempo ya,
Ta tiana me dio ese acom pa ña miento tierno e in fal table que con virtió los 
mo mentos di fí ciles en es casos, y los felices en incontables.

Con todos ellos, y con mu chos otros que sé que serán in dul gentes por ha -
berlos omi tido en esta pá gina, se de li nearon las po si bi li dades para que este
libro haya sa lido a la luz.
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Intro duc ción

El si guien te tex to se basa en una in ves ti ga ción so bre los mo dos en que la
po bre za es tra ta da y re crea da en una ins ti tu ción es ta tal en un mo men to

de trans for ma ción. La in quie tud pro vo ca da por la mo di fi ca ción del nom bre
de esa ins ti tu ción fue, de al gu na ma ne ra, el pun ta pié para la es cri tu ra del tex -
to. En 1996 el Mi nis te rio de Bie nes tar So cial de la Pro vin cia de Sal ta se con -
vier te en la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial1. Las di ver sas fa ce tas que se
fue ron des cu brien do como con se cuen cia  de esa re no mi na ción guia ron la
con ti nui dad del aná li sis, mos tran do has ta qué pun to una pa la bra ins tau ra da,
el de sa rro llo so cial, es un pro duc to so cial, re sul ta do del tra ba jo de una
constelación considerable de personas.  

Al con trario de lo que su giere la apa ri ción fre né tica de textos sobre po lí -
ticas so ciales en los úl timos tiempos en Argen tina, este tra bajo no habla del de -
sa rrollo so cial y, en úl tima ins tancia, de lo so cial como algo sus tan cial, algo
que pree xista a la labor de sus ha ce dores. Esta des crip ción tam poco lleva im -
plí cita la preo cu pa ción bá sica de quienes ac túan en lo so cial: la (mejor) so lu -
ción de los pro blemas so ciales. El ré dito de una apro xi ma ción, que no posea
tales pre ten siones, es tomar una dis tancia que per mita dar cuenta de la plu ra -
lidad de con ductas con cretas (al gunas veces en con ver gencia, otras veces en
con flicto) entre in di vi duos que se en cuen tran en un es pacio y un tiempo es ti -
pu lado, unos para ser vi sua li zados como por ta dores de pro blemas so ciales y
otros  como por ta dores de so lu ciones. Aquel es ce nario de trans for ma ción
ins ti tu cional re vela que los pro blemas (como la po breza) y sus so lu ciones
(como el de sa rrollo so cial) no son uní vocos ni na tu rales. En los seis años que 
se paran la rea li za ción de la in ves ti ga ción de su edi ción no se mo di ficó la di -
ná mica que aquí se pre senta a pro pó sito de la re pro duc ción y tra ta miento de
la pro duc ción de la pobreza en Argentina, menos aún en  la región noroeste,
donde continúan con una dramática vigencia. 

El tema de aná lisis que se había se lec cio nado se pre fi gu raba de modo
can dente, de acuerdo al es tado de la si tua ción po lí tico-eco nó mica que se
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1 La pro vin cia de Sal ta con ta ba en 1991 con una po bla ción 886.153 ha bi tan tes, se gún el cen -
so na cio nal de ese mis mo año, ci fra que as cen dió a 1.079.051 se gún el cen so si guien te de
2001. El 78,3% de la po bla ción se lo ca li za en áreas ur ba nas. Esa dis tri bu ción de mo grá fi ca
aglu ti na da en unas po cas ciu da des se hace más que pa ten te en la ca pi tal. La den si dad de la
pro vin cia  es de 5,6 hab./km2, mien tras que en Sal ta ca pi tal es de 215 hab./km2, re pre sen -
tan do la po bla ción ca pi ta li na un 43 % del to tal pro vin cial. En Sal ta Ca pi tal se con cen tran las 
ofi ci nas de la ad mi nis tra ción del Esta do pro vin cial, una de las cua les es la ins ti tu ción que
es tu dia mos. En el mo men to de la in ves ti ga ción el ni vel de de so cu pa ción to ca ba a un 20 %
de la po bla ción ac ti va y la prin ci pal fuen te de ocu pa ción era (y es) jus ta men te la ad mi nis tra -
ción es ta tal, la cual, sin em bar go, co mien za a con traer se con si de ra ble men te des de 1995.
So bre la apli ca ción de las po lí ti cas de re duc ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca en Sal ta ver
Mai da na (2002).© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



pre sen taba tanto a nivel local como na cional. Como es sa bido, desde los ini -
cios de la dé cada de 1990, con la apli ca ción de las lla madas po lí ticas neo li be -
rales, en Argen tina se pro ducía un cambio iné dito en las fun ciones que le to -
caba de sem peñar al Estado, es pe cial mente en lo ati nente a las po lí ticas
eco nó micas y so ciales. El aban dono del lla mado “Estado de Bie nestar”  era
un es tan darte hon deado con or gullo y una pro puesta de fen dida y puesta en
prác tica con vehe mencia por las au to ri dades gu ber na men tales de la na ción y
de la pro vincia. Al mo mento de rea lizar esta in ves ti ga ción, una mi rada dis -
tan ciada y a la vez que to mase en cuenta se ria mente los dis tintos puntos de
vista de los agentes so ciales in vo lu crados en los fe nó menos que se des -
criben, era no sólo una con di ción me to do ló gica y teó rica de prin cipio, sino
tam bién una vía im pres cin dible para dar cuenta de las claves de un cambio
que se producía a un ritmo vertiginoso. 

Exa minar el uni verso del de sa rrollo so cial no ha de jado de ser una tarea
contra el sen tido común –en prin cipio, el propio–, que mo tivó el in terés por
la des crip ción. La exis tencia en el acervo del sen tido común de pro blemas
so ciales, como la po breza y las ne ce si dades bá sicas, es uno de los fe nó menos 
que, inad mi si bles desde las voces de los or ga nismos es ta tales e in ter na cio -
nales, pa ra dó ji ca mente se ad miten y ad mi nis tran sólo a con di ción de ser pro -
blemas. Con di ción que, in cues tio nada, ha mo ra li zado ese es pacio re fe rido a
lo so cial. De esta ma nera, el de sa rrollo so cial se re pro duce y trans forma por
la pre sencia de una gama de agentes so ciales que, con po si bi li dades de si -
guales, es ta blecen re la ciones de in ter cambio ma te rial y sim bó lico. El es ce -
nario no deja de ser pri vi le giado: En una re gión donde la po breza es, pa ra dó -
ji ca mente, una de las “ri quezas” más dra má ti ca mente ex ten dida, ha blar y
me diar en nombre de ella es un ob je tivo central para quienes viven en y de
esa pobreza, ya sea como donadores o receptores de recursos.

Pre gun tarse, en tonces, por las prác ticas so ciales que acon tecen en
nombre del de sa rrollo so cial es una de las cues tiones que mo vi liza la es cri -
tura de los ca pí tulos que si guen, cuyo de rro tero in tenta dar cuenta de las dis -
tintas ins tan cias en las que estas prác ticas acon tecen en sus múl ti ples va -
riantes.

 La en trada a la Se cre taría de De sa rrollo So cial de Salta per mite mos trar
cómo el de sa rrollo so cial es, en pri mera ins tancia, un es pacio fí sico de li mi -
tado: Un edi ficio2. Por esto mismo, tanto las mo di fi ca ciones y per ma nen cias
en los usos so ciales del es pacio, como la con vi vencia entre ellos, están re fe -
ridas a las po si ciones que ocupan quienes pugnan po lí ti ca mente en la ins ta la -
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2 Com par ti mos así lo que Elías (1995) re tra ta de la so cie dad de cor te, en prin ci pio, las evi den -
cias pal pa bles que son par te im pres cin di ble de la vida so cial de los agru pa mien tos hu ma -
nos. Así, este au tor per ci be que “O que se en ten de por ‘cor te’ do an ti go re gi me é, em
pri mei ro lu gar, a casa de ha bi taç ão dos reis de Fran ça, de suas fa mí lias, de to das as pes soas
que, de per to o de lon ge, dela fa zem par te”. © del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



ción edi licia, sub di vi dida en tantas ofi cinas como lo per mita el es tado de
lucha por el reconocimiento oficial.

El de sa rrollo so cial es tam bién un con junto de agentes in te re sados en lo
so cial que se es pe cia liza y se en tiende au to ri zado para la aten ción de los pro -
blemas so ciales, im po nién dose por medio de la cer ti fi ca ción es tatal. Como
di jimos, las trans for ma ciones de la ad mi nis tra ción es tatal pueden ser muy
bien re tra tadas desde la vi sión de quienes ha bitan fí si ca mente un es pacio bu -
ro crá tico día a día: por ejemplo, del “pe queño” gran drama co ti diano de
cual quier em pleado que se ve vul ne rable ante el pe rió dico (y cada vez más
fre cuente) riesgo de quedar fuera del es pacio en una ofi cina (léase in me dia ta -
mente tra bajo), o del apren di zaje diario de los de man dantes de los lu gares
con más o menos “sa cra lidad”, es decir, las oficinas donde sus peticiones
podrán ser atendidas.

Este es tudio se de tiene en la ob ser va ción de los modos tí picos de ca te go -
ri za ción e in ter ven ción entre los ad mi nis tra dores ofi ciales y quienes buscan
ser be ne fi cia rios de las so lu ciones que se co rres ponden a los pro blemas so -
ciales. Ya que el cambio y la crea ción re ciente del de sa rrollo so cial prees cribe 
modos de tra ta miento “nuevos” y “an ti guos”, el texto se or ga niza en torno a 
esa di vi sión, evi den ciando las vin cu la ciones que sos tienen tales ca li fi ca tivos.
Como cual quier otra agru pa ción so cial que se basa en je rar quías, la re cla si fi -
ca ción del desarrollo social genera procesos de dominación.

¿Cómo su cede la asun ción del de sa rrollo so cial? ¿En qué ins tru mentos se
vi sua liza? ¿En base a qué si tua ciones pre vias se ins cribe? Esas son otras de
las tantas cues tiones que guían la es cri tura. A lo largo del tra bajo se fue com -
pro bando una sos pecha ini cial: La ne ce sidad de com prender el cambio en su 
con texto. Las trans for ma ciones se pro ducen porque existen no ciones na -
tivas de “cambio” con va lores aso ciados a lo “nuevo”, “mo derno”, “ra -
cional”, y sus con co mi tantes an ta gó nicos como  lo “viejo”, “tra di cional” e
“irra cional”3. De este modo, se im pone una vi sión de la rea lidad a partir de
ar gu mentos de au to ridad que con di cionan a las per sonas y sus prác ticas.
Esto ha lle vado a atender los usos de las ca te go rías que, con si de radas ab so -
lutos ex pli ca tivos por  las vo lun tades com pro me tidas en lo so cial, no dejan
de ser ma ni pu ladas y ac cio nadas de acuerdo a la ca pa cidad y posición en el
espacio de dominación que van asumiendo esas voluntades.

Uno de los tér minos no uní vocos en la ob ser va ción et no grá fica fue el de 
“po lí tica”. Esta pa labra re cu rrente en el ám bito del de sa rrollo so cial, puede
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3 El dis cur so  y la no ción de “de sa rro llis mo”, que tie ne vi gen cia en La ti no amé ri ca des de la
mi tad de la dé ca da de 1950, es de cons trui do como ré gi men de ver dad en el só li do es tu dio
de A. Esco bar (1995) –del mis mo modo que Said lo hace con el dis cur so del orien ta lis mo y 
Dirks y Tho mas con el de co lo nia lis mo, ci tan do ejer ci cios ana lí ti cos se me jan tes. La di fi cul -
tad de en con trar es tu dios dis tan cia dos so bre las re pre sen ta cio nes y dis cur sos so bre el de sa -
rro llo y una de sus va rian tes, el de sa rro llo so cial, evi den cia el gra do de na tu ra li za ción que
con tie nen es tas no cio nes. © del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



de signar tanto una acu sa ción (“hacer po lí tica clien te lista”) como atri butos
con si de rados po si tivos (“po lí tica so cial”). Por lo tanto, en el aná lisis de la
mor fo logía del de sa rrollo so cial se pre sentan las po si bi li dades de apro pia -
ción de los términos de lo social, como el mencionado. 

Las cla si fi ca ciones que ha blan de lo so cial fueron in ter na cio na li zán dose, 
co brando pre sencia los or ga nismos de fi nan cia ción, en tanto mo no po li za -
dores de estas cla si fi ca ciones. Sin em bargo, la in ves ti ga ción rea li zada hasta el 
mo mento vis lumbra que el fe nó meno de la in ter na cio na li za ción no lleva a
su poner una ex pli ca ción en un simple pro ceso de im po si ción. La ex pan sión
de ca te go rías nuevas, como las que se men cionan a lo largo de los ca pí tulos,
no im pide que sean des ple gadas ló gicas di fe rentes a las pla ni fi cadas por la in -
te lli gentsia de lo so cial, desde di versos grupos que van haciéndose parte
interesada, generando configuraciones particulares.

La elec ción del tipo de abor daje para este es tudio, la des crip ción et no grá -
fica, se acom paña, pues, a la men cio nada pos tura ana lí tica que sus pende,
mo men tá nea mente, ex pli ca ciones evo lu cio nistas, di fu sio nistas y coher ci ti -
vistas. Las pri meras tienden a dar por sen tada las su ce sivas trans for ma ciones 
de la “cues tión so cial” sin ahondar en cómo esos cam bios su ceden para los
agentes in ter vi nientes. Las se gundas ex pli ca ciones de po sitan su con fianza
en la ex pan sión de las po lí ticas so ciales a nivel na cional e in ter na cional como 
un ar gu mento sos te nible en sí mismo. Por úl timo, las coher ci ti vistas des -
tacan la im po si ción ver tical de los modos de in ter ven ción es tatal, de jando de 
lado el tra bajo de pro duc ción de todos los agentes en vueltos en ese uni verso. 
Las tres apa recen como ten ta ción más o menos usual en li bros y ma nuales
de la his toria y la pro ble má tica de lo so cial4.

A la vez, el abor daje en sa yado en esta di ser ta ción se co rres ponde con la
uti li za ción de ma te riales di versos para el aná lisis. Estos in cluyen cartas de
pe didos de quienes se pre sentan como ne ce si tados, de cretos gu ber na men -
tales, cua dros je rár quicos, fo lletos, planos, fo to gra fías, ce re mo nias de inau -
gu ra ción de obras, cua dros es ta dís ticos, pro gramas de es tudio, en tre vistas,
mapas, in formes y con fe ren cias de es pe cia listas. Este ma te rial se pre senta
dis tri buido según las aten ciones par ti cu la ri zadas de cada uno de los cuatro
capítulos que componen el cuerpo de este libro.
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4 Ha cen uso de aque llas ex pli ca cio nes con de si gual fre cuen cia: Ala yón, N. (1989); Bar bei to,
A., Lo Vuo lo, R. (1992); Bus te lo, E. y Mi nu jin, A. (1991); Gras si, E., Hint ze, S. y Neu feld, 
M. R. (1994); Isua ni, E. y Ten ti Fan fa ni, E. (1989); Lo Vuo lo, R. y Bar bei to, A. (1993);
Lumi, S., Gol bert, L. y Ten ti Fan fa ni, E. (1992); Mi nu jin, A. (1993); Ten ti Fan fa ni, E.
(1991); Ten ti Fan fa ni, E., Isua ni, E., La Ser na, C. y Ca rri zo, C. (1996); Gol bert, L. y Ten ti
Fan fa ni, E. (1994), Kliks berg, B. (1989,1994). Esta lis ta de los au to res preo cu pa dos por lo
so cial en Argen ti na no es ex haus ti va  y sólo tra za ejem plos de las ar gu men ta cio nes ti pi fi ca -
das. Vale la pena acla rar que la ma yor par te de los tra ba jos nom bra dos son es tu dios se rios, a 
pe sar de que aquí sean ob ser va dos como par te crea do ra de lo so cial, es de cir, par te del
mun do na ti vo so bre el  que in da ga mos.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



El primer ca pí tulo exa mina la crea ción de cre tada del de sa rrollo so cial,
traza el  mapa so cial ge neral de la ins ti tu ción, ana li zando los usos so ciales del
es pacio en base a ta xo no mías de agentes que se or ga nizan jerárquicamente.  

El se gundo ca pí tulo des cribe uno de los tra ta mientos de los pro blemas
so ciales que vin cula a los fun cio na rios es ta tales y a los con si de rados como
ne ce si tados de un modo que pasa a ser juz gado como “an tiguo” por los
grupos que in gre saron a la ins ti tu ción con el “desarrollo social”.

El tercer ca pí tulo cuenta con una idén tica ope ra ción des crip tiva de los
que se con si deran “nuevos” modos: ti tu la ciones, aca de mi za ción, me dia -
ciones pro mo vidas por or ga ni za ciones no gu ber na men tales, y otras formas
de con cep tua lizar lo so cial. Estos nuevos modos, ha bitus en el sen tido de
Elias, se ins talan en se ñando los ins tru mentos y el perfil de los agentes que
los de tentan, que los hacen distinguibles de los más “antiguos”.

Fi nal mente, el cuarto ca pí tulo ex plora sobre las ce re mo nias ofi ciales de
en tregas de re cursos, ya fuera de la ins ti tu ción, en que se ri tua liza la con tra -
parte de los pro blemas so ciales, es decir las so lu ciones. La ex hi bi ción de la
pro xi midad entre las per sonas  de di cadas a las po lí ticas so ciales es ex hi bida
en tanto eje de estas ceremonias. 

Parte del ma te rial re co gido ha sido co lo cado en forma de anexos, dado el
es pacio es ti pu lado y  las con di ciones mismas de ela bo ra ción de la in ves ti ga -
ción. 

Lo que se pre senta en estas pá ginas acoge un con junto de avances en un
campo  que juega con un doble ca rácter: re la ti va mente inex plo rado desde
una óp tica re fle xiva y su pe rex plo tado por las dis ci plinas es pe cia li zadas de lo
so cial. La an tro po logía ha puesto sus in te reses en ambas pers pec tivas,
aunque en una pro por ción bas tante asi mé trica a favor de la se gunda forma.
Esta du pli cidad y pro por cio na lidad es tam bién uno de los mó viles  para se -
guir ahondando sobre estos primeros resultados. 

Resta en estas pa la bras in tro duc to rias in dicar una con si de ra ción res pecto
al tí tulo de este libro. La carta y el for mu lario no son me tá foras, sino ins tru -
mentos efec tivos y usuales que re pre sentan dos modos de en tender los pro -
blemas so ciales. Esos modos se con tra ponen tantas veces como se hacen
am bi guos en la vida co ti diana de quienes par ti cipan del desarrollo social.
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Ca pí tulo Pri mero:
Lo ca li zando al de sa rrollo
so cial

En este ca pí tu lo se pre sen ta la mor fo lo gía del de sa rro llo so cial, no tan do
que éste se de sen vuel ve den tro de cier tos lí mi tes es pa cia les, tem po ra les

y con per so nas com pro me ti das que se de fi nen en tér mi nos jerárquicos.
La Se cre taría de la Go ber na ción de De sa rrollo So cial de la Pro vincia de

Salta (SDSP) es una ins ti tu ción es tatal que ha he re dado las fun ciones  de 
mo no po li za ción de lo so cial1. Lugar de eje cu ción ofi cial, re vela un es quema
formal –al menos en las de no mi na ciones– que se re pro duce en casi todas las
pro vin cias de Argen tina. De pende de la di ná mica tra zada por la coor di na -
ción na cional, la Se cre taría de De sa rrollo So cial de la Na ción, sub or di nada al 
Mi nis terio de Eco nomía y Ha cienda2. Sin em bargo, cuenta con cierta in de -
pen dencia –pro veída en carácter de ente provincial– en cuanto a su fun cio -
na miento. 
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1 Es pre ci so ha cer un su cin to rac con to de la cons ti tu ción de lo so cial en Sal ta. Tal como lo re la -
ta el in for me El ca pi tal so cial (Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo, Re pre -
sen ta ción Argen ti na, 1998) en la pro vin cia: “Des de la épo ca co lo nial y has ta me dia dos del
si glo XIX, las ins ti tu cio nes de la Igle sia pres ta ron –como en otras par tes de His pa no amé ri -
ca– ser vi cios de sa lud y edu ca ción a la po bla ción. El pri mer Hos pi tal de Sal ta se eri gió so bre 
el que fun cio na ba en el con ven to San Ber nar do, que data de la épo ca co lo nial. [...] A fi nes
de este si glo, el Esta do des ple gó es pe cial men te una fun ción de con trol, so bre todo so bre
los pres ta do res de sa lud. [...] El  si glo XX mar ca un giro en las ins ti tu cio nes de ser vi cio so -
cial, sa lud y edu ca ción, con el sur gi mien to ins ti tu cio na li za do de la So cie dad de Be ne fi cen cia 
sal te ña y la crea ción de hos pi ta les y es cue las, lle va da a cabo por la ma yor em pre sa sal te ña de 
co mien zos de si glo: el Inge nio San Mar tín de Ta ba cal, en Orán. [...] En la mis ma dé ca da (de
1920), la So cie dad de Be ne fi cen cia de la Ca pi tal, creó la Ma ter ni dad Mo de lo Lui sa Ber nal
de Vi llar, en tre otras ins ti tu cio nes  de con ten ción sa ni ta ria y pres ta ción de ser vi cios edu ca ti -
vos. [...] Con el ad ve ni mien to del pe ro nis mo, en tre 1945-1955, el Esta do ex pan dió la ofer ta
de ser vi cios ha cia el con jun to de la po bla ción  [...] Pa ra le la men te co men za ron a de sa rro llar -
se los sin di ca tos, que co men za ron gra dual men te a brin dar es pa cios de or ga ni za ción y, poco 
a poco, a crear tam bién es truc tu ras de pres ta ción de ser vi cios. Alre de dor de 1950 to ma ron
nue va fuer za or ga ni za cio nes de ca ri dad muy re la cio na das con la Igle sia, como la Acción
Ca tó li ca de Sal ta y Cá ri tas Sal ta y, con per fil más lo cal, ins ti tu cio nes como la Liga de Ma dres 
o la Ca si ta de Be lén” (op. cit., pp. 277-278).

2 Un in di ca dor im por tan te de las te má ti cas como áreas de tra ta mien to es su ubi ca ción en el
ran go ad mi nis tra ti vo. Aquí el de sa rro llo so cial ha ido en as cen so has ta lo grar una Sub se cre -
ta ría, pero sub or di na da a la de ma yor im por tan cia –re fle ja da en la ca te go ría de Mi nis te rio–
que es la de Eco no mía.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



En los úl timos años, bajo sus pe rí me tros fueron va riando al gunos có -
digos y mo da li dades de tra ta miento, acom pa ñadas de las re pre sen ta ciones
que hacen sus par ti ci pantes del cambio.

Orí genes de papel (el de sa rrollo so cial se de creta)

Si el de sa rro llo so cial es una in ven ción co lec ti va, uno de los as pec tos más
pal pa bles de esta in ven ción pue de ras trear se en cier tos ins tru men tos que,
bus can do ser efec ti vos, se car gan de una mag ni tud ins tau ra do ra.  

El día 12 de di ciembre de 1995 apa rece en el bo letín ofi cial del go bierno
de la pro vincia de Salta el de creto de ne ce sidad y ur gencia, en el cual el Go -
ber nador pro vin cial es ta blece “las nuevas re la ciones entre el Estado y So -
ciedad Civil”3. Esta “nueva re la ción” de cre tada será un fun da mento de im -
por tancia  para la  crea ción del desarrollo social:

“En primer lugar, busca de finir una vía a ser tran si tada des ti nada a es ta blecer
nuevas re la ciones entre el Estado y la so ciedad civil” (De creto de Ne ce sidad y
Urgencia N. 53, 12/12/95 Go bierno de la Pro vincia de Salta).

La norma prees cribe y en seña, en su fun da men ta ción, qué tipo de Estado
im pe raba hasta ese mo mento, con si de rando justo re cordar nom bres, países
y fe chas que sus ten ta rían por sí mismos la his toria y geo grafía de un tipo de
Estado, el Estado Be ne factor, ex po nente má ximo de lo so cial. La en se ñanza 
de este re lato puede leerse en  ma nuales de cien cias po lí ticas, y po lí ticas so -
ciales, ins tru mentos de con sulta de los asesores del gobernador:

“Otto von Bis mark y Lloyd George en Gran Bre taña... la res puesta lú cida a la
que se apeló fue la del Estado de Bie nestar cuyo for mu lador in te lec tual fue Her mann 
He ller y en donde deben ins cri birse el New Deal del pre si dente es ta dou ni dense D.
Roo se velt, y el de no mi nado Informe Be ve ridge en Gran Bre taña. En nuestro país,

22

Ca pí tulo Pri mero: Lo ca li zando al de sa rrollo so cial

3 El Go ber na dor en ejer ci cio al mo men to de rea li zar nues tro es tu dio era Juan Car los Ro me ro
quien per te ne ce al Par ti do Jus ti cia lis ta (PJ). En 1995, J. C. Ro me ro su ce dió en el po der al Par -
ti do Re no va dor de Sal ta (PRS) con for ma do por la je rar quía que ejer ció la go ber na ción de la
pro vin cia du ran te la dic ta du ra mi li tar. J. C. Ro me ro es hijo de otro go ber nan te, Ro ber to Ro -
me ro, que ejer ció el pri mer man da to del pe río do de mo crá ti co (1983-1987) y que “re fun dó” el 
pe ro nis mo en esa eta pa. Este úl ti mo en car na ba, para mu chos, al lí der ca ris má ti co re pre sen -
tan te del “ver da de ro pe ro nis mo de aba jo, de los tra ba ja do res”, en vir tud de una tra yec to ria de 
tra ba ja dor po bre de ve ni do en uno de los em pre sa rios más im por tan tes del nor te ar gen ti no.
Vale re cor dar que lue go del pri mer man da to ocu rri do en tre 1995-1999, J. C. Ro me ro fue ree -
le gi do go ber na dor para el pe río do sub si guien te, 1999-2003. En ese úl ti mo año fue can di da to
a vice-pre si den te jun to a C. Me nem en las elec cio nes pre si den cia les. Per de dor en esa con tien -
da elec to ral, me ses des pués se re for ma la cons ti tu ción pro vin cial que le per mi ti rá can di da -
tear se, y ga nar, por ter ce ra vez con se cu ti va la go ber na ción de Sal ta.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



tal etapa his tó rica queda inau gu rada con el ad ve ni miento del primer go bierno del
Ge neral Perón en 1946.” (ibíd.)

Lo so cial, en ten dido como un ám bito que se di fe rencia res pecto a otras
áreas de ac ción del go bierno, como la cul tural, la de por tiva o la eco nó mica,
existe a con di ción de una con va li da ción de lo que es justo y de lo que no lo
es, y de la ico ni za ción de las va riantes de las no ciones de Estado. El lla mado
mo delo del Estado de Bie nestar es un tó pico de dis cu sión entre po li tó logos,
so ció logos y ju ristas, trans for mando en pa labra ofi cial como lo es un de creto 
gu ber na mental. A través de este úl timo, se im pone “aban donar el Estado de
Bie nestar” de acuerdo a ar gu mentos fun dados en la jus teza y la jus ticia
común, fun da mento de la voz del Estado (y de sus ex pertos). Es decir, sólo a 
través de me ca nismos es ta tales se puede aban donar un “tipo” de Estado. Se
ac tiva así el cir cuito que lleva de las pa la bras de ex pertos (del de recho y po li -
tó logos) a trans for marse en términos de Estado.

“Que en las ac tuales cir cuns tan cias que abarcan, por múl ti ples ra zones que aquí
no se ana li zarán pero que tienen que ver con el aban dono a nivel mun dial del de no -
mi nado Estado ‘for dista’ y en Amé rica La tina con la crisis de la deuda ex terna re -
sulta ab so lu ta mente ne ce sario aban donar el mo delo del Estado de
Bie nestar”. (ibíd. Des ta cado nuestro.)

Bajo tales fun da mentos se de ter mina que existen cua li dades y que deben
ser ad mi nis tradas de una mejor ma nera. “Mejor”, “na tural” y “justa” son,
por ende, los jui cios que na tu ra lizan un con junto de ca te go rías tales como
“so li da ridad” y “so ciedad civil”. El cambio de mo delo im plica una mu danza
también de nombres: 

“[...] Tales de ci siones in justas, o si se pre fiere, ciertas con se cuen cias no que ridas,
de ese in sus ti tuible me ca nismo de asig na ciones eco nó micas, como lo es el mer cado,
deben ser co rre gidas por le ejer cicio or de nado y sis te má tico de la so li da ridad, cuyo
ám bito na tural es la so ciedad civil, y no las or ga ni za ciones bu ro crá ticas
del tipo de los Mi nis te rios de Bie nestar So cial” (ibíd. Des ta cado
nuestro.)

En el de creto, la fe ti chi za ción de “mo delos de Estado” se in ten si fica con
la in clu sión de fi guras em ble má ticas de lo so cial que son parte de la mi to logía 
na cional. En este caso, otra de las fun da men ta ciones his tó rico-po lí ticas se
basa en con si derar que las fi guras que re pre sen taban esas cua li dades “se per -
dieron”, “obli gando” con eso, a su  reemplazo:
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“[...] en tal sen tido, la res puesta au tén ti ca mente jus ti cia lista a las exi gen cias de
la so li da ridad fue la labor de la se ñora Eva Perón, esto es, el com pro miso per sonal
con los ca rentes. En de fecto de per so na li dades como la in di cada, debe ser la so ciedad
la que asuma tal labor, ca na li zando y di ri giendo los aportes del Estado [...] La
norma cons ti tuye, por cierto, un in tento de al canzar fines pú blicos, a través de la uti -
li za ción de fines no gu ber na men tales. Se trata, en de fi ni tiva, de con si derar que la so -
ciedad civil, por medio de sus or ga ni za ciones, asig nará mejor que la bu ro cracia
gu ber na mental los re cursos en be ne ficio de los ca rentes, o el es tí mulo y la pre ser va ción
de la cul tura” (ibíd. Des ta cado nuestro.)

La ley se pro mulga con las fun da men ta ciones de los cam bios en “la con -
cep ción de lo so cial” (en el anexo 1 se re pro duce el de creto men cio nado junto
a los ar tículos ope ra ti vi za dores de la ley). El paso que po si bi lita la trans for ma -
ción se rea liza con la re no mi na ción y reu bi ca ción del es quema de di vi sión es -
tatal, al te rán dose el or ga ni grama ofi cial. La re-es truc tra ción de cargos no se
hace a partir de la nada, se basa en el re curso hu mano que pree xistía con la
ahora ex tinta “Se cre taría de Acción y Se gu ridad So cial”. En ese sen tido, el
cambio de lo so cial es un cambio de nom bres de los De par ta mentos y Se cre ta -
rías (ver en anexo 3 las es truc turas del Bie nestar So cial como tam bién las que
en traron en vi gencia con el De sa rrollo So cial y los puntos de com pa ra ción 4).

Lo que puede re flejar el acto más for ma li zado de ca te go ri za ción, un de -
creto que busca el ani qui la miento de un orden ad mi nis tra tivo an te rior
creado con las mismas armas que ahora lo deja sin efecto –una de ro ga ción–,
es el es fuerzo por de marcar un área nueva de la vida co lec tiva. Ese na ci -
miento ha im pli cado no sólo la ins tau ra ción de un nuevo nombre para una
ins ti tu ción, sino tam bién un tra bajo de re no mi na ción de quiénes serán los
ofe rentes y quiénes los que demandan, y bajo qué condiciones.

Los nom bres apro piados de los pro blemas
y las so lu ciones (el de sa rrollo so cial se sub di vide)

La aten ción de los pro fe sio na les de lo so cial se or ga ni za con los pro gra mas,
ofi ci nas con un mí ni mo de per so nal y un jefe, coor di na dor o ge ren te, en
don de se rea li zan in ter ven cio nes con las po bla cio nes que se con si de ran prio -
ri ta rias de acuer do a la es pe cia li dad de cada di vi sión. Las ofi ci nas son los
pun tos de con tac to di rec to con la de man da. De esta ma ne ra, de la coor di na -
ción de pro gra mas so cia les se des pren den nue ve pro gra mas y cua tro sub -
pro gra mas. La pre sen ta ción ofi cial de los mis mos y sus pres ta cio nes acer can
una pri me ra idea del tema: 
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Cuadro con nombre de pro gramas y tipo de aten ción
que pro veen*. SDSP.

1) Pro gra ma Ali men ta rio Pro vin cial (PAP-PRANI): Encar ga do del fun cio -
na mien to de co me do res in fan ti les de la pro vin cia. La po bla ción ob je ti vo, se gún
reza la car ti lla de pre sen ta ción es la po bla ción in fan til en si tua ción de emer -
gen cia nu tri cio nal y ries go so cial.    

2) Apo yo So li da rio a los Ma yo res (ASOMA): Encar ga do de en tre ga de ali men -
tos, es par ci mien to y cui da dos do mi ci lia rios, para per so nas de más de 60 años
de edad, en es ta do de ries go so cial, y ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas.

3) Me jo ra mien to del Há bi tat: Pro vi sión de ma te ria les y asis ten cia téc ni ca para
po bla ción en emer gen cia ha bi ta cio nal y ries go so cial de la pro vin cia.

4) Acción Coo pe ra ti va y Mu tual (PRACyM)

5) Pro mo ción Co mu ni ta ria para el Inte rior: Su pre sen ta ción ha bla de asis ten -
cia téc ni ca y ca pa ci ta ción para en ti da des gu ber na men ta les en la for mu la ción y
eva lua ción de pro yec tos so cia les y pro duc ti vos. 

6) For ta le ci mien to Insti tu cio nal: Red de asis ten cia de in for ma ción, y ase so ra -
mien to ju rí di co para ONGs, or ga ni za cio nes co mu ni ta rias y cen tros ve ci na -

les.

6.1 Sub pro gra ma Eco no mías Urba nas de Sub sis ten cia: Entre ga de in su -
mos para ela bo ra ción de ali men tos e in su mos para ac ti vi da des de au toa bas te ci -
mien to do més ti co. Para fa mi lias NBI de ca pi tal y 110 de par ta men tos del
interior provincial. 

6.2 Sub pro gra ma Empren di mien tos Pro duc ti vos para el De sa rro llo Lo -
cal: Me jo ra mien to de las con di cio nes de vida de las co mu ni da des abo rí ge nes 
y crio llas, re for zan do la base ali men ta ria a tra vés de la pro mo ción del de sa rro -

llo au to sos te ni do.

6.3 Sub pro gra ma Huer tas y Gran jas Co mu ni ta rias: Me jo ra mien to de la
die ta ali men ta ria para po bla ción en si tua ción de emer gen cia ali men ta ria.   

7) Sis te ma de Infor ma ción, Eva lua ción y Mo ni to reo de Pro gra mas So cia -

les (SIEMPRO) Base de da tos na cio nal y pro vin cial so bre la po bla ción en
si tua ción de po bre za y vul ne ra bi li dad, ge ne ra dor de un sis te ma na cio nal de
in di ca do res de de sa rro llo so cial, base de da tos de pro gra mas na cio na les y pro -
vin cia les, mo ni to reo y eva lua ción de los pro gra mas so cia les, pro gra ma de ca pa -

ci ta ción en ge ren cia so cial. 

8) Fon do Par ti ci pa ti vo de Inver sión So cial (FOPAR): Fi nan cia mien to para
pro yec tos co mu ni ta rios, en po bla ción con más del 40% de NBI.
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9) Cen tro de Aten ción Inte gral: Entre ga de ali men tos, abri go, sub si dios por
hos pe da jes, se pe lios, etc., para ca sos de emer gen cia ha bi ta cio nal por ca tás tro -
fes, trá mi tes de pen sio nes asis ten cia les na cio na les.

Por su par te la Sub se cre ta ría de De sa rro llo Fa mi liar con tie ne los si guien tes
pro gra mas:

1) Sis te mas Alter na ti vos: Pro por cio na a ni ños y ado les cen tes en si tua ción de
ries go y aban do no, pro ve nien tes de fa mi lias con Ne ce si da des Bá si cas
Insa tis fe chas, un me dio fa mi liar.  

2) Pro gra ma Pro vin cial para la Ter ce ra Edad.

 Sub pro gra ma Dis ca pa ci dad

3) Pro gra ma de Pre ven ción de las Adic cio nes

4) Jó ve nes en con flic to pe nal: Reha bi li ta ción de ado les cen tes que ten gan cau -
sas en los juz ga dos de me no res, de fen so rías de me no res e in ca pa ces y juz ga dos
de fa mi lia, para su rein ser ción la bo ral fa mi liar.

Sub pro gra ma Vio len cia Fa mi liar

Sub pro gra ma ni ños en si tua ción de la ca lle: Asis ten cia y cap ta ción de ni ños
de la calle.

5) Pro gra ma Fe de ral de la Mi li tan cia So cial (PROFEMISO): Ca pa ci ta ción
para pre ven to res so cia les.

Fuen te: Car ti lla de pre sen ta ción de la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial (des ta -
ca do nues tro).

La crea ción del de sa rrollo so cial ha sig ni fi cado, en tonces, la in tro duc ción
de una serie de tér minos antes au sentes y el cambio de con te nidos de otros.
La exis tencia de pro blemas so ciales y de so lu ciones es pe cí ficas se cons tata
en el tra bajo de ex po si ción na tu ra li zada que los iden ti fica y di fe rencia. Todos 
los pro gramas con tienen sus nom bres par ti cu lares que son so lu ciones. Son
ac ciones que a la vez se trans forman en es tados (y en Estado), en verbos que
se sus tan tivan: Las pa la bras apoyo, me jo ra miento, ac ción, pro mo ción, for ta -
le ci miento, aten ción, par ti ci pa ción y em pren di mientos en ca bezan la iden ti fi -
ca ción de cada programa.

Parte misma del tra bajo cla si fi ca torio con siste en una re de sig na ción de las 
no ciones que se ofi cia lizan como le gí timas para de mandar al Estado. Pedir
re cursos en la SDSP por ser ca rente, pobre o ne ce si tado cir cuns tan cial, tra -
duce una cer ti fi ca ción ins ti tu cional que marca quién puede re cibir y quién
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no. En ese sen tido las ex pre siones que han sido en can tadas como las abri -
doras del cofre que da re cursos son las si guientes: Po bla ción con ne ce si -
dades bá sicas in sa tis fe chas (NBI); po bla ción en riesgo so cial; po bla ción en
emer gencia ali men taria o en emer gencia ha bi ta cional; po bla ción bajo la línea 
de la po breza. Ne ce sidad, in sa tis fac ción, riesgo y emer gencia apa recen como 
los es tados aso ciados a lo que puede ser re co no cido como pro blemas so -
ciales, ellas de signan los ob jetos pri vi le giados del de sa rrollo so cial. Cada una
de estas palabras se legitiman en una argumentación técnica elaborada por
especialistas.

Así como la ofi cia li za ción del de sa rrollo so cial se ob serva en la mo di fi ca -
ción del or ga ni grama bu ro crá tico en que el cambio se hace agre gando otras
ca si llas a las exis tentes, de la misma ma nera su cede con los su jetos de lo so -
cial. Las po bla ciones que son re fe ridas en los pro gramas so ciales con tienen
for mal mente las fi guras que se hi cieron pú blicas desde la ins tau ra ción de la
de no mi nada be ne fi cencia en Argen tina (en la se gunda dé cada del siglo pa -
sado). Éstas son, como se ob serva en el cuadro ex puesto,  las ca te go rías fa -
milia, niños, mu jeres, y dis ca pa ci tados, siendo de in cor po ra ción más re ciente las
ca te go rías ma yores, ter cera edad, jó venes, y sobre todo NBI y po bla ción de bajo de la
línea de po breza. Con el de sa rrollo so cial in gresan estos úl timos en la  car tilla
de pre sen ta ción, sin dejar de estar presentes los primeros.

La re pre sen ta ción de la di vi sión “Estado-So ciedad” se vis lumbra en toda
esta eco nomía del len guaje, donde se asignan los verbos sus tan ti vados al pri -
mero (ayuda, apoyo, etc.) y los sus tan tivos al se gundo (las po bla ciones-pro -
blemas: ter cera edad, niños y ado les centes en si tua ción de riesgo y aban -
dono, jó venes en con flicto penal, jó venes adictos, discapacitados, etc.). 

Re pre sen ta ción es pa cial y ló gica bu ro crá tica
(el de sa rrollo so cial gana un lugar)5

El edi fi cio de la SDSP se en cuen tra ubi ca do en el cen tro de la ciu dad de Sal ta.
Espa cial men te está se pa ra do del res to de las se cre ta rías y los mi nis te rios gu -
ber na men ta les que in te gran la casa de go bier no de la pro vin cia. La se pa ra ción
edi li cia, en la dé ca da de 1960, tra jo con se cuen te men te cam bios de no mi na -
ción, ta les como Mi nis te rio de Acción So cial y Sa lud Pú bli ca. Lue go, en 1977,
se lla mó Mi nis te rio de Bie nes tar So cial. En to dos los ca sos, las va ria cio nes en
la de no mi na ción obe de ce, se gún sus for mu la do res, a un cam bio de po lí ti ca.
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Por sus es tilos y formas se ob serva que la cons truc ción ha su frido mo di fi -
ca ciones  in ternas, ocu pando ac tual mente una ins ta la ción de dos plantas en
una man zana com pleta. Estas cons truc ciones a lo largo del tiempo, tanto
como las re formas que se rea li zaron y aún se rea lizan, ha blan de un in di cador 
de la gé nesis de los pro blemas so ciales y de sus so lu ciones, que pugnan por
ofi cia li zarse. La crea ción de  ofi cinas, de par ta mentos y uni dades ad mi nis tra -
tivas –ya sea por cons truc ción, por sub di vi siones he chas a partir de es pa cios
es ta ble cidos o sim ple mente por des pla za mientos y ocu pa ción de lu gares que 
tienen más an ti guedad– llaman la  aten ción  sobre la ne ce sidad del  “me re ci -
miento de un es pacio propio” para quienes tra bajan en el predio. Para existir, 
agentes y representaciones necesitan ocupar un lugar.  

Si guiendo el plano del edi ficio, se pueden ob servar las si guientes di vi -
siones: 

Entradas y sa lidas
Exis ten dos en tra das: Una, ha bi li ta da para el in gre so de vehícu los; otra, para
los tran seún tes. La pri me ra da a la pla ya de es ta cio na mien to, área de ex ten -
sión con si de ra ble, in ser ta en el mis mo pe rí me tro de la Se cre ta ría. Éste es el
lu gar para los vehícu los ofi cia les (ca mio ne tas, traf fics, au tos par ti cu la res, bi -
ci cle tas), y es, tam bién, el es pa cio don de se ha lla el más til con la ban de ra na -
cio nal. Los au tos que in gre san per te ne cen en la ma yo ría de los ca sos a las
au to ri da des y a quie nes en ca be zan los pro gra mas. Se re ser van lu ga res para
los vehícu los de uso ex clu si vo del Se cre ta rio Pro vin cial, au to ri dad má xi ma
de la ins ti tu ción. Las bi ci cle tas, ubi ca das en uno de los cos ta dos, per te ne cen
a or de nan zas o a algunos funcionarios administrativos.

La otra en trada está in me dia ta mente al cos tado de recho de la en trada de
vehículos. En este lugar se lee la pri mera ins crip ción des ta cable para el pú -
blico: Se cre taría de De sa rrollo So cial de la Pro vincia. Una am plia aber tura da 
lugar a que in gresen y salgan cientos de per sonas de muy di versos lu gares,
sobre todo en las horas de la ma ñana. Un hall lo ca li zado in me dia ta mente
des pués de la en trada se con tinúa en va rias di rec ciones: por el pa sillo cen tral
se llega a las dis tintas ofi cinas de los pro gramas, al primer piso donde se en -
cuentra la Se cre taría Pri vada, como así tam bién al co rredor de recho en
donde se halla la sala de si tua ciones, el área legal y las ofi cinas ad mi nis tra -
tivas. Las per sonas que in gresan, antes de es coger al gunas de estas di rec -
ciones, se en cuen tran en el hall de en trada con una ca silla de in formes que
ex hibe un gran plano co lo rido de la Se cre taría y sus ofi cinas. Los usua rios
no vatos son guiados por un em pleado de la ca silla, en tanto que los más ex -
pertos ob vian esta ins tancia, en ca mi nán dose a las ofi cinas para ellos ya co -
no cidas.

28

Ca pí tulo Pri mero: Lo ca li zando al de sa rrollo so cial

© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Ga le rías y pa si llos 
La plan ta baja del edi fi cio tie ne cua tro ga le rías, sien do las cen tra les las más
con cu rri das, ya que son la prin ci pal co ne xión con las ofi ci nas. La pri mer ga -
le ría, pa ra le la a la fa cha da de la ins ta la ción, usa da ha bi tual men te por los em -
plea dos, no sólo lle va a los des pa chos de aba jo, sino tam bién a una es ca le ra
que da a las ofi ci nas de la Se cre ta ría Pri va da en el pri mer piso. La ga le ría de la 
par te tra se ra es la me nos fre cuen ta da de las cua tro (fue de ja da de usar cuan -
do ce rra ron la en tra da alternativa al edificio).

Una in ten sidad de si gual en el uso del es pacio –li gada a las je rar quías so -
ciales– se ob serva tam bién en los ocho pa si llos exis tentes (siete de la planta
baja y uno del primer piso). Uno de los más cir cu lados es el que con duce, en
la planta alta, a las ofi cinas de la Se cre taría Pri vada. Otro es el que lleva al
con torno de los pro blemas ur gentes, en car nados por el pro grama “Centro
de Aten ción al Ciu da dano”, en la parte cen tral de la planta baja, tanto como
el pa sillo que guía a las ofi cinas pe queñas de pro gramas pe queños (ver
plano). El que con duce a los pro blemas y so lu ciones ali men ta rias, re pre sen -
tados por el “Pro grama Ali men tario Pro vin cial”, es menos con cu rrido. Lo
mismo su cede con el que se di rec ciona a los pro blemas ha bi ta cio nales del
pro grama “Me jo ra miento del Há bitat”, ubi cados en el sector cen tral. El pa -
sillo que se ex tiende por el ex tremo iz quierdo del predio re corre los pro -
blemas que ins ti tuyen grupos so ciales, las ofi cinas in te grantes con las que se
trata de dis ca pa cidad, ho gares e ins ti tutos de me nores, ter cera edad y mi li -
tancia so cial. Éste tiene una cir cu la ción un poco más res trin gida, porque sus
usua rios no hacen apariciones masivas. Las taxonomías sociales, pues, se
inscriben en el espacio.

Los pa si llos que con ducen a las ofi cinas más con cu rridas se trans forman
en salas de es pera. En el caso de la Se cre taría Pri vada es donde esto se hace
más evi dente, por el con tinuo re ba sa miento de los es pa cios des ti nados a
aguardar. Estos co rre dores es tre chos cuentan en las horas pico del de sa -
rrollo so cial con per sonas pa radas y apo yadas en la pared, a la es pera de ser
aten didas6.

Ofi cinas
En este uni ver so 107 ofi ci nas son el há bi tat mí ni mo e in dis pen sa ble de los
pro ble mas so cia les. Las más ex ten sas son ocu pa das por va rios em plea dos
–como las ofi ci nas de per so nal y suel dos–, en tan to que las más pe que ñas, la
ma yo ría, lle gan a con te ner a un par de per so nas. Ge ne ral men te son re sul ta -
do de sub di vi sio nes que se van aco plan do a es truc tu ras pri me ras. Por un
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6 Se ob ser va en la co rres pon den cia de es pa cios y tiem pos que se ha cen in ten sos se me jan tes
cons ta ta cio nes a las des me nu za das por Mauss so bre las va ria cio nes es ta cio na les es qui ma les 
ya ci ta da. Aun que en este caso no es una in ten si dad tan her mé ti ca men te cí cli ca y más bien
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lado, es tán aque llas que se iden ti fi can por ser “ex clu si va men te ad mi nis tra ti -
vas”, ta les como las áreas con ta ble, le gal, de per so nal, te so re ría, de cóm pu -
tos, obras y ser vi cios, que tien den a con cen trar se en el sec tor
cen tral-pos te rior del edi fi cio. Estas ofi ci nas son ocu pa das por ad mi nis tra ti -
vos y téc ni cos, mu chos de los cua les hi cie ron  “la ca rre ra administrativa” en
esta dependencia. 

Por su parte, las ofi cinas de los pro gramas so ciales que no dejan de tener
per sonal ad mi nis tra tivo a su cargo, suman 72. Existen pro gramas que tienen
va rias ofi cinas, como “Dis ca pa ci tados” (nueve) y “Aten ción al Ciu da dano”
(nueve) “Coo pe ra tivas” (siete) y “Prani” (seis). A otros sólo les co rres ponde
una ofi cina, como los pro gramas “Asoma”, “Empren di mientos pro duc tivos”
y “Huertas Co mu ni ta rias”. En tanto ocho son las ofi cinas  que co rres ponden a 
la rea leza, la “Se cre taría Pri vada” y “Coor di na ción Ge neral” en el primer piso. 

El ca rácter di fe ren ciado entre las ofi cinas ad mi nis tra tivas y las ofi cinas de
aten ción al pú blico se ex hibe en el tipo y can tidad de de man dantes que a
cada una de ellas les in cumbe. En las pri meras son los pro pios em pleados es -
ta tales, en las se gundas son prin ci pal mente los ne ce si tados que vienen de
“afuera”.

Salas
De ob ser var la ubi ca ción de las tres sa las de es pe ra se in fie re la lo ca li za ción
de  los pro gra mas de ma yor con cu rren cia. Entre los va rios ti pos de con cu -
rren tes, los de ma yor vi si bi li dad son los po bres y ca ren cia dos. La sala de es -
pe ra más gran de es la del Cen tro de Aten ción al Ciu da da no, con si llas
me tá li cas y un te le vi sor en una de sus es qui nas. Allí se pre sen tan dia ria men te 
una gran can ti dad de per so nas ha cien do sus pe di dos ante las asis ten tes so -
cia les. Las otras dos sa las per te ne cen a la ya nom bra da Se cre ta ría Pri va da,
don de el Se cre ta rio y sus ase so res cer ca nos, que con for man la Coor di na ción 
Ge ne ral, po seen sus des pa chos. Una de ellas se en cuen tra al ini cio del con -
jun to de es tos des pa chos y la otra en el ex tre mo opues to. Si bien es tas úl ti -
mas son más pe que ñas que la pri me ra, cuen tan con si llo nes y ban cas siem pre 
ocu pa das, don de aguar dan, ade más de los ca ren cia dos, los fun cio na rios y
po lí ti cos de otras de pen den cias que buscan la entrevista o la firma del
Secretario.

Tres salas de si tua ción son las exis tentes: una en el sector de lan tero, otra,
al final del ala iz quierda y la ter cera fun cio nando como an te sala del des pacho 
del Se cre tario. En la pri mera se con cretan reu niones téc nicas de los dis tintos
“pro gramas”, que como parte de la no vedad del de sa rrollo so cial es ocu pada 
por asis tentes en car gados de in for ma tizar los datos de los pe didos de re -
cursos bá sicos para la Se cre taría Pri vada. La in for ma ti za ción es una forma
de de mos tra ción de la efi cacia de la nueva organización de los programas
sociales.
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Por úl timo, el salón “au di to rium”, an fi teatro con es ce nario y  ca pa cidad
para tres cientas per sonas, es el es pacio de rea li za ción  de eventos po lí -
ticos-aca dé micos tales como firmas de con ve nios, en tregas de cer ti fi cados,
ta lleres, se mi na rios y charlas aus pi ciadas por la SDSP u otras ins ti tu ciones. 

Agentes y cargos (el de sa rrollo so cial je rar quiza)

Quie nes tra ba jan en la SDSP se en cuen tran cla si fi ca dos en di ver sas ca te go -
rías, obe de cien do a una dis tri bu ción je rár qui ca de car gos y fun cio nes. Este
es un uni ver so de tres cien tas vein ti séis per so nas que tie ne su cús pi de en el
Se cre ta rio de De sa rro llo So cial y su base en los Orde nan zas. Así, las ta xo no -
mías del de sa rro llo so cial dis tri bu yen individuos. 

Re sulta sig ni fi ca tivo des tacar que el paso del bie nestar al de sa rrollo so cial
tiene su co rre lato a nivel de cargos, al gunos de ellos in cluidos en la rees truc -
tu ra ción de la SDSP. Estos cargos in sertos con nuevas no mi na ciones están
vin cu lados al per sonal  que atiende a los ne ce si tados, mien tras que los nom -
bres de los cargos re la cio nados a la ad mi nis tra ción ge neral han per ma ne cido
casi sin al te ra ciones. El grá fico 1 in dica las ca te go rías que com ponen la je rar -
quía ins ti tu cional, apa re ciendo entre itá licas las agre gadas en la rees truc tu ra -
ción de la ins ti tu ción.  

De este modo se de tecta que gran parte de los em pleados del de sa rrollo
so cial están agru pados en los cargos de téc nicos y ad mi nis tra tivos, su -
mando poco más de la mitad del total (52%). Los in di vi duos que se
agrupan en estas ca te go rías se acercan a la base de la je rar quía, cum pliendo
una va riedad am plia de fun ciones. En este sen tido, los téc nicos tienen
mayor nivel de es pe cia li za ción  que los ad mi nis tra tivos, re la cio nán dose
tanto a cues tiones con ta bles, áreas de ase so ra miento agro nó mico, y a la -
bores menos je rar qui zadas (re pa ra ción de las ins ta la ciones). Tienden a
agru parse en los de par ta mentos de con trol de ges tión, obras y ser vi cios, te -
so rería, ren di ciones, per sonal, es ta dís ticas y en pro gramas es pe cí ficos
como huertas co mu ni ta rias. Estos téc nicos, a pesar de tener al guna es pe -
cia li za ción, no po seen un rango pro fe sional. Por su parte, los tra ba ja dores
ad mi nis tra tivos, dada la fun ción ge ne ra li zada que rea lizan, se des per digan
por todas las ofi cinas, ha biendo una cierta ro ta ción por dis tintos de par ta -
mentos. Estos tras lados de lu gares son casi siempre bajo la orden de algún
su pe rior, que puede ser un pro fe sional o una je rar quía po lí tica. 

El nivel de di fe ren cia ción in terna, cla si fi cada y or de nada, que surge en
estas dos ca te go rías está dado por la  an ti güedad en el em pleo, y por otro,
según los tipos de re la ción de em pleo, de “planta per ma nente” y “con tra -
tados”. Esta úl tima dis tin ción atra viesa al resto de los cargos,  ya que la crea -
ción del de sa rrollo so cial lleva como parte de las mu danzas au mento de con -
tra tados. El au mento se con dice con una de las me didas to madas por el
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go bierno pro vin cial para es ta blecer las men cio nadas “nuevas re la ciones
entre el Estado y la So ciedad Civil”: la re duc ción de los em pleados de planta
per ma nente en la ad mi nis tra ción pú blica local. El ritmo con que el de sa -
rrollo so cial se ins tala tiene el mismo compás creador de una re la ción la boral
más su jeta a ne go cia ciones per so na li zadas y re no va ciones de con tratos
breves, acom pa ñada de un sen ti miento de vul ne ra bi lidad entre los
empleados, respecto a la amenaza a la continuidad en sus puestos de trabajo.

Entre los pro fe sio nales de lo so cial apa recen los cargos li gados a los pro -
gramas so ciales, casi todos en mar cados bajo las ca te go rías (or de nadas je rár -
qui ca mente) de jefe de pro gramas, jefe de sub pro gramas, su per visor pro fe -
sional y pro fe sional asis tente, su mando cua renta y siete per sonas (14% del
total). La con di ción del pro fe sional está dada por la po se sión de una ti tu la -
ción aca dé mica uni ver si taria. A pesar de ello hay casos de jefes de pro grama
que no cum plen este re qui sito. En tales cir cuns tan cias son con si de rados
como po lí ticos, aunque esta cla si fi ca ción no existe en el es ca lafón ofi cial.
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Grá fico 1. Can tidad de em pleados por je rar quía.
Se cre ta ría de De sa rrollo So cial de Salta.
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Esta úl tima au sencia no es anec dó tica: el cambio, en el que se de marcan
nuevas y viejas po lí ticas, habla de la arre me tida de un ins tru mento po de roso
de po si cio na miento, los tí tulos uni ver si ta rios, que lo gran ser re co no cidos
por el de sa rrollo so cial, y así sus agentes lo gran un pe dazo de es pacio, un pe -
dazo de poder, y la in tro duc ción de un habitus particular.

El cambio hacia el de sa rrollo so cial hizo que al gunos téc nicos y en mayor
parte los ad mi nis tra tivos se re lo ca licen en pro gramas donde priman los pro -
fe sio nales de lo social. 

Entre los pro fe sio nales tam bién se marcan di fe ren cias. Una de ellas está 
dada por el nivel de pro fe sio na li za ción. Caso claro de esta dis tin ción es la
re la ción entre dos ti tu la ciones de una misma dis ci plina: Li cen ciado en Tra -
bajo So cial y Asis tente So cial. Los in di vi duos ti tu lados como Li cen ciados
tienen más pro ba bi li dades ob je tivas de ejercer la fun ción de jefe de pro -
grama, jefe de sub pro grama o de su per visor pro fe sional, en tanto que las
Asis tentes tienden a ubi carse en el cargo más bajo de los pro fe sio nales: 
pro fe sional asis tente. Re sulta per ti nente re cordar en este as pecto que la
crea ción re ciente de múl ti ples ta lleres, cursos, se mi na rios y ca rreras de
pos grados sobre Po lí ticas So ciales y Ge rencia So cial ha re no vado la oferta
edu ca tiva, como así tam bién la ne ce sidad de estos pro fe sio nales de ac tua li -
zarse en esas ins tan cias.

Además del cri terio de an ti güedad, existe otro eje de dis tin ción: la pro xi -
midad po lí tica al par tido de go bierno. Algunos pro fe sio nales se re co nocen
del mismo par tido que el go ber nante y por ello en tienden que de sem peñan
las fun ciones y ocupan las ofi cinas en que están. De hecho, ven con buenos
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Gráfico 2. Can tidad de em pleados por pro gramas.
Se cre taría de De sa rollo So cial de Salta.
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ojos este cri terio de iden tidad po lí tica, ya que juzgan que debe haber un fun -
da mento común entre la pro puesta po lí tica de los go ber nantes y la de los
pro fe sio nales que im ple mentan los pro gramas de tra bajo. 

Los  pro fe sio nales que no se re co nocen pró ximos al go bierno tienden a
ver ese mismo cri terio con un juicio de valor ne ga tivo, ya que re marcan que
“par ti di zando” y “po li ti zando” se em po brece la pro fe sio na li za ción y la Po lí -
tica So cial (de Estado). Es allí donde apa rece con más fre cuencia la no ción
de po lí tica aso ciada a otras como co rrup ción, in com pe tencia y clien te lismo.
En esos jui cios po si tivos y ne ga tivos todos re co nocen el cri terio po lí tico
como ele mento de re le vancia para mantenerse y/o ascender en los cargos.

La opo si ción se ma ni fiesta tam bién en el ma nejo de em pleados por pro -
grama. Más de la mitad de las per sonas que tra bajan en la Se cre taría (57%)
cum plen fun ciones en los pro gramas so ciales, mo da lidad sur gida con la in -
ven ción del de sa rrollo so cial. A su vez, entre los pro gramas existe una can -
tidad va riable de per sonas em pleadas. El grá fico 2 muestra la dis tri bu ción de 
per sonas por pro gramas.

De esta dis tri bu ción se puede apre ciar que los pro gramas que con tienen
más per sonas, como Prani y Centro de aten ción al Ciu da dano, son aque llos
ca ta lo gados dentro de la jerga im puesta por la ins tau ra ción del de sa rrollo so -
cial como “pro gramas de po lí ticas com pen sa to rias” y de “de manda es pon -
tánea”, y que tienden a ser per ci bidos como más su jetos a los agentes po lí -
ticos. Estos son los casos de Prani, que man tiene los co me dores in fan tiles de 
per sonas de es casos re cursos en la pro vincia, y del Centro de Aten ción al
Ciu da dano, donde se en tregan di versos ar tículos –ma te riales de cons truc -
ción, mer ca de rías, fra zadas, y cal zado– por medio de pe didos individuales
que hacen los necesitados de urgencia. 

En el otro ex tremo, dos de los pro gramas ha bi tados por las in clu siones
del de sa rrollo so cial, los pro gramas Fopar y Siempro, están de bajo de la
media de em pleados ocu pados. Estos pro gramas se di fe ren cian tam bién por 
una pro por ción mayor de cargos pro fe sio nales (se hace hin capié en estos
pro gramas porque en los dos pró ximos ca pí tulos serán com pa rados con más 
detalle).

Se puede ver que el de sa rrollo so cial va con fi gu rando sus pro pias de mar -
ca ciones fí sicas. Sin em bargo esa par ti cu la ridad se ins cribe en una or ga ni za -
ción previa, la de la ló gica bu ro crá tica que elevó a lo so cial como área au tó -
noma, y se fun da menta en la de mar ca ción de los que están dentro y fuera del 
Estado. Por esto mismo, todos los ele mentos es pa ciales pre sen tados re -
miten in de fec ti ble mente a esa fron te ri za ción: en tradas, sa li das, ga le rías, pa si -
llos, sa las, ofi ci nas. Así como ta les fron te ras dan for ma al es pa cio fí si co, las
cla si fi ca cio nes je rár qui cas con las que son iden ti fi ca das las per so nas que vi -
ven en ese mun do se ex pre san en tér mi nos de pro xi mi dad y le ja nía al Esta -
do. Lo de mues tra tan to el sis te ma de cla si fi ca ción que se pa ra al “tra ba ja dor
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con tra ta do” del “tra ba ja dor per ma nen te” como el ba ró me tro de la an ti güe -
dad la bo ral: Ambos in di can gra dos re la ti vos de pertenencia al Estado.

Estas son, pues, las pri meras coor de nadas de la eti queta bu ro crá tica del
de sa rrollo so cial. Los trazos de mayor de talle es pa cial se con ti núan luego
con la des crip ción de las di men siones  del de sa rrollo so cial que aquí con citan 
mayor in terés.
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Ca pí tulo Se gundo:
Las cosas del pedir

La ob ser va ción del iti ne ra rio ri tua li za do que hace que un pro ble ma so cial
exis ta, des de su iden ti fi ca ción has ta su re so lu ción, es el eje de des crip -

ción del de sa rro llo so cial en este ca pí tu lo. Esta ob ser va ción fa ci li tó el des cu -
bri mien to de dos prin ci pios de dis tin ción, crea do res de gru pos cla ves para la
re pro duc ción de lo so cial. Uno es el que se pa ra a los que pi den en nom bre de 
la ne ce si dad y a los que otor gan en nom bre del Esta do. El otro, in ter no a los
ofe ren tes, es el que los di fe ren cia a los se gun dos por los modos de dar.

Ayuda y asis tencia son tér minos que es conden re la ciones que exigen, al
menos, la in ter ven ción de dos partes: Una que de manda y que busca ser vi -
sua li zada por su con tra parte; la otra, que ofrece dar con el  sello de la ins ti tu -
ción le gí tima. De allí que en los trá mites de inicio de un pe dido,  en los for -
mu la rios que se llenan, en los re qui sitos, se en trevén los po si cio na mientos de 
los dis tintos agentes, in vo lu crados en una es truc tura de in ter de pen den cias,
quienes se ca ta logan de acuerdo al mayor o menor ma nejo de lo que  ellos
están in te re sados en le gi timar como de sa rrollo so cial.1

El se gundo prin cipio une y se para a quienes tienen un “perfil téc nico” de
aque llos que tienen un “perfil po lí tico”, re la ción que ha ido co brando in ten -
sidad  con el cre ci miento de los pro pul sores de lo téc nico, quienes buscan el
“des pla za miento de cri te rios po lí ticos par ti distas” para un buen hacer del
de sa rrollo so cial. El uni verso en trans for ma ción  se evi dencia en la lucha por 
re cursos, y en la re pro duc ción y crea ción de nuevos programas.

Uno de los in gresos a esta se gunda de mar ca ción (que di vide lo téc nico de
lo po lí tico) es por medio del  tra ta miento co rriente que se hace de las ne ce si -
dades y de sus por ta dores.  Al res pecto, se ob servan dos polos: En uno, las
ne ce si dades se pre sentan a partir de un pe dido in di vi dual, en ten didas bajo el
ca li fi ca tivo de “de manda es pon tánea”, y tienden a co rres pon derse con los
modos, pro gramas y agentes más po lí ticos; en el otro polo, las ne ce si dades
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1 Gran pro ve cho han re por ta do aquí  los apor tes de Le noir (1991, 1989), quien en una so cio -
lo gía de los pro ble mas so cia les, a par tir del es tu dio de la gé ne sis de “la ter ce ra edad” como
pro ble ma de Esta do en Fran cia, pro po ne un pro ce so bá si co de emer gen cia de pro ble mas
so cia les. Ese pro ce so re co no ce ría: a) mo di fi ca cio nes en las es truc tu ras de re pro duc ción de
la vida so cial; b) la trans for ma ción de las mis mas en pro ble mas so cia les en la me di da en que
se ha cen pú bli cos, lo que im pli ca un tra ba jo de evo ca ción, im po si ción y le gi ti ma ción; y c)
un pro ce so de ins ti tu cio na li za ción don de se fi jen ca te go rías se gún las cua les se co lo que y se
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se mo delan en la “no vedad”, exi giendo una nueva edu ca ción des ti nada tanto 
a ofe rentes como a de man dantes, re qui sito para que las re co nozcan como
pro blemas le gí timos. Son los for matos que se co rres ponden con los modos,
agentes y pro gramas téc nicos, por los que se otorgan sub si dios para sec tores
de po bla ción en nombre de ba rrios, co mu ni dades y grupos. Parte de estos
modos están enmarcardos en los que se denomina “demanda planificada”.

Sin em bargo, como se ob ser vará,  la di fe ren cia ción entre téc nicos y po lí -
ticos es tan eficaz como am bigua en su ca rácter prác tico, en tanto que da
lugar a mo mentos, es pa cios, ar gu mentos y agentes so ciales que su per ponen
los tér minos. Ese cruce se per cibe en las dos prio ri dades que los go ber nantes 
le asignan a la SDSP: “mo der nizar y ra cio na lizar” (tec ni ficar), como tam bién 
no dejar de “ganar las elec ciones” (po li tizar) a través del ac cionar de la ins ti -
tu ción2.

El de sa rrollo so cial cobra exis tencia en estos dos modos. Uno, cuyo ins -
tru mento es la carta es crita por el ca rente o el pobre, y el otro, que se re pre -
senta en el for mu lario lle nado por “la co mu nidad par ti ci pa tiva”3. Este ca pí -
tulo se centra en el primer caso.

Subir y en tregar la carta

La Se cre ta ría Pri va da es una de las bo cas de re cep ción de pe di dos in di vi -
dua les de los po bres, ne ce si ta dos y ca ren tes de re cur sos. Ta les son las de -
no mi na cio nes usua les y per ti nen tes para que el cir cui to de pe di do y en tre -
ga fun cio ne. 

De acuerdo a lo visto en la des crip ción es pa cial ge neral de la SDSP, la Se -
cre taría Pri vada se en cuentra en el primer piso, com puesta por una franja de
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2 En la úl ti ma elec ción pre via a la rea li za ción de esta et no gra fía (elec ción de 1995), el par ti do
go ber nan te, pe ro nis ta, per dió fren te a la opo si ción re no va do ra en la ca pi tal pro vin cial.
Aun que el pe ro nis mo ganó en toda la pro vin cia, no dejó de ser una gran preo cu pa ción para
sus re pre sen tan tes en tan to que el dis tri to ca pi tal es el más po bla do de la pro vin cia. Quie nes 
tra ba jan en la ins ti tu ción su po nen que esa fue una de las cau sas de ha ber reem pla za do al se -
cre ta rio ge ne ral an te rior. Entre las prio ri da des que se co lo ca ron lue go de la vo ta ción per di -
da fue –en tre otras co sas– “or de nar y me jo rar el fun cio na mien to” de la Se cre ta ría. ¿Qué
sig ni fi ca, en este con tex to, “or de nar y me jo rar”?  Así, se en car ga una eva lua ción “ex ter na”
(es de cir, rea li za da por ex per tos que no per te nez can a la SDSP) para dar cuen ta del es ta do
ge ne ral.  Se gún los re sul ta dos de quie nes eva lua ron el de sem pe ño ge ne ral de la ins ti tu ción,
uno de los fac to res a re sol ver con sis tió en las pug nas cons tan tes en tre los in te gran tes de
pro gra mas in ter nos.  Esa dispu ta, se gún los eva lua do res, “no per mi te una ar ti cu la ción bá si -
ca”; que exis te una coor di na ción muy par cial; ade más de una so bre de man da que no es or -
de na da con trá mi tes de ac ce so a una pres ta ción,  que se su per po nen y no lle gan a puer to;
que con ti núan pri man do las for mas de dis tri bu ción dis cri mi na das por amis tad, par ti dis mo,
y no por cri te rios for ma dos en base al ano ni ma to (cen sos, es ta dís ti cas, etc.)”. To dos es tos
fac to res ha cen que la dis tri bu ción sea, para los eva lua do res, de fi cien te y poco efi caz.

3 Las ca te go rías “ca ren te”, “po bre” y “ne ce si ta do” son las va rian tes equi va len tes usa das en
ese es pa cio para de sig nar a los por ta do res de los pro ble mas so cia les. De igual for ma su ce de
con los tér mi nos “ayu da”, “asis ten cia” y “be ne fi cio”.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



ocho ofi cinas atra ve sadas por dos pa si llos y dos salas de es pera, una en cada
ex tremo. Quienes tra bajan en esa área son el Se cre tario de la go ber na ción, el
Sub se cre tario de de sa rrollo fa mi liar (cargos po lí ticos nom brados di rec ta -
mente por el go ber nador), una coor di na ción ge neral (in te grada por per sonas 
de la con fianza del Se cre tario que cons ti tuyen el nivel asesor y de ci sorio más
im por tante des pués del Se cre tario), y cinco em pleados que rea lizan tra bajos
administrativos generales. (Ver plano de la Secretaría.)

Las per sonas que usual mente se acercan a este sector de la SDSP son
aque llas que se di rigen a pe ti cionar dis tintos ele mentos, a partir de una si tua -
ción de ca rencia.  Los pe didos tienen días y ho ra rios de mayor in ten sidad. El
Se cre tario dis puso para los días martes abrir las puertas de su ofi cina y la de
sus ase sores para de di carlas a la au diencia pú blica. Allí la au to ridad “toma
con tacto di recto con los pro blemas” y la con cu rrencia que su cede se ma nal -
mente en grosa sus filas du rante el día. En tanto que el resto de los días há -
biles las horas donde más flujo de so li ci tantes apa rece es entre las diez de la
ma ñana y la una de la tarde, cuando se ven las ma yores aglo me ra ciones, a
pesar de que tam bién se atiende al público en horas de la tarde. 

La po si bi lidad de pe ti ción en vuelve una cues tión de lo ca li za ción y gé nero. 
Quienes hacen un pe dido son per sonas lle gadas de los di versos ba rrios pre -
ca ri zados de la ciudad, mu chos de los cuales son de no mi nados “asen ta -
mientos”, por su con di ción de ocu pa ciones ma sivas de te rrenos fis cales o
pri vados (sobre estos ba rrios y asen ta mientos se vuelve en el ca pí tulo 4).
Mu jeres adultas con niños son  las que se pre sentan so li ci tando asis tencia
para sus fa mi lias. Tam bién se hacen pre sentes fa mi liares o per sonas cer canas 
a los pe ti cio nantes, en ca lidad de ges tores del pe dido. Son los casos en que se 
so li citan me di ca mentos para per sonas en fermas o sub si dios,  para aque llos
que viven en puntos ale jados de la pro vincia.  Mu chos de los que asisten a
esas oficinas ya lo han hecho antes, y saben cómo desenvolverse. 

Por su parte, los hom bres se pre sentan fre cuen te mente para pre sentar re -
que ri mientos pun tuales, no para fa milia, sino sobre todo en nombre de ba -
rrios o grupos co mu ni ta rios,  siendo re pre sen tantes de una agru pa ción ba -
rrial o centro ve cinal. Estas úl timas so li ci ta ciones com prenden pe ríodos
ex clu sivos, como son los días de grandes fes tejos del “día del niño” y “día de
la madre”. Para esas jor nadas crecen los pe didos de in sumos con el fin de
rea lizar el fes tejo en el ba rrio, sea leche cho co la tada, za pa ti llas y/o ca mi setas
de futbol. Esta ca len da ri za ción de lo so cial es una fun ción que ha lle vado
una con ti nuidad en el tiempo en las va riantes de la asis tencia so cial, la ac ción
so cial, el bie nestar so cial y, ahora, el de sa rrollo so cial. “Mu jeres y niños pri -
mero” no es sólo una ad ver tencia tri llada en si tua ciones de riesgo: significa el 
contenido esencial en esos momentos de lo social.

Todos esos in di vi duos deben aguardar en los pa si llos y en las salas de es -
pera para en trar y ha blar con los asis tentes de las au to ri dades y ha cerles el pe -
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dido en forma verbal, para in me dia ta mente en tre garles una carta es crita.
Du rante el tiempo de es pera pueden de tener la vista en los dis tintos tipos de
in di ca ciones y car teles que se les pre sentan. Un tipo de in di ca ción es el de las
ofi cinas mismas que se co locan en las puertas, tales como “Coor di na ción”,
“Se cre taría Pri vada”, o “Sub se cre tario”. Otros car teles son los que, en
formas de afi ches, ha blan de eventos, en cuen tros, se mi na rios y ta lleres de lo
so cial, ad he ridos a los vi drios de la Coor di na ción Ge neral; uno de los más
vis tosos anuncia un “Se mi nario sobre Po lí ticas So ciales y De re chos Hu -
manos”. Un tercer tipo de in di ca ción es el de los afi ches pu bli ci ta rios del go -
bierno, casi todos con la fi gura del go ber nador. La cuarta mo da lidad de
anuncio con siste en in for ma ciones de los re qui sitos que se pre cisan para ser
re co no cido como ca rente. En una hoja oficio se ex hibe la si guiente in di ca -
ción para los de man dantes:

Se cre taría de La Go ber na ción de De sa rrollo So cial

Re qui sitos de la emi sión de pa sajes:
1.- Informe so cial y/o cer ti fi cado de ca rente de re cursos emi tido por la po licía del
lugar.
2.-Jus ti fi ca tivo de viaje: ci ta ción, te le grama, cer ti fi cado mé dico, etc.
Con ceptos y/o si tua ciones por que otorgar:
* Por si tua ciones de salud: Cuando las per sonas y/o acom pa ñante acre diten feha -
cien te mente con cer ti fi ca ción ofi cial del Mé dico de Hos pital, la ne ce sidad o la ur -
gencia, siempre y cuando pres ta ciones mé dicas no cu bran la ne ce sidad.
* Por si tua ciones fa mi liares: Cuando la si tua ción fa mi liar sea con si de rada, a cri terio 
téc nico, de suma ur gencia y/o Riesgo So cial.
Cri te rios para otorgar:
* Que los so li ci tantes sean ca rentes de re cursos.
* Que los in gresos no su peren los $300.- (Línea de Po breza).

* Ne gritas pro pias. 

En este cartel se sin te tiza una fun ción del de sa rrollo so cial, al ber gando
los modos de ca te go ri za ciones más an ti guos y los más re cientes. Cer ti ficar
que el de man dante es pobre desde la ins ti tu ción po li cial es una prác tica que
se re monta a me diados de siglo pa sado, cuando la po breza se li gaba a las no -
ciones de men di cidad, va ga bun daje y po breza ver gon zante. El in forme so -
cial, por su parte, fue y es una de las ra zones de la crea ción de las asis tentes
so ciales como pro fe sio nales, cuya cons ti tu ción, en Salta, se re monta a co -
mienzos de la dé cada de 1950. Por úl timo, otro modo de ca te go ri za ción ba -
sado en la iden ti fi ca ción de “la línea de la po breza”, surge como parte de las
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dis cu siones de los eco no mistas so ciales sobre todo en la dé cada de 19804,
pero que tiene atisbos de uti li za ción en las ins ti tu ciones de apli ca ción a co -
mienzos de 1990. Cada uno de estos tres modos de cer ti fi ca ción y de ca ta lo -
ga ción de los ne ce si tados surge dis cu tiendo y con tra riando al an te rior. En su 
uso co ti diano, la SDSP exhibe los tres en plena convivencia, ya que se los
presenta a todos como legítimos.

Ver ba lizar la ne ce sidad es un paso cru cial. Pedir sig ni fica tam bién para los 
con cu rrentes, acer carse, tes ti mo niar la ne ce sidad. Es por lo mismo que
quienes los atienden, las se cre ta rias, deben es cu char a quienes asisten. La
for ma lidad del trá mite les exige a los de man dantes es pe cial mente es cribir el
re que ri miento, para dar inicio y en trada a la cer ti fi ca ción y au to ri za ción.
Estos es critos –ge ne ral mente he chos a mano o en má quinas de es cribir- re -
velan la com bi na ción de la vi ven cia lidad del pro blema que se desea ex poner,
“el caso”, es decir la ur gencia es pe cial por la que atra viesa el so li ci tante, a la
vez que des cubre las re gu la ri dades en los modos del pe dido. Para llevar a
cabo este trá mite, existe un pa trón de ex pre siones, pero sobre todo de no -
ciones que ha blan más que de sim ples re gu la ri dades, de las formas co rrectas
del pedir, a pesar de que cada una se pre sente como un caso de dra ma tismo
ex cep cional5.

“Esti mado Señor y Se cre tario de la Go ber na ción de de sa rrollo so cial: Dr. José
Luis Gam betta.

Tengo el grato mo mento de ha cerle llegar esta carta apro ve chando que se en -
cuentra per so nal mente en este ba rrio y apro ve chando para darle mis más sin ceros
votos de triunfo ya que siempre mi lite y tra bajé para su par tido aun son mu chas las
caras que Ud pueda re cordar y se que es di ficil le pido en nombre de Dios y el Niño
Jesús tenga a bien darle curso a mi nota lo más pronto po sible. Mi si tua ción en estos
mo mentos no es buena. Sí, las tuve pero ahora me en cuentro sin tra bajo y mi ma rido
que hace changas; tengo 3  hijos, el mayor ca sado con 2 hijos y sin tra bajo, los dos que 
le si guen estan en la se cun daria. Uno de 18 años en quinto año en la tec nica N.6 de
Ciudad del Mi lagro. La que sigue esta en el primer año cuenta con 13 años en el
liceo naval de Ciudad del Mi lagro  desde hace apro xi ma da mente 1 año me diag nos -
ti caron os teo po rosis se vera con de pre sion cro nica y anemia con esto qui siera sim pli -
ficar mi si tua cion y pedir ur gente su ayuda ya que me es di ficil llegar a fin de mês con
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4 Esto es para La ti no amé ri ca y Argen ti na, ya que el tema de la cen si fi ca ción de la ca te go ría
“po bre za” tie ne una pro fun di dad his tó ri ca mu cho ma yor en Eu ro pa y EE.UU.

5 Se tuvo ac ce so a la lec tu ra de más de 150 de es tas no tas-pe di dos. El aná li sis de ta lla do de
este ma te rial me re ce ría un es pa cio mu cho más ge ne ro so que el ofre ci do aquí. Da das las
con di cio nes de la in ves ti ga ción y la po si bi li dad de tra ba jo con el ma te rial, se es co gió un
caso como ilus tra ción de lo que en con tra mos de co mún con los otros. Una de di ca ción pos -
te rior per mi ti rá aden trar se con más ri gor en esta veta poco tra ba ja da en los aná li sis de lo so -
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un pro medio de 270 peso por mes y hacer frente a mis me di ca mentos tam bien cal -
zado para mis hijos y ves ti menta. Le su plico que por favor sea Ud la per sona que lea 
mi nota y no quede en la nada. Mis hijos ne ce sitan de Ud ahora yo tam bien ne ce sito
se me haga en trega de za pa ti llas N.41 3 pares N. 38 dos pares, N.24, 1 par. Con -
junto jogin para talle 20 años,2 para talle 16...ta bien si pu diera Ud ha blar per so -
nal mente con la Li cen ciada I. S. para que se en tre guen 2 bol sones por mes del mismo 
edi ficio que Ud se en cuentra.

Mis re me dios son (...) y si pu diera y esta en sus manos 1 cu cheta com pleta ya que
cuando mi hijo ca sado se queda nos faltan camas, col chon y fra sada. A la es pera de
una so lu cion pronta quedo orando a Dios y al Niño Jesús para que mi pe dido sea a
total ayuda, no so la mente por mí sino por mis hijos y nietos. Desde ya que en este mo -
mento caiga la Ben di ción di vina de Dios hacia Ud por su gran labor. Siga ade lante
Dios no se ol vida de per sonas buenas como Ud.

Atte. E. C. DNI: Ba rrio U, Calle, lote, man zana”.

* ne gritas nues tras. Trans crip ción di recta.

En este caso, como en mu chos otros, la carta fue en tre gada du rante las  
ce re mo nias en los ba rrios a las que las au to ri dades de la SDSP ha bi tual mente 
asisten, y que son otros de los mo mentos y es pa cios fre cuentes de las pe ti -
ciones (en el ca pí tulo 4 se des criben estas ce re mo nias). Los pe didos están re -
fe ridos a cues tiones de si tua ción de ur gencia, y lo que se pide son pa lia tivos
para el mo mento. No por ello deja de ser un pe dido de favor, di ri gido a la au -
to ridad, re le vando las cua li dades per so nales del de man dante como de la au -
to ridad que le dará los bienes. La so li citud es una ex po si ción vi ven cial del
grupo fa mi liar, cuya portavoz normalmente es la madre de familia. 

El texto trans cripto muestra que las formas de pre sen ta ción buscan la vi -
si bi lidad en la apro xi ma ción (lea Ud mi nota, esta en sus manos, le ruego, que la ben -
di ción de dios caiga sobre su per sona, las per sonas buenas como Ud) hacia quien da, en
los que ge ne ral mente se in cluye el men cionar la afi nidad par ti daria. Tra bajar
para el par tido, es con si de rado por mu chos de man dantes un punto que me -
rece ser re sal tado como un valor tan des ta cable como los otros. El ca rácter
fa mi liar del pro blema (en los dos sen tidos, fa mi liar por ex presar una re la ción 
cer cana con el ofe rente, y fa mi liar por la ex po si ción de la si tua ción de la
unidad do més tica del pe ti cio nante), será siempre el modo per ti nente de
fundamentar la demanda.

Una vez pre sen tada la carta en la Se cre taría Pri vada y leída por los fun cio -
na rios de la coor di na ción ge neral, pasa del primer piso a la planta baja trans -
for mada en nota. Lo si guiente con siste en cer ti ficar la ne ce sidad del hogar
so li ci tante. La cer ti fi ca ción tam bién tiene gé nero fe me nino: es rea li zada por
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las asis tentes so ciales6, quienes en su ma yoría se aglu tinan en el pro grama
Centro de Aten ción al Ciu da dano. Es en la vi sita so cial donde éstas se en ca -
minan a los do mi ci lios de los de man dantes y de ta llan las con di ciones de vida
bajo un sis tema de en cla sa miento de no mi nado Informe Socio-eco nó mico.
Éste úl timo con siste en una pla nilla que es lle nada con los datos del do mi -
cilio, el de talle de los ma te riales so li ci tados, nom bres, iden ti fi ca ción, sexo,
es tado civil, in greso, ocu pa ción. Luego se llena el ca si llero de los datos del
grupo fa mi liar y once ítems que ha blan de la unidad ha bi ta cional7. Mien tras
estos ítems abarcan una ca rilla de hoja oficio, del otro lado se am plía esta pri -
mera cla si fi ca ción y se de talla la si tua ción crí tica del de man dante bajo el
nombre de so cio diag nós tico, una sín tesis que de ter mi nará la su ge rencia téc -
nica. Fi nal mente se hace la su ge rencia de qué se con si dera re co men dable en -
tregar al demandante, siempre en virtud de la descripción y del pedido inicial
del interesado.

El in forme fi na liza con el sello y la firma de la asis tente so cial. La labor de
la vi sita so cial es la más ele mental en las fun ciones de las asis tentes. Son cum -
plidas por las que se en cuen tran en la base de la es cala de esta pro fe sión, y ca -
ta lo gadas en la co di fi ca ción ad mi nis tra tiva como asis tentes pro fe sio nales.
Una vez rea li zado este in forme, al que se ad junta la nota-carta, se le ins cribe
un nú mero, y como ex pe diente vuelve a la planta alta de los fun cio na rios de
la coor di na ción, quienes pasan a au to rizar la en trega de los ar tículos que el
in forme so cioe co nó mico ha acon se jado. La au to ri za ción se trans forma en
orden de en trega: Una pa pe leta en la que se ins criben los datos del de man -
dante como así tam bién la can tidad y la des crip ción de los ar tículos a en -
tregar, ru bri cada por la firma del coor di nador ge neral. Con ese papel, el so li -
ci tante se di rige al de pó sito de la SDSP, ubi cado en otra zona de la ciudad,
para retirar lo autorizado. El trámite acaba allí.
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6 Esta apa ren te coin ci den cia no hace más que ins ti gar a una et no gra fía pro ce sal que in da gue
so bre pro pie da des so cia les de quie nes vi ven para  y de lo so cial. Dos de es tas pro pie da des
son in te re san tes para los gru pos que se ana li za. Una in di ca que lo so cial tie ne la re mo ta im -
pron ta del ca rác ter fe me ni no, mar ca da por las da mas pa tri cias des de 1820 –pri me ra ge ne ra -
ción na cio nal de las da mas de be ne fi cen cia–; así, lo so cial es un tema apro pia do para
mos trar los va lo res y sen ti mien tos con si de ra dos fe me ni nos, en tre los que se des ta ca la
“sen si bi li dad”. Esta fe mi ni za ción se ex pan de tam bién para los que pi den, que son mu je res
ha blan do, ape lan do a la sen si bi li dad con que se des cri ben. La otra pro pie dad está es bo za da
más a ni vel de hi pó te sis: Quie nes es tán más cer ca de los pro ble mas so cia les en tre los pro fe -
sio na les de lo so cial (y en tre los pro fe sio na les en ge ne ral) per te ne cen a los sec to res ba jos
que tie nen las con di cio nes so cioe co nó mi cas más pró xi mas a los “por ta do res” de esos pro -
ble mas. El cuer po de asis ten tes so cia les po see una gran pro por ción de tra yec to rias fa mi lia -
res e in di vi dua les que com par ten las ca rac te rís ti cas de los mis mos gru pos de man dan tes, y
lo gra una re la ti va dis tan cia so cioe co nó mi ca de es tas, pa ra dó ji ca men te aten dién do los y ha -
cien do de esta aten ción una pro fe sión re co no ci da. 

7 En este úl ti mo cua dro se cla si fi can tipo de te nen cia (que pue de ser asen ta mien to o casa),
nú me ro de am bien tes, tipo de piso (tie rra o ce men to), pa re des (la dri llo, lona, cha pa, ma de -
ra), baño, luz, agua, gas, te lé fo no y TV.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Estos pasos son los que hacen de pender mu tua mente a la je rar quía po lí -
tica, a los asis tentes pro fe sio nales y a los de man dantes.

Saber esperar, saber certificar

El pro gra ma Cen tro de Aten ción al Ciu da da no, po see ca rac te rís ti cas si mi la -
res de tra ta mien to a las arri ba  men cio na das. Sin em bar go, a pe sar de pres tar
ser vi cios a la coor di na ción ge ne ral, cuen ta con fun cio na mien to y es pa cio
pro pio. El per so nal con sis te en una res pon sa ble ge ne ral que po see el car go
de Coor di na do ra So cial Pro vin cial (sien do su pro fe sión asis ten te so cial), una 
jefa del pro gra ma (de pro fe sión pro fe so ra),  tres asis ten tes so cia les de plan ta
per ma nen te, tres con pe di dos transitorios y dos contratadas.

El tipo de pres ta ción ac tual que da el pro grama se liga  a los casos de
emer gencia, en tre gando bol sones ali men ta rios, fra zadas, za pa ti llas y ropas.
Cuan do se pre senta un caso muy ur gente, se rea liza una compra es pe cial
para ese pe dido, di rec ta mente con la ofi cina de com pras. La aten ción diaria a 
los de man dantes varía de pen diendo de los re cursos del pro grama, aten dién -
dose por la ma ñana a más de dos cientas veinte per sonas. Cada asis tente so -
cial re cibe entre quince y veinte personas a diario.

El trá mite co mienza cuando el de man dante se aper sona a una re cep ción y  
ex pone su ne ce sidad. Lo re cibe un ad mi nis tra tivo en el sector de  mesa de
en tradas. Las asis tentes so ciales re cep cionan el pe dido y es tu dian el caso,
hacen una va lo ra ción e in dican la en trega. No de ciden, pero sí su gieren con
estas va lo ra ciones a quién en tregar y a quién no. La jefa del pro grama eleva,
en tonces, el pedido a la oficina de compras. 

La dis tri bu ción es pa cial de este pro grama re vela, una vez más, el modo de 
aten ción. En la en trada de esta área,  que ocupa la  parte de recha del de sa -
rrollo so cial, se des taca el nombre del pro grama con le tras grandes pin tadas
en la pared. Una sala de  es pera am plia, con una vein tena de si llas y un te le -
visor para quienes aguardan, es el lugar donde todas las ma ñanas acuden los
de man dantes, en su ma yoría mu jeres. Uno de los afi ches co lo cados frente a
esta sala es una pro pa ganda del go bierno, con la foto del go ber nador y el
men saje “se van cum pliendo exitosamente las etapas de trabajo”.

La mesa de en trada es donde los ad mi nis tra tivos or ga nizan la aten ción a
los de man dantes de acuerdo a un orden de lle gada. Quien es lla mado re corre 
un pa sillo que da ac ceso a las es tre chas ofi cinas donde se ubican las asis -
tentes so ciales, una por ofi cina. Las  puertas de estas ofi cinas llevan el
nombre de la pro fe sional y la zona de aten ción, ya que se en cua draron los
ba rrios ca ren ciados de la ca pital en cuatro zonas: norte, sur, este y oeste. De
esta ma nera, el de man dante se di rige a la pro fe sional que atiende “su” zona. 

Así como la imagen de la en trada al pro grama con tiene un ícono po lí tico
con la foto y el men saje del go ber nador, un ícono téc nico se re pite en la
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SDPS: Los mapas de la pro vincia o de la ciudad, que ex hibe las “áreas so -
ciales crí ticas” y las de aten ción. El mapa de la ofi cina de la jefa del pro grama, 
hecho a mano, se se ña liza con la sigla  “áreas de Ne ce si dades Bá sicas Insa tis -
fe chas” (sobre la ca te goría NBI se tratará en el capítulo 3).

En el mo mento de la crea ción del pro grama, el or de na miento es pa cial era 
otro, con sólo un mos trador di vi diendo a las asis tentes so ciales (quienes
aten dían en el lugar in di cado com par tiendo el es trecho es pacio) de los de -
man dantes po bres. En la disputa por la am plitud y co mo didad para tra bajar,
se reor ga niza la sec ción del modo ya descrito. 

Se es cogió este pro grama para una ob ser va ción más con cien zuda ya que
es po sible vi sua lizar allí con mayor cla ridad las di fe ren cia ciones y ma tices
que se dan en la prác tica,  con más o menos fre cuencia, en casi todos los pro -
gramas de la Se cre taría, así como las formas de re so lu ción de esas
diferencias.

El trans curso del  trá mite tí pico se inicia con el in forme so cial y el re gistro
en una com pu ta dora con el nombre y el nú mero de do cu mento de la per -
sona y del grupo fa mi liar. Los re qui sitos para ser aten dido in cluyen dejar el
nombre y el nú mero de do cu mento. La mayor ayuda con siste en un bolsón
ali men tario, fra zadas, za pa ti llas y ropa de abrigos. Los ar tículos en tre gados
se dan en nombre de la emer gencia de acuerdo a cri te rios con si de rados téc -
nicos por las asis tentes so ciales. Entre los ítems para cer ti ficar  la emer gencia 
de un grupo fa mi liar se in cluye la pre sencia de dis ca pa ci tados, en fermos, o la
con di ción de una vi vienda ex tre ma da mente pre caria. Otros de los cri te rios
de asig na ción son po lí ticos, que de acuerdo a la definición de una asistente
pro fe sional consisten en:

“Com pro misos po lí ticos de ellos [los fun cio na rios y jefes po lí ticos] que se com pro -
meten a en tregar cosas como ma te riales de cons truc ción, y no es una emer gencia para
no so tros”.

La forma de lle gada de los de man dantes im plica ca denas de in for ma ción
entre ve cinos de ba rrio, di ri gentes ve ci nales y los agentes que tra bajan en el
pro grama. Cuando hay dis po ni bi lidad de re cursos para en tregar, en un lapso
de tiempo corto, los de man dantes se pre sentan en gran nú mero. La li be ra -
ción de bienes no es per ma nente, y hace que los ne ce si tados fre cuenten la
ins ti tu ción para saber si hay o no re cursos. La si tua ción si guiente resulta
ilustrativa de este mecanismo:

Un grupo de mu jeres es pe raba a la res po sable del pro grama por mer ca de rías y
fra zadas. Eran once, adultas todas, ex cepto una ado les cente que sería la hija de al -
guna de las pre sentes. Todas lle gaban mu nidas de bolsos y bolsas, para llevar lo pro -
me tido. Ha blaban flui da mente entre ellas, eran de un mismo ba rrio y ha bían ve nido
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juntas. El ho rario, las cinco y media de la tarde, no era el ha bi tual para hacer el pe -
dido, que es en horas de la ma ñana.  Un tanto de cep cio nadas des pués de es perar y no
haber ha llado a quien les pro veería de fra zadas para los meses fríos, y prontas para
re tornar al ba rrio, apa rece la res pon sable del pro grama. De in me diato, las mu jeres
la re co nocen y vuelven –siempre en grupo– para hacer el pe dido cara a cara, en uno de 
los pasillos centrales. Allí, intercambian palabras:

AP. – Uds. vienen de parte de I.M., no es cierto?
M.  – Sí, se ñora. Ella nos dijo que había fra zadas.
AP. – No, chicas...lo único que hay son bol sones, no, fra zadas no.Como yo sé

que no hay cosas... sólo hay bol sones.
M. – Bueno, gra cias, ¿no? 
Las mu jeres si guen su ca mino hacia la sa lida del predio, co men tando en tono

bajo sobre lo char lado y su gi rién dose que tienen que volver pronto para “ver si hay
algo”. I.M es la di ri gente ve cinal jus ti cia lista de un ba rrio que es parte de los re cien te -
mente sur gidos por ocu pa ciones en la zona norte de la ciudad. Esta zona es con si de -
rada por las pro fe sio nales como la más crítica. 

La exis tencia o no de re cursos de pende en parte de las re la ciones que se es -
ta blezcan entre quienes en ca bezan el pro grama con la je rar quía po lí tica de la
Se cre taría y la je rar quía po lí tica del go bierno eje cu tivo pro vin cial. La dis po ni -
bi lidad de bol sones ali men ta rios y  otros ar tículos es menor cuando los
vínculos se ten sionan. El ma nejo del re curso im plica, en tonces, la disputa por
el es pacio ga nado y de mos trado día a día. Esas son las pugnas que, en ten didas
como cues tiones po lí ticas, son re pro badas por los téc nicos y ne ce sa rias para
los po lí ticos, como parte de la apli ca ción de la po lí tica y el de sa rrollo so cial. 

Así como la lle gada de re cursos para el pro grama im plica la de mos tra ción
de po si cio na mientos, es en virtud de la re la ción es ta ble cida y de su de venir
que se aplican las marcas iden ti ta rias a la otra parte del vínculo. Cuando las
re la ciones entre el cuerpo de la Se cre taría con los res pon sa bles del pro grama
no son las me jores, el jefe del pro grama ma neja una no ción acu sa toria para
quienes con si dera como so la mente po lí ticos.  Habla de quienes han ido ocu -
pando el cargo de Se cre tario y de sus ase sores al juz garlos con es casas ca pa -
ci dades o con una pre pa ra ción no ade cuada para tratar con lo so cial (o lo que 
es lo mismo, “po lí ticos puros”). Siempre en las atri bu ciones que asigna el
jefe de pro grama, el perfil co rrecto del fun cio nario lo cum pliría el téc nico, 
pero aquel que no deja de par ti cipar de la mi li tancia po lí tica. Para su perar esa 
di co tomía “pro ble má tica”, el ideal se re su miría en “la com bi na ción de lo téc -
nico y lo po lí tico”, tal como aduce este fun cio nario que se en tiende pro fe -
sional y mi li tante, una com bi na ción que muchos consideran válida para
ascender en la jerarquía de la institución:
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“Tenés que ser téc nico-po lí tico, sino no sirve, no puede haber dentro de una área
de go bierno, un área que sea ne ta mente po lí tica, no existe. Si se au to de no mina así es
porque son unos ociosos y no hacen nada al res pecto, o no pro ducen el de sa rrollo so cial 
para la  pro vincia. Si hacen ac ti vi dades ne ta mente po lí ticas que la hagan en el par -
tido, que se la pa guen si quieren, pero no es una fun ción de la Se cre taría de de sa -
rrollo. Quien sea ne ta mente téc nico y cierre los ojos y no le im porta lo po lí tico,
tam bién está mal, porque vos estás tra ba jando y estás siendo fun cio nario para un de -
ter mi nado go bierno, que es el go bierno de Juan Carlos Ro mero, no podés des pegar las 
dos cosas. Cómo juntás vos algo que es ne ta mente po lí tico y otros que dicen que es ne -
ta mente téc nico. No se van a en tender nunca, si no tienen la ca pa cidad de en tender
que lo téc nico y lo po lí tico van de la mano, y que se pueden in te rre la cionar per fec ta -
mente las dos cosas. (...) Es la forma que vos tra bajás, en la forma que yo tra bajo,
por ejemplo, siempre mi rando y en fun ción de lo que puede fa vo recer al go bierno o a la 
Se cre taría, ¿me en tendés? Nunca se me va a ocu rrir decir ‘a Ud. no lo atiendo
porque es re no va dor’ [del par tido po lí tico opo sitor]. Porque eso va en contra del go -
bierno y eso no es ser po lí tico. El po lí tico jus ta mente tiene que atender para atraerlo
[al de man dante], y para que esa per sona pueda tener un trato de asis tencia con los
pro fe sio nales como co rres ponde y se lo de rive como co rres ponde”.

Por su parte, con el mismo con te nido acu sa torio de la po lí tica como un
ele mento ne ga tivo, uti li zado por la coor di na dora del pro grama para ha blar
de los po lí ticos, es com par tido en el juicio que sobre ella tiene otra pro fe -
sional, que no mi lita en el par tido del gobierno: 

“Acá todo el per sonal es po lí tico. La norma para que ellos [el per sonal téc nico
que está en el pro grama] con ti núen acá, ex pre sada con todas las le tras por la jefa, es
que a ella le res pondan po lí ti ca mente, sino no hay con ti nuidad. Es más, ahora lla -
maron a una reu nión a todos los con tra tados –a mí me pa recía ra rí simo porque a mí
no me lla maban a una reu nión– y era para de cirles eso: que la con ti nuidad en el
cargo de pendía de que in gre saran a la cam paña y que te nían que res ponder tra ba -
jando. Res pon diendo a cual quier tipo de pe didos, porque no so tros ne gamos a veces.
Por ejemplo, cuando no so tras vamos a ve ri ficar y cuando nos pa rece que no, po nemos
que no. Y no hay nada que nos haga cam biar la ne ga ción. En cambio a ellas sí, les
pueden pedir: ‘Andá, hacé el in forme pero poné que le den tal cosa’. Eso se lo piden a 
ellas, no a no so tras. No so tras somos ob je tivas. Excepto que se jus ti fique, porque
una en tiende una ex cep ción”.

La per sona del tes ti monio se ubica en la es cala ad mi nis tra tiva como pro -
fe sional asis tente de planta per ma nente, el es ca lafón bá sico entre los pro fe -
sio nales. Te niendo todas las pro fe sio nales el mismo nivel aca dé mico y el
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mismo tí tulo8, la dis tin ción re le vante es el ca pital po lí tico que se posea, y que
com pite con el ca pital pro fe sional.  En este sen tido, la po lí tica es una ame -
naza para este tipo de pro fe sional. La coor di na dora ge neral, la jefa de pro -
grama, dos su per vi soras, y seis pro fe sio nales asis tentes (tres de las cuales son 
de planta per ma nente, dos tem po ra rias y dos con tra tadas) son todas asis -
tentes so ciales. Sin em bargo se je rar quizan con ni veles de si guales de de ci -
siones y de re tri bu ciones eco nó micas.  La coor di na dora, la jefa y las asis -
tentes tem po ra rias y las con tra tadas fueron nom bradas con la en trada del
par tido go ber nante; en cuanto a las otras, in gre saron antes a la ins ti tu ción.
De esta ma nera, dos sis temas de cla si fi ca ción se cruzan e ins talan en el papel
del escalafón del Estado, entre pugnas, juzgamientos y negociaciones
arbitrados desde ese orden estatal.

La di co tomía  de lo téc nico y lo po lí tico se in ten si fica, jus ta mente, en uno
de los mo mentos claves del quehacer co ti diano del pro grama: Re gis trar la
de manda bajo el ca rácter “ur gente” y su gerir la en trega de los ma te riales pe -
didos. Para los pro fe sio nales no mi li tantes, si no se cumple con los cri te rios
que con si deran como los le gí timos para de clarar la ca rencia y la ne ce sidad
(cri te rios apren didos en la for ma ción pro fe sional),  el re gistro se trans forma
en una ac ción po lí tica, y por lo tanto, in vá lida. Por su parte, en la pers pec tiva
de los po lí ticos y téc nicos mi li tantes, la po lí tica es po si tiva, ya que in ter -
vienen los cri te rios de per te nencia al grupo par ti dario y un pro yecto común a 
rea lizar. Y el “rea lizar” habla de los tiempos po lí ticos que tienen más pre -
mura que los tiempos técnicos, tal como lo testimonia uno de los creyentes
en los primeros:

48

Ca pí tulo Se gundo: Las cosas del pedir

8 Las asis ten tes so cia les sur gen en Argen ti na con la be ne fi cen cia, pero se con so li dan como
pro fe sio na les de la ad mi nis tra ción pú bli ca en la dé ca da de 1940. En 1948 se crea por la Ley
13.341 la Di rec ción Na cio nal de Asis ten cia So cial, “en ti dad des ti na da a ejer ci tar en todo el
te rri to rio de la Na ción el am pa ro por el Esta do de las per so nas que, por cau sas for tui tas o
ac ci den ta les, se vean pri va das de los me dios in dis pen sa bles de vida, y de las que ca re cien do
de ellos, se en cuen tren in ca pa ci ta das en for ma de fi ni ti va para ob te ner los”. De pen de del
Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión y pro ce de a cen tra li zar las en ti da des asis ten cia les; con tro -
lar las so cie da des o aso cia cio nes de be ne fi cen cia, pro po ner al Po der Eje cu ti vo sub si dios,
de bien do las ins ti tu cio nes para ser be ne fi cia rias de es tos sub si dios su je tar se a la orien ta ción 
so cial y a las di rec ti vas que la Di rec ción Na cio nal les im par te. Por di cho or ga nis mo, el Esta -
do ejer ce una fun ción so cial y con tro la a las de más en ti da des be né fi cas.
Las cla si fi ca cio nes de los re cep to res de la ayu da im par ti da por este or ga nis mo tie nen una
con ti nui dad con la asis ten cia so cial de hoy, cin cuen ta años des pués, y so bre todo en el pro -
gra ma de la SDSP que aquí se ana li za. El ob je to de ayu da de la pri me ra Di rec ción Na cio nal
de Asis ten cia So cial con sis tía en: 1) La asis ten cia de la mi no ri dad aban do na da, huér fa na o
de lin cuen te; 2) la pro tec ción a la ma dre de sam pa ra da; 3)el am pa ro y so co rro a la ve jez des -
va li da; 4) la in te gra ción y con so li da ción del gru po fa mi liar; 5) la so lu ción del pro ble ma de la
vi vien da en lo que se re fie re a las fa mi lias de es ca sos re cur sos; 6) la ayu da so cial de toda caí -
da en in for tu nio. Para ello, la en ti dad tie ne una es truc tu ra con una se rie de or ga nis mos de -
pen dien tes que ac túan en los pro ble mas pro pios: Di rec ción de Me no res, Di rec ción de
Ayu da Inte gral, Di rec ción de Obras, etc. © del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



“Si vos estás tra ba jando en un pro grama y si vos estás dando y te estás ca pa ci -
tando, lo ló gico es que de ahí sa ques algún ré dito po lí tico, que es lo que no so tros ne ce -
si tamos para nuestro go ber nador. No es que vos vayas a hacer po lí tica, que les vas a
dar a los pe ro nistas. No, le tenés que dar a todos. Pero se gu ra mente tenés que sacar
algún ré dito del es fuerzo que hacés. Sino, no sirve. Sino vas a re partir. ¿Sabés que
veo yo? Me pa rece a mí que el tiempo se nos va, ¿en tendés?. Como que no so tros te -
nemos, a mí me de ses pera, es como que no sos tros te nemos poco tiempo ya, y lo que ne -
ce si tamos ahora es ejecutar cosas.”

La no ción de emer gencia que de clara po bres a los de man dantes y de man -
dantes a los po bres en ta blando el vínculo de la en trega de bienes es el re sul -
tado de una disputa que tiene re glas más o menos de li mi tadas por la ca pa -
cidad de de ci sión de los jefes sobre los sub or di nados. Este es un campo
donde se ex hiben dis tintos tipos de armas y donde per ma nen te mente deben
ser re va li dados los tí tulos que se po seen. En estas cir cuns tan cias, po lí tica y
téc nica son nom bradas per ma nen te mente por este sector del de sa rrollo so -
cial. Son esas pa la bras que, rein ter pre tadas e in ver tidas en di versas cir cuns -
tan cias, unas veces para de ni grar otras para apo lo gizar, de marcan y per miten 
que exista lo so cial, comunicándose en la distinción y produciendo re la -
ciones de poder.

 Así, la po lí tica une y di vide al mismo tiempo, a partir de todas las am bi -
güe dades que pro vocan los in di vi duos que, con tra yec to rias di versas, se re la -
cionan9. Los pro fe sio nales de la po lí tica so cial (en sen tido res trin gido, los
téc nicos) y  los pro fe sio nales de la po lí tica (los po lí ticos) se mueven en dos
di rec ciones. Para los pri meros la prio ridad es man tener la pri macía de lo téc -
nico y para los otros la cues tión es yux ta poner los tér minos en una justa pro -
por ción. Ambos, en la re la ción que en ta blan entre ellos, se sos tienen por la
creencia de que existen esferas separadas. 

Este ca pí tulo ha ca rac te ri zado modos y tra ta mientos que tienen su razón
de ser con las ac ciones del pedir y el dar en la ins ti tu ción, y por los cuales se
des cu brieron vínculos cons ti tu tivos de los grupos in te re sados en el de sa -
rrollo so cial. Uno de esos lazos dis tingue a los que de mandan en nombre de
la ne ce sidad ur gente y a los da dores ofi ciales; otro, di fe rencia los modos
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“po li ti zados” de los “tec ni fi cados”. El ca pí tulo si guiente profundiza sobre
estos últimos.

50

Ca pí tulo Se gundo: Las cosas del pedir

© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Ca pí tulo Ter cero:
Los atri butos de la no vedad

El pre sen te ca pí tu lo mues tra los cam bios que su ce den en el tra ta mien to
de los pro ble mas so cia les y los va lo res que los agen tes mo vi li zan en esas 

trans for ma cio nes. En este sen ti do se des ta ca rán los mo dos por los que se le -
gi ti man como no ve dad en el de sa rro llo so cial. Uno de es tos mo dos es la es -
co la ri za ción y la va lo ra ción de tí tu los que es co rre la ti va a la pre sen cia de
es pe cia lis tas de lo so cial sa li dos de la uni ver si dad con tí tu los de gra do y pos -
gra do. Con ello, lo so cial se trans for ma área y dis ci pli na cien ti fi za da (cien cia
de Esta do). Acom pa ñan do a este pro ce so, se agre gan nue vos me dia do res en 
el pe dir y el dar (en tre ellos las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les), con for -
mas que se pre ten den dis tin tas a las que se prac ti can en las ofi ci nas de la
SDSP des cri tas en el ca pí tu lo an te rior.  Entre es tas for mas, la ora li dad y el
pe di do por car ta son reem pla za da por la de man da por me dio del for mu la rio, 
en don de se ex po nen los pro ble mas so cia les de acuer do a las ca te go rías crea -
das por los or ga nis mos in ter na cio na les, monopolizadores de la financiación
de lo social. 

La cien ti fi za ción del de sa rrollo so cial

En el edi fi cio de la SDSP se han ins ta la do dos ofi ci nas co rres pon dien tes a pro -
gra mas con si de ra dos “no ve dad”  por sus pro mo to res. Esta no ve dad hace re -
fe ren cia a ac to res so cia les que has ta el mo men to de la fun da ción del de sa rro llo 
so cial no se ha bían he cho pre sen tes. Uno de es tos pro gra mas es el Sis te ma de
Infor ma ción, Mo ni to reo y Eva lua ción de Pro gra mas So cia les (SIEMPRO) y
el otro es el Fon do Par ti ci pa ti vo de Inver sión So cial (FOPAR), am bos ubi ca -
dos en el ex tre mo nor te del edi fi cio. 

El es pacio fí sico y su uso re vela, aquí tam bién, que estos nuevos pro -
blemas-so lu ciones son “nuevos” en tanto que sus ofi cinas han sido cons -
truidas con otros ma te riales (con grandes ven ta nales de vi drio) y ocu padas
pos te rior mente a las de los pro gramas ya creados. Las con di ciones de ocu pa -
ción tam bién han sido otras, ya que los pro gramas no de penden de la je rar -
quía de la SDSP. Esto se debe a que los fondos que los sus tentan no son pro -
vin ciales, sino in ter na cio nales (Banco Mun dial, par ti ci pando con el 80% de
los fondos) y na cio nales (Se cre taría de De sa rrollo So cial de la Na ción, par ti -
ci pando con el 20% res tante). En estas con di ciones la Se cre taría pro vin cial
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cede las ins ta la ciones y ser vi cios, y un com ple mento de re cursos hu manos
(ad mi nis tra tivos) al plantel exis tente, éste último contratado por el pro -
grama, no por la Secretaría.

El pro grama Siempro es parte de un pa quete im ple men tado por un con -
venio entre la Se cre taría Na cional y el Banco Mun dial, exis tiendo uni dades
ho mó logas en va rias pro vin cias del país. La prio ri za ción de los lu gares de
apli ca ción habla de la ge ne ra ción de una es cala y una  geo grafía de las clases
po bres y de los ne ce si tados1.

Quienes en ca bezan este pro grama a nivel pro vin cial son dos li cen ciadas
en tra bajo so cial re con ver tidas tem pra na mente, en com pa ra ción al resto de
sus co legas, a las nuevas re glas, a través de la rea li za ción de pos grados y por
vin cu la ciones con sec tores gu ber na men tales pro vin ciales y na cio nales2.

El ob je tivo de las per sonas que ocupan esta ofi cina es trans formar las
prác ticas de los ofe rentes de los re cursos (tanto po lí ticos como téc nicos)
que, según diag nos tican los nuevos ex pertos, es ta rían in mersos en la men ta -
lidad del “viejo mo delo del Estado de Bie nestar”. En las pa la bras de una de
las res pon sa bles del programa:

“El origen del Siempro es jus ta mente la ine fi cacia e ine fi ciencia de las po lí ticas
so ciales: No son efi cientes, no son efi caces, no son trans pa rentes. El Siempro busca
que sean efi caces y darles vi si bi lidad y que toda la in for ma ción de lo que se está eje cu -
tando se so cia lice. Un com po nente tiene que ver con la in for ma ción so cial, qué pasa
con la de manda. Otro com po nente es ver cómo es la oferta.”

Este juicio se sos tiene por un orden di co tó mico que se plasma como sen -
tido común au to ri zado, como se vio en el de creto de go bierno de mo di fi ca -
ción de “las re la ciones del Estado y la So ciedad Civil” que crea el de sa rrollo
so cial (ca pí tulo 1).  Las di co to mías se re crean en las no ciones tra di -
cional/mo derno, bie nestar so cial/de sa rrollo so cial, co rrup ción/trans pa -
rencia, ine fi caz/eficaz, viejo/nuevo. Para trans formar las viejas prác ticas del 
es tado de bie nestar e im plantar la nueva po lí tica so cial se apela a va rios ins -
tru mentos ad mi nis trados por esta ofi cina, con si de rada como uno de los nú -
cleos de ema na ción y transmisión de los parámetros técnicos dominantes. 
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1 Ade más de las  “pro vin cias po bres” como Cha co, Mi sio nes, Ju juy, Ca ta mar ca y Sal ta, de la
zona nor este y nor oeste del país, tam bién adop ta ron este pro gra ma pro vin cias en me jo res
con di cio nes so cioe co nó mi cas, como las cu ya nas: Men do za, San Juan y San Luis; La Pam pa 
y las pro vin cias de la re gión pa ta gó ni ca. El men cio na do pro gra ma se apli có por pri me ra vez 
en Argen ti na en 1995 y al año si guien te en la pro vin cia de Sal ta.

2 Estas dos pro fe sio na les a su vez per te ne cen a una Orga ni za ción No Gu ber na men tal que
ope ra en la pro vin cia. Estas per so nas lle gan a este pro gra ma con tra ta das en ca li dad de con -
sul to ras, re le van do di ver sos pro gra mas so cia les, y, cuan do se crea la uni dad eje cu to ra pro -
vin cial, pa san a de sem pe ñar se como con sul to ras den tro del pro gra ma, ejer cien do los
car gos de res pon sa bles.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Una de las ope ra ciones que con vierte a este pro grama en un locus in no -
vador es la ge ne ra li za ción, cen tra li za ción y dis tri bu ción de la lla mada in for -
ma ción so cial. Para que los ad mi nis tra dores del de sa rrollo so cial sean efi -
caces y estén acordes a los tiempos mo dernos deben co nocer con pre ci sión y 
exac titud a la po bla ción en la que in ter ven drán a través de los pa rá me tros de
men sura do mi nantes. Medir a las po bla ciones ne ce si tadas trans for mán dolas
en in for ma ción so cial apa rece como otra base in cues tio nada para este
cuerpo de agentes3. De este modo, los pro mo tores de la avan zada del de sa -
rrollo so cial se ac tua lizan con las me di ciones ofi ciales a nivel na cional e in -
ter na cional4. Por esto, uno de los pri meros con ve nios fir mados es con  el
Insti tuto Na cional de Esta dís ticas y Censos (INDEC), a nivel na cional, y
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3 En la Argen ti na exis ten dos mé to dos para me dir la po bre za. El pri me ro es el de las Ne ce si da -
des Bá si cas Insa tis fe chas (NBI) que “ca li fi ca a una per so na u ho gar como po bre ob ser van do
di rec ta men te los gra dos de sa tis fac ción de cier tas ne ce si da des esen cia les. La de fi ni ción de es -
tas ne ce si da des se rea li za a tra vés de in di ca do res de ca ren cias en el há bi tat, en el ni vel de es co -
la ri dad, en las con di cio nes sa ni ta rias y en la ca pa ci dad eco nó mi ca del ho gar” (“Po lí ti ca so cial
y Po bre za: el con tex to de la po lí ti ca so cial”, mó du lo I. p.107, 1997). Se con si de ra que los ho -
ga res que tie nen este tipo de ca ren cias no pue den cam biar rá pi da men te de si tua ción y se los
en mar ca bajo la cla si fi ca ción “po bre za es truc tu ral”. Las for mas de me dir, se gún este mé to do,
in clu yen el ma ne jo de fór mu las crea das por los es ta dis tas de lo so cial, fór mu las como las de
“Inci den cia de la po bre za” (H=q/n *100) y la po si bi li dad de cons truir ma pas de la po bre za,
es de cir, la im ple men ta ción del NBI ba sa do en cen sos, dán do le una ubi ca ción geo grá fi ca a las 
me di cio nes. (El pri mer mapa de la po bre za fue rea li za do en 1984, des de el Insti tu to Na cio nal
de Esta dís ti cas y Cen sos, INDEC). El otro mé to do es el de la lí nea de po bre za (LP), con si de -
ra do un mé to do in di rec to de de ter mi na ción de la po bre za, ya que a par tir del in gre so per mi te
ac ce der a un con su mo mí ni mo de bie nes ali men ta rios y no ali men ta rios, de fi ni dos por una
ca nas ta bá si ca nor ma ti va, com pues ta por una ca nas ta bá si ca ali men ta ria (CBA) y otra de bie -
nes y ser vi cios no ali men ta rios (CNA). Los es pe cia lis tas con si de ran que este mé to do iden ti fi -
ca la “po bre za co yun tu ral”, ya que se sus ten ta so la men te en el in di ca dor de in gre so, más
su je to a va ria cio nes de cor to pla zo. Las me di das tí pi cas de este mé to do son la “lí nea de in di -
gen cia” (va lor mo ne ta rio de la CBA), con la que se iden ti fi ca a los “po bres ex tre mos” y la “lí -
nea de po bre za” (so bre la base de la CBA, su man do una es ti ma ción de los re cur sos
re que ri dos para sa tis fa cer las ne ce si da des no ali men ta rias, ta les como ves tua rio, edu ca ción,
sa lud, trans por te, es par ci mien to, que es la CNA). Esta for ma de me di ción tie ne como fuen te
a  la Encues ta Per ma nen te de Ho ga res, rea li za da tam bién por el INDEC, pero con una pe rio -
di ci dad de dos ve ces al año (abril y oc tu bre). 

4 Esta ofi ci na tie ne como meta ma ne jar la base cen sal de Argen ti na, a tra vés de un con ve nio
con el INDEC). Así, pue den lle gar a cual quier frac ción cen sal y el pro gra ma está en con di -
cio nes de dar los da tos de esa uni dad. Tam bién este pro gra ma tie ne ac ce so di rec to a la
Encues ta Per ma nen te de Ho ga res (EPH), el me ca nis mo de pro duc ción cen sal de in for ma -
ción so cioe co nó mi ca de ma yor fre cuen cia. Esa in for ma ción es uti li za da para cir cuns cri bir
po bla cio nes ne ce si ta das (“fo ca li zar”, en la jer ga téc ni ca), cuan ti fi cán do las, y trans for mar las 
en “po bla cio nes ob je ti vos” de los di ver sos pro gra mas de la Se cre ta ría. Por otra par te, el
pro gra ma es la uni dad lo cal don de se pro du ce una pri me ra en cues ta na cio nal de de sa rro llo
so cial, como tam bién pro du ce in for ma ción so bre “la per cep ción de la po bre za des de los
mis mos po bres”. Por úl ti mo, el pro gra ma pro mue ve un es tu dio so bre la “me di ción de la
ex clu sión so cial”.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



con la Di rec ción Pro vin cial de Esta dís ticas y Censos, a nivel pro vin cial5. De
hecho, los mapas de me di ción que ex ponen la geo grafía de los ne ce si tados y
be ne fi ciados del de sa rrollo so cial se trans forman en parte de la ico no grafía
de lo social, en el interior de las oficinas de los programas, especialmente, de
los más nuevos.

La academización: el desarrollo social se enseña 

El len gua je  de la nue va po lí ti ca so cial fue ex pan dién do se en es tos años a tra -
vés de su aca de mi za ción, tal como lo ates ti guan los cur sos de pos gra dos y es -
pe cia li za ción so bre lo so cial.  El pro gra ma Siem pro, ade más de cen tra li zar la
in for ma ción so cial, or ga ni za el Pos gra do a dis tan cia de Po lí ti ca y Ge ren cia
So cial6. La in ter na cio na li za ción de las ca te go rías de lo so cial se evi den cia por
las ca rac te rís ti cas de los pro mo to res de este cur so de pos gra do: El Insti tu to
Inte ra me ri ca no para el De sa rro llo So cial (INDES/BID) y la Unes co brin -
dan ase so ra mien to téc ni co y pro veen do cen tes; la Orga ni za ción de Esta dos
Ibe roa me ri ca nos para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (OEI) co la bo ra
con los as pec tos or ga ni za ti vos. La ga ran tía de la aca de mi za ción lo cal se ob -
tie ne con el ase so ra mien to de la Uni ver si dad Na cio nal de Sal ta, que brin da
“apo yo lo gís ti co” y otor ga cer ti fi ca ción a los par ti ci pan tes.

Según el lis tado de ins criptos, son pro fe sio nales di versos los que fi guran y 
cum plen con la cur sada. Ciento se tenta fun cio na rios y téc nicos de las pro -
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5 La eti que ta de la bu ro cra cia de Esta do re co no ce como as pec to im pres cin di ble de la crea -
ción de ór ga nos y pro gra mas, la fir ma de do cu men tos. Cuan do se tra ta de or ga nis mos que
no po seen víncu los di rec tos, como en este caso, o de ran gos di fe ren tes (ni vel na cio nal, pro -
vin cial y mu ni ci pal), se fir man con ve nios en los que las par tes que dan obli ga das a pres tar se
co la bo ra ción. La eti que ta for ma li za da de la fir ma es un ri tual prac ti ca do y re co no ci do por
to dos los agen tes –tan to téc ni cos como po lí ti cos– de lo so cial. La fir ma de esos do cu men -
tos po see dos cua li da des si mul tá neas para el ob ser va dor. Por un lado mar can el pun to de fi -
nal de una: La bús que da de nom bres, es pa cios y  fon dos ofi cia les, y por otro lado re ve lan el
es ta do de las pug nas en tre gru pos e in di vi duos com pe ti do res, mos tran do no so la men te
quié nes lle gan sino tam bién quié nes son los con sa gra dos para otor gar la ofi cia li za ción bus -
ca da. De allí se ac ti va todo un cuer po de in di vi duos de di ca dos a le ga li zar (de par ta men to le -
gal), con ta bi li zar (te so re ría, ad mi nis tra ción con ta ble) y ar chi var (ofi ci na de per so nal y
ar chi vo) las for mas y los con te ni dos de lo que el pa pel fir ma do au to ri za. Esta ca de na de
nor ma ti za do res cons ti tu ye el as pec to ad mi nis tra ti vo del de sa rro llo so cial que ocu pan una
por ción im por tan te de es pa cio y de in di vi duos. Con ello se ob ser va que el de sa rro llo so cial
con lle va un si len cio so tra ba jo de nor ma li za ción de los pro ble mas so cia les en la que es tos
gru pos tie nen un pa pel fun da men tal.

6 Los cur sos so bre lo so cial no son algo to tal men te no ve do so, pero la par ti cu la ri dad de los
nom bra dos re si de en que se ele van  la ca te go ría de pos gra dos. Estos úl ti mos se han  ex -
pan di do ve loz men te, ya que se ha for ma do una red de pos gra dos en po lí ti ca so cial en
Argen ti na des de 1996. El alum na do al can za aho ra a los agen tes de ins ti tu cio nes es ta ta les
que son los pro fe sio na les téc ni cos que apli can lo pro du ci do por los in te lec tua les-ana lis -
tas. Ello ha bla de una nor ma ti vi za ción de las prác ti cas de tra ba jo bá si cas del gru po de
fun cio na rios-apli ca do res de po lí ti cas, aque llos que se re la cio nan con los ne ce si ta dos cara
a cara en el ám bi to co ti dia no.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



vin cias del nor oeste ar gen tino (no sólo de Salta sino tam bién em pleados de
otras pro vin cias como Jujuy, Ca ta marca y San tiago del Estero, que po seen
altos ín dice de po breza) con forman la masa crí tica que se ree duca en las
nuevas re glas de lo so cial. Los aca de mi zados lo cales, te niendo en cuenta la
je rar quía es ca la fo naria de la SDSP exa mi nada en el ca pí tulo 2, son los que
ocupan la franja de los pro fe sio nales de lo so cial: Jefes de pro gramas, su per -
vi sores profesionales y profesionales asistentes.

La aca de mi za ción y cien ti fi za ción de los pro blemas so ciales acercan sus
ins tru mentos al es pacio del de sa rrollo so cial: Li bros ac tua li zados, car ti llas,
es ta dís ticas, in for ma ciones sis te ma ti zadas en gruesos vo lú menes son pro du -
cidos bajo la con vic ción de que en la Se cre taría deben re no varse las con -
ductas ad mi nis tra tivas. La pre sen ta ción del curso es ta jante en el diag nós tico 
de la si tua ción de lo social en Argentina y Latinoamérica:

“El agra va miento de la si tua ción so cial se tra duce en un fuerte in cre mento de la
de manda de po lí ticas y pro gramas so ciales com pen sa to rios que neu tra licen los de sa -
justes ini ciales de la po lí tica de re con ver sión y atiendan los efectos so ciales. Para en -
frentar esta si tua ción, el Estado (Na cional, Pro vin cial y Mu ni cipal) debe su perar
las in su fi cien cias re la tivas a su ca pa cidad po lí tica e ins tru mental para pro poner, di -
señar y eje cutar las po lí ticas y pro gramas so ciales que la po bla ción ne ce sita:

El gasto pú blico so cial es re la ti va mente alto pero tiene baja efi ciencia y efi cacia
global y, por tanto, no se tra duce en el me jo ra miento de las con di ciones de vida de la
po bla ción.

Frag men ta ción y su per po si ción ins ti tu cional, pro gra má tica y de fun ciones de pla -
nea miento, eje cu ción  y  ad mi nis tra ción  de re cursos y pro gramas.

Au sencia de me ca nismos e ins tan cias sis te má ticas e in te gradas para el di seño, la
eje cu ción  y eva lua ción de pro gramas.

Ine xis tencia de un mo delo para de finir con pre ci sión las ne ce si dades a sa tis facer y
qué sig ni fica me jorar las con di ciones de vida de la po bla ción.

Au sencia de una po lí tica ex plí cita y sis te má tica de se lec ción de los be ne fi cia rios
del gasto y de de ter mi na ción de la po bla ción ob je tivo.

Baja par ti ci pa ción de los be ne fi cia rios en la de fi ni ción de las ne ce si dades y en la
eje cu ción y eva lua ción de los pro gramas.

Fun cio na miento iner cial en la pro gra ma ción dada la es casa re troa li men ta ción
con la rea lidad.

Falta de aná lisis de la re la ción costo-efi ciencia de las in ter ven ciones so ciales.
Fa len cias graves de in for ma ción ne ce saria para la pro gra ma ción, con trol y eva -

lua ción de los pro gramas.
Ine xis tencia de in for ma ción que per mita eva luar los efectos de las po lí ticas y la

equidad en la asig na ción de los re cursos, así como los efectos di fe ren ciales sobre la dis -
tri bu ción del in greso y sobre la efi ciencia de uno u otro pro grama, que per mita la
justa asig na ción de re cursos.
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Falta de trans pa rencia en la ad mi nis tra ción de los re cursos.
Au sencia de una po lí tica ex plí cita de for ma ción de re cursos hu manos.”

(Extracto del texto de pre sen ta ción del curso sobre Po lí tica y Ge rencia
So cial, SDSP, 1997. Ne gritas nues tras.)

Los es pe cia listas que im parten las lec ciones de lo so cial pro ducen un ima -
gi nario na cional y re gional (Amé rica La tina) pro ble má tico. Pro ble ma ti za -
ción que tiene sus an te ce dentes en las teo rías del de sa rro llismo eco nó mico y
de la mo der ni za ción, donde el ob jeto de mo di fi ca ción eran las con ductas in -
di vi duales y gru pales (“fuera o dentro” del Estado). La sis te má tica afir ma -
ción de una si tua ción de ca rencia de va lores, cuya pri macía es el de la ra cio -
na lidad, es ve ri fi cada con la re cu rrencia de pa la bras como “au sencia”,
“falta”, “ine xis tencia”, “es caso”, “bajo”. La bús queda de una mayor ra cio na -
li za ción, en el lugar (la ad mi nis tra ción bu ro crá tica) que se su pone debe ser el
valor pre va le ciente, es el mo tivo de la “im pe riosa ne ce sidad” del cambio7. A
la abun dancia de tér minos que re fieren la ca rencia para ex poner los pro -
blemas se opone una co rre la tiva ad je ti va ción de pa la bras que ex pli citan la
su puesta ra cio na lidad de las soluciones (en el anexo 4 se analizan con mayor
detalle los módulos que componen el curso referido):

“(...) el Go bierno Na cional... está en ca rando es fuerzos ten dientes a re vertir esta si -
tua ción for ta le ciendo la ges tión del Estado me diante:
La iden ti fi ca ción de pro blemas so ciales.
La de fi ni ción de áreas de in ter ven ción y grupos so ciales vul ne ra bles.
El di men sio na miento de la mag nitud de las ca ren cias.
La efi cien ti za ción del gasto so cial.
El ade cuado di seño de los pro gramas.
El mo ni toreo y eva lua ción del im pacto so cial de los pro gramas so ciales.”
(ibíd. Ne gritas nues tras.)
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7 El re la to “diag nós ti co” que mues tra un es ta do de si tua ción fal to de ra cio na li dad en la ad mi -
nis tra ción de lo so cial en Argen ti na y La ti no amé ri ca re cuer da los plan teos de  M. Herf zeld
(1992) so bre el es tu dio de la bu ro cra cia en Gre cia, re mi tién do se al pro ble ma de la teo di cea
we be ria na: Cómo jus ti fi car y ex pli car la mal dad e in jus ti cia del mun do real cre yen do en un
po der ex tra mun da no bue no. Es el fun da men to pro ble má ti co que sos tie ne a las re li gio nes
(en We ber), y a las bu ro cra cias de Esta do (en Herz feld) sur gi das para ex pli car y le gi ti mar
ese des fa sa je. Tan to los pro ble mas so cia les como los pro ble mas de quie nes ad mi nis tran lo
so cial son tam bién el fun da men to para la crea ción de un reor de na mien to y una ree du ca ción 
de los ad mi nis tra do res (y la sal va ción de los cre yen tes, si guien do con la com pa ra ción en tre
el or den bu ro crá ti co y el re li gio so), creen cia pro mo vi da por la lu cha por el re co no ci mien to
de es tos nue vos pro fe tas de lo so cial, que tam bién han leí do a We ber y lo ci tan, ge ne ral -
men te para pro mo ver la ra cio na li dad or ga ni za ti va.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Las so lu ciones ven drán en parte con el cambio de prác ticas sis te ma ti -
zadas y trans mi tidas por el pro grama Siempro. Así, en la misma pre sen ta ción 
del curso im preso, se señalará:

“Para que el cambio en la orien ta ción y ge ren cia miento sea fac tible, es ne ce sario
contar con fun cio na rios ca li fi cados para el com plejo y de li cado tra bajo de ge ren ciar
pro gramas so ciales (...) La ca pa ci ta ción se hace im pres cin dible para ad quirir marcos 
con cep tuales y he rra mientas que per mitan ir re sol viendo los se rios pro blemas que la
Ge rencia So cial debe afrontar en nuestro país.” 
(ibíd. Ne gritas nues tras.)

Esas ca pa ci dades son la con tra parte na tural que surgen des pués de la enu -
me ra ción de las di fi cul tades ti pi fi cadas. Por esto mismo, los for mu la dores de 
las nuevas so lu ciones hacen emerger en el papel al tipo de ad mi nis trador
ideal para el de sa rrollo so cial: El ge rente so cial. Cuando el de sa rrollo so cial
se con vierte en ma teria de es tudio, se acom paña con la di fu sión de li te ra tura
per ti nente y es pe cia li zada, como tam bién de au tores con sa grados. En el
cuadro ubi cado en el anexo 5 se  pre sentan los textos leídos en el curso, sus
autores y pertenencias institucionales.

De la lec tura del cuadro se pueden hacer va rias ob ser va ciones. Una es la
re la ción entre la no vedad de lo so cial que se en seña y la ac tua lidad de los
textos pu bli cados (casi todos entre 1990 y 1997), ex clu yendo toda la li te ra -
tura previa a este pe ríodo. Otro punto es la cre ciente pu bli ca ción de la li te ra -
tura de lo so cial. Antes de las nuevas re glas, una de las edi to riales fuertes es -
pe cia li zadas en el tema era la Edi to rial Hu ma nitas (para Argen tina y Amé rica 
La tina). Actual mente los textos cuentan con nuevas vías de apa ri ción, ya que 
pueden ser pu bli cados por grandes edi to riales que han en trado en la com pe -
tencia abriendo y/o afian zando una sec ción para lo so cial en sus ca tá logos
(como el Fondo de Cul tura Eco nó mica o Paidós, que apa recen en el cuadro
pu bli cando li bros de los in te lec tuales más re co no cidos), o pueden estar pu -
bli cados por nuevas edi to riales es pe cia li zadas (ej. Edi to rial Espacio). Por úl -
timo, una vía de apa ri ción al ter na tiva es la pu bli ca ción de in formes ofi ciales
de la si tua ción so cial de países, pu bli ca ciones regulares subvencionadas por
agencias internacionales y organismos gubernamentales.

Fi nal mente, en el cuadro se hace evi dente la aguda co rres pon dencia entre
las po si ciones de los in te lec tuales  y el tipo de  pro ble ma ti za ciones que sos -
tienen: Ana listas que per te necen a or ga nismos es ta tales y/o su praes ta tales
cons truyen, por ende, pro blemas de Estado y ciencia de Estado. Dentro del
perfil de los pro duc tores de co no ci miento de lo so cial tam bién se es ta blecen
dis tin ciones. Existe una gra da ción entre los tipos “in te lec tual-ana lista” y “fun -
cio nario téc nico”, que se vis lumbra en este nivel de la “alta po lí tica so cial”.
Entre los pri meros se pueden in dicar a B. Kliks berg, C. Matus y R. Castel, en la 
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línea de au tores de li bros más co no cidos. Kliks berg (PNUD) es el pro pulsor
de la “ge rencia so cial” y fue él quien llegó a Salta a ofrecer la clase teó rica inau -
gural del curso en cues tión. Matus (OPS), pro motor de la “pla ni fi ca ción es tra -
té gica”, es tuvo re pre sen tado por dos de sus di vul ga dores y dis cí pulos: P.
Chaves y M. Ro bere, quienes or ga ni zaron parte del curso. Por su parte, Castel
(EHESS) fue leído para de ter minar las formas de “vul ne ra bi lidad” que acon -
tecen en la mo der nidad. Los dos pri meros cum plen con más fuerza la fun ción
de ase sores y con sul tores in ter na cio nales. Del mismo modo lo hacen  A. Sojo
(CEPAL), V. Tokman (CEPAL), G. Quinti (CERFE), y Ro bi rosa (ONU),
que apa recen en ar tículos de re vistas es pe cia li zadas (CEPAL, SDS) y en li bros, 
pero con menos pre sencia que los pri meros8.

Por otra parte, los fun cio na rios-téc nicos son aque llos que, per te ne ciendo
a las filas del par tido go ber nante, ocupan po si ciones ad mi nis tra tivas de je fa -
tura y coor di na ción a nivel na cional, sin dejar de man te nerse en el círculo de
ana listas ac tua li zados. Este es el caso de E. Amadeo (Ex-se cre tario de De sa -
rrollo So cial de la Na ción du rante el se gundo go bierno de Menem) quien,
mi li tando en el par tido jus ti cia lista,  in tro dujo los nuevos modos téc nicos del 
de sa rrollo so cial. Las tra yec to rias de I. No va kovsky y J. Carpio se em pa -
rentan a la de Amadeo, ocu pando po si ciones de menor vi si bi lidad pública en 
la coordinación del programa Siempro.

Quienes con fi guran estos dos per files tienen como lu gares de reu nión las
con fe ren cias, cursos y en cuen tros re gio nales e in ter na cio nales. En la “alta
ge rencia so cial” existe la acep ta ción des con tada de que cuando se habla de
“po lí tica”,  se lo hace en nombre de la po lí tica so cial, la po lí tica de Estado. El 
edi ficio de la SDSP al berga es pa cios para eventos de la “gran po lí tica”,
siendo uno de los más usados el salón au di to rium, men cio nado en la
descripción espacial de la Secretaría.

Las ca te go rías que se ge neran y re pro ducen de forma di co tó mica son re -
for zadas y a su vez mo di fi cadas a partir de su cien ti fi za ción como fór mulas
en el papel, en se ña bles en los cursos de pos grado. La pro duc ción de una abs -
trac ción com pro me tida, que co loca pro blemas teó ricos en plena co mu nión
con pro blemas de Estado, es ela bo rada por agentes iden ti fi cados con una vi -
sión del Estado que pre tenden im poner, y que pugnan con las otras re pre -
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8 El gru po de ana lis tas pre sen tes son es ta dis tas so cia les, eco no mis tas so cia les, so ció lo gos,
pla ni fi ca do res y cien tis tas po lí ti cos que des de la dé ca da de 1960 fue ron ga nan do es pa cio,
di fe ren cián do se de los eco no mis tas mo ne ta ris tas.  Aque llos vie nen ins tau ran do un ima gi -
na rio geo grá fi co don de La ti no amé ri ca co bra rea li dad como re gión eco nó mi ca so cial es pe -
cí fi ca. Entre los lu ga res de pro duc ción que al can za ron re nom bre y a don de per te ne cen los
con sul to res in ter na cio na les, fi gu ran el CEPAL, como tam bién es pa cios es pe cí fi cos de or -
ga nis mos mun dia les (“área la ti noa me ri ca na”) ta les como UNESCO, Pnud, UNICEF y
BID. Hoy, las pa la bras de los que re pre sen tan a es tos or ga nis mos son las que lle van ma yo -
res po si bi li da des de ha cer real la re pre sen ta ción –“ase so ran do cien tí fi ca men te”– de lo so -
cial y de las me di das de Esta do que de ben apli car se para su me jor im ple men ta ción.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



sen ta ciones en juego9. Así, estos agentes im primen so lu ciones a partir de po -
si ciones le gi ti madas por la aca de mi za ción, des ple gando in for ma ciones
sis te ma ti zadas, me to do lo gías y teo rías. Las de fi ni ciones y va lo ra ciones no
quedan en letra muerta: Pasan a ser leídas, apren didas y pro du cidas para ser
apli cadas  por los fun cio na rios de lo so cial que se conducirán bajo el nuevo
lenguaje. El punto siguiente trata sobre esta aplicación.

Completar el formulario: las categorías que se
enseñan, se aplican

De man da y ofer ta so cial, pa la bras en boga, son ca te go rías re la cio na les y con -
tex tua les, ya que, como se ob ser va rá, quie nes en un mo men to ocu pan el lu -
gar de la ofer ta en otro pa san a ser de man dan tes, de acuer do con quie nes
tra ten. La ca te go ri za ción de paí ses, pro vin cias, mu ni ci pios, ba rrios y fa mi lias 
por ser com pro ba da men te po bres y por las que se le gi ti ma el en vío de re cur -
sos, co lo can a los me dia do res, re pre sen tan tes de cada ni vel men cio na do,
tan to en si tua ción de pe ti cio nar como de ofre cer.  De este modo se con fi gu -
ra una red de re la cio nes que se ex pan de mucho más allá de la SDSP,
institución que sin embargo es un eslabón importante.

El pro grama FOPAR es un pro yecto in ter na cional del Banco Mun dial que
se im ple menta en 23 países con “ín dices crí ticos de po breza”, de acuerdo a
formas de me di ciones es tan da ri zadas, como el ín dice de Ne ce si dades Bá sicas
Insa tis fe chas (NBI)10. El úl timo país que se in cor pora como lugar au to ri zado
de apli ca ción es Argen tina, ya que los re pre sen tantes na cio nales en con traron
di fi cul tades para so li citar el cré dito. Esto se debe a que su pues ta mente Argen -
tina no de bería pedir un fondo de in ver sión so cial, siempre con el fun da mento 
de la can tidad de po bla ción en si tua ción de po breza y ne ce si dades que re sultan 
de las me di ciones cen sales11.
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9 Una co mu nión tan es tre cha pro du ce un co no ci mien to pro cli ve para ser apli ca do a cos ta de
pen sar al Esta do con las ca te go rías que el mis mo Esta do ge ne ra, per dien do la po si bi li dad
de com pren sión de los fun da men tos y me ca nis mos de su cons truc ción. La ne ce si dad de
una duda ra di cal que su pe re esa fá cil y ten ta do ra su per po si ción es plan tea da por P. Bour -
dieu en su es tu dio de la gé ne sis del cam po bu ro crá ti co: “C’est dans le do mai ne de la pro -
duc tion symbo li que que l’em pri se de l’Etat se fait par ti cu lièr ment sen tir: les ad mi nis tra tions 
pu bli ques et leurs re pré sen tants sont grands pro duc teurs de “probl èmes so ciaux”que la
scien ce so cia le ne fait bien sou vent que ra ti fier en les re pre nant à son comp te com me pro -
blé mes so cio lo gi ques” ( Bour dieu, 1994, pp.104-105).

10 Las uni da des na cio na les y pro vin cia les del FOPAR de pen den de una uni dad de fi nan cia -
mien to in ter na cio nal (UFI) y de una uni dad de con trol ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro (UCAF)
que debe dar “apo yo lo gís ti co”, es de cir, apo yo ad mi nis tra ti vo, fi nan cie ro y le gal.

11 El pro yec to fi nan cia a po bla cio nes con más del 40% de NBI e in ten si dad y  “mag ni tud de la 
po bre za”. La men ta ble men te se ca re ce aquí de in for ma ción para sa ber cuá les fue ron las ins -
tan cias, ar gu men tos y ac cio nes para que el país re fe ri do haga el rito de en tra da en el pro yec -
to, no sien do uno de los más prio ri ta rios en la lis ta de paí ses po bres. © del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Dos tér minos, “po breza” y “ne ce sidad”, ex pre sados ver bal mente o por
carta en otras ofi cinas, aquí se hacen tér minos es ta dís ticos con los nuevos
me dia dores: La línea de la po breza y las ne ce si dades bá sicas in sa tis fe chas,
que se uti lizan para cla si ficar a los países como más o menos po bres. Esa cla -
si fi ca ción se re pro du cirá a nivel de pro vin cias, mu ni ci pios, ciu dades, ba rrios, 
y fa mi lias (la unidad bá sica de NBI se basa en la unidad do més tica, no en in -
di vi duos). El hecho de que sean cla si fi ca ciones cen sales creadas por pro fe -
sio nales es pe cia listas téc nicos no im pide que sean ca te go rías para ofertar y
ob tener bienes ma te riales y sim bó licos. Al con trario, a través de ellas se reor -
dena y re gula ese in ter cambio. Esto sig ni fica la ine vi ta bi lidad de un mo -
mento de la po breza,el de su re co no ci miento se lec tivo, donde la mano que
otorga de ter mina quién es el me re cedor y quién no, en base a la cifra y a la ca -
pa cidad de ne go cia ción de los me dia dores. Así, la me di ción es una con di ción 
ne ce saria pero no su fi ciente: No todos los países po bres con más de 40 % de 
NBI re ciben recursos, ni todos los países con menos pobres son excluidos
de la ayuda, como es el caso de Argentina.

Entre las pro vin cias se lleva a cabo una se lec ción se me jante a la que tiene
lugar entre los países. En Argen tina no todos los dis tritos po seen el pro -
grama Fopar. Sólo en diez de ellos se ha pro yec tado y en seis efec ti va mente
se im ple menta, del total de 24 pro vin cias que com ponen el país. Las re giones 
se lec ciondas son el nor oeste y nor este: Jujuy (ca ta lo gada con el 35,2 % con
po bla ción NBI), Chaco (38,3%), Mi siones (32,8%), San tiago del Estero
(36,7%), además de Salta (con un 36,8%), son las que apa recen como las re -
giones con más alto nú mero de NBI12. Salta fue la se gunda de las pro vin cias
po bres en “en trar”, las otras no lo pu dieron hacer a pesar de estar en las
mismas con di ciones. Evi den te mente, la di fe rencia se ex plica por la ca pa -
cidad y con di ciones di sí miles de ne go cia ción de los go ber nantes pro vin -
ciales con las autoridades nacionales e internacionales. 

En los mu ni ci pios ocurre  lo mismo.  La se lec ción y la com pe tencia por
ac ceder a los re cursos de la po breza es, a este nivel, entre in ten dentes. En
Salta, el pro grama co mienza en 1996 en las lo ca li dades de Sal vador Mazza,
Aguaray, Tar tagal, Hi pó li toY ri goyen. Todos estos po blados, per te necen a
los de par ta mentos nor teños de San Martín (área cla si fi cada con el 46,7 % de
NBI), Pi chanal (del de par ta mento de Orán, con el 51,4%), Ri va davia Banda
Norte (que com pone el de par ta mento de Ri va davia, con el 82,7 %, donde se
lo ca liza la mayor can tidad de grupos in dí genas de la pro vincia), Chi coana
(44,3%), Va queros  y Co ronel Moldes (45%). De las nom bradas, las pri -
meras seis, de la zona norte de la pro vincia, son las más pau pe ri zadas. La
com pe tencia entre mu ni ci pios es ob ser vable en la afluencia de los in ten -
dentes y sus ase sores al edi ficio de la SDSP, pre sen tando la pa pe lería de los
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for mu la rios y bus cando apro xi marse a los res pon sa bles del programa. Uno
de estos jefes del programa testimonia sobre esta búsqueda:

“Porque acá se dis cute, se ponen sobre la mesa todas las in ten ciones po lí ticas, las
am bi ciones po lí ticas de todo el mundo, los in te reses per so nales, porque por ahí yo soy
de un pueblo y quiero que mi mu ni cipio in tegre y se ponen... Es decir, SIEMPRO es 
el que pre senta todos los an te ce dentes, en cuanto a po breza de cada uno, no so tros te -
nemos 47 mu ni ci pios ele gi bles, así que de cidir que se tiene que elegir 8 o 9 en esta
etapa es bas tante pelea di gamos, ¿no? Cuando cada uno quiere tener su mu ni cipio
dentro del pro yecto. (...) En ese mo mento es el único mo mento en que quieren que
sean real mente po bres. Cada uno quiere tener más po bres de los que tiene... Yo
cuando le digo a al gunos in ten dentes que vienen acá y dicen, bueno,  pero a mí me dice 
el Dr. Olguín que venga y pre gunte acá (y uno le dice) pero no entra dentro de los mu -
ni ci pios ele gi bles, “pero yo tengo po bres”... Quieren tener más po bres, pero bueno,
seguimos con el censo 91 todavía.”

A un nivel más lo ca li zado, el de los ba rrios, se re pro ducen estas si tua -
ciones de se lec ción y com pe tencia. Los lu gares pri vi le giados para des plegar
la idea de “co mu nidad par ti ci pa tiva”, que los ideó logos del pro grama de sean 
a plicar, son los ba rrios po bres de la ciudad. La  se lec ción  re sultó en la apro -
ba ción de 32 pro yectos en ba rrios de la ca pital, sobre más de 60  pre sen tados 
(de los 152  barrios de la ciudad).

Los ins tru mentos que pre va lecen en la  pre sen ta ción bu ro crá tica de un
pro yecto de de sa rrollo so cial son los for mu la rios. Éstos, com plejos y vo lu mi -
nosos desde el punto de vista de los ne ce si tados,  han in cluido lé xicos de ca ta -
lo ga ción y cen si fi ca ción en base a me di ciones pro ve nientes de or ga nismos in -
ter na cio nales y na cio nales, pa rá me tros de efi cacia, ac ti vi dades de eva lua ción y
mo ni to rea miento en se ñadas en los cursos de po lí tica so cial. Los  pro yectos se
en marcan en  tipos que con llevan nom bres y normas que des taca este “ca -
rácter co mu ni tario” de las ac ciones: Pro mo ción de De sa rrollo Co mu ni tario,
For ma ción de Agentes y Lí deres co mu ni ta rios, For ta le ci miento de Orga ni za -
ciones de Base, Centro Co mu ni tario, Pe queñas Obras Co mu ni ta rias, For ta le -
ci miento de Orga ni za ciones de Base para la rea li za ción de eco nó micas.

Esos pro yectos se con cursan en base a la in for ma ción so cial ver tida en
los for mu la rios, in for ma ción su pues ta mente co no cida y/o ela bo rada por los 
re pre sen tantes de las po bla ciones de man dantes. La se lec ción es rea li zada
por un con sejo pro vin cial  donde par ti cipan los “re pre sen tantes de las
fuerzas vivas de la so ciedad”, y se fun da menta en los cri te rios de fac ti bi lidad
y ra cio na lidad del ma nejo de los re cursos fi nan cieros, au ten ti cidad,  co no ci -
miento y  aval de los be ne fi cia rios, quienes pasan a ser identificados bajo la
sigla NUB (núcleo de beneficiarios).

61

Jorge Pan ta león

© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Como parte de los re qui sitos que las normas exigen, se en cuentra la pre -
sencia de los ase sores téc nicos, las Orga ni za ciones No Gu ber na men tales
que ac túan bajo el nombre de Orga ni za ciones Téc nicas de Apoyo (OTA).
La apa ri ción de ONGs lo cales per mite la in tro duc ción de un nuevo actor en
la ca dena de me dia ciones del de sa rrollo so cial. La ora lidad y el saber es cribir
una carta para pedir dejan de ser, en esta ofi cina, las ope ra ciones le gí timas
para ex poner la ne ce sidad. A la vez, el co no ci miento de datos que hacen al
ba rrio, el ma nejo de ar gu mentos de las cien cias so ciales apli cadas, como
tam bién el uso de cua dros y ta blas sobre la eje cu ción ra cional de los re cursos 
y el co no ci miento de la in for ma ción de los censos y mapas so ciales, son las
ca pa ci dades re que ridas, pen sadas y pre pa radas según el punto de vista de los 
nuevos profesionales de lo social, y a las que las Ong deben adaptarse.

El sur gi miento del de sa rrollo so cial en Salta fue acom pa ñado por el flo re -
ci miento ex plo sivo de ONGs (for madas entre otros por ti tu lados, pro fe -
sores, y es tu diantes uni ver si ta rios13), fi guras que en car na rían a la so ciedad
civil, y que tienen la po si bi lidad de captar re cursos según las nuevas normas.
La re duc ción de la planta de tra ba ja dores del Estado pro vin cial; las ca madas
de jó venes pro fe sio nales de dis tintas ca rreras que no en cuen tran tra bajo en
el mer cado la boral local14 y la di fi cultad de rein ser ción de los que po seen
años de pro fe sión, son las prin ci pales con di ciones que ali mentan la dis po ni -
bi lidad de re curso hu mano para que la ONGs apa rezcan en Salta con tal ra -
pidez15. Con este pro grama las ONGs fo mentan la crea ción de po ten ciales
clientes, con tac tán dose con representantes barriales y/o vecinos ligados a
trabajos co mu ni ta rios. 

Los re pre sen tantes de los ba rrios son en ge neral pre si dentes de cen tros
ve ci nales, ma dres li gadas a los co me dores in fan tiles, o per te ne cientes a los
grupos de re li giosos, ca tó licos y evan ge listas, prin ci pal mente, que tra bajan
en las ca pi llas ba rriales. El co nocer las “au tén ticas ne ce si dades ba rriales” ad -
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13 El mer ca do uni ver si ta rio lo cal se com po ne de dos uni ver si da des, una es ta tal (UNSa) y otra
pri va da ca tó li ca (UC). Son las fuen tes de pro vi sión de pro fe sio na les que van con for man do
las ONGs. Las pro fe sio nes ti tu la das, pro cli ves a in te grar las ONGs –y a tra ba jar por “el
bien pú bli co”– son, en la uni ver si dad es ta tal, eco no mis tas, nu tri cio nis tas, an tro pó lo gos, in -
ge nie ros ci vi les, agró no mos, li cen cia dos en re cur sos na tu ra les y en edu ca ción. De la uni ver -
si dad pri va da son los egre sa dos en abo ga cía, ar qui tec tu ra, tra ba jo so cial, psi co lo gía y
co mu ni ca ción so cial.

14 Sal ta po seía un ín di ce de de so cu pa ción en los úl ti mos cin co años de rea li za da la in ves ti ga -
ción (1994-1998) que se man te nía en tre el 18 % y el 21%, por en ci ma del pro me dio na cio -
nal, que era del 17%.

15 Ade más de la ra pi dez en el flo re ci mien to, otra de las va rias ca rac te rís ti cas de las ONGs en
Sal ta y en Argen ti na es que mu chos de los que ocu pan pues tos en el Esta do (tan to po lí ti cos
como téc ni cos) y que a la vez son par te de es tas or ga ni za cio nes, don de se gún el nom bre
que las dis tin gue no se iden ti fi ca rían a la ac ti vi dad de go bier no. Este caso pa ra dó ji co in vi ta
a re fle xio nar  so bre la ar bi tra rie dad de las di vi sio nes que pre ten den ser ex pli ca ti vas (aquí
“Esta do/So cie dad Ci vil”) e in ves ti gar las con di cio nes y el fun cio na mien to real de las mis -
mas como ca te go rías prác ti cas.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



quiere un valor que no será des per di ciado a la hora de ha blar en nombre del
ba rrio, pero siempre acla rando en pú blico que lo de estos re pre sen tantes  no
es po lí tica par ti daria, sino po lí tica ve cinal –aunque re co nocen sus sim pa tías
por algún par tido po lí tico–. Los pre si dentes ve ci nales, en la ma yoría de los
casos tam bién “pun teros po lí ticos”, se unen a esta cru zada de la nueva po lí -
tica so cial, y, además de se guir tra ba jando para sus par tidos po lí ticos, asisten
a cursos es pe cial mente pen sados para este nivel de me dia dores. Son cursos y 
ta lleres cortos de for ma ción de lí deres co mu ni ta rios, im par tidos por los téc -
nicos pro fe sio nales, quienes a su vez son alumnos de los cursos de pos grado
de po lí tica so cial men cio nados arriba. El con tacto entre el grupo de pro fe -
sio nales, po lí ticos y re li giosos que en cuen tran una po si bi lidad de fondos
para man te nerse en el mer cado de tra bajo, y el grupo de los dirigentes
vecinales, partidarios o no, jóvenes y viejos, es uno de los escenarios antes
ausentes. 

Se tuvo la opor tu nidad de se guir con más aten ción esta pro duc ción de lo
co mu ni tario en un caso par ti cular. El ba rrio S.P, de la zona su roeste de la
ciudad de Salta fue sede de uno de los 31 pro yectos aprobados.

Un grupo de pro fe sio nales y es tu diantes de cien cias so ciales que hacía
poco tiempo creó una or ga ni za ción no gu ber na mental se con tacta con los 
re pre sen tantes del centro ve cinal del ba rrio. Así,  pre sentan la idea de ins talar 
una “radio co mu ni taria” (al ta voces co mu ni ta rios) que sería ma ne jada por los 
jó venes del ba rrio. Los dos re pre sen tantes ba rriales son mi li tantes pe ro -
nistas que ya co nocen el mo vi miento de la SDSP, in di cando a sus ve cinos
cómo y a quien pe ti cionar bajo las formas del pedir y el dar verbal y car teado. 
Estas per sonas en tienden como pro blemas del ba rrio a la pro li fe ra ción de
grupos de jó venes, las “pa totas”, que reu nidas en di versos puntos se de dican 
a ac ti vi dades mal con si de radas: Beber y dro grarse, prác ticas vio lentas y
robos contra ve cinos. Por con si guiente, el es fuerzo de los re pre sen tantes del 
centro ve cinal y de los in te grantes de las or ga ni za ciones no gu ber na men tales 
es llegar a estos grupos, po ten ciales par ti ci pantes de la “radio ba rrial”16. Con
la pre mura de la pre sen ta ción de los pro yectos se logra el apoyo de parte de
al gunos jó venes, pre va le ciendo los cris tianos de la parroquia barrial
(quienes, en realidad, no eran los “anómicos” priorizados en el proyecto
original).

Para la apro ba ción del pro yecto fue im por tante, dadas las exi gen cias de
los for mu la rios, ela borar y ex hibir la in for ma ción so cial del ba rrio (can tidad
de NBI),  re dactar un “orden de pro blemas so ciales prio ri ta rios”, pre sentar
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16 Una abun dan te li te ra tu ra de la an tro po lo gía y so cio lo gía, so bre todo ame ri ca na, se re fie re a
los víncu los y los in te re ses com par ti dos en tre los gangs con los di ver sos agen tes de la bu ro -
cra cia es ta tal (des de los po li cías has ta los tra ba ja do res so cia les, has ta los “boss” de los par ti -
dos po lí ti cos). Esta tra di ción es ates ti gua da tan to por los tra ba jos en la dé ca da de los 40 de
Foo te Whyte (1991) como por el ex haus ti vo y re cien te es tu dio de M. San chez Jan kovsky
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un plan de ta llado de tra bajo (en este caso la radio ba rrial), además de un pre -
su puesto de gastos para el tiempo de du ra ción del mismo, de mos trando que
la al ter na tiva es co gida es la más eficaz y efi ciente. En tales cir cuns tan cias, se
im puso que quienes rea li zasen este tra bajo de in ge niería so cial fuesen los
téc nicos de apoyo. El con trol de los eva lua dores ex ternos se hizo efec tivo:
Com pro baron la “au ten ti cidad de la par ti ci pa ción de la co mu nidad”, re co -
rriendo y en tre vis tando en sus ho gares a los fir mantes que ha bían com pro -
me tido sus es fuerzos para llevar a cabo el pro yecto. En breve tiempo se fue
creando un len guaje, redes y re la ciones entre agentes que co men zaron a de -
pender entre ellos eco nó mica, pro fe sional y mo ral mente,  mos trando que les 
in cumben las no ciones de “co mu nidad”, “participación” y “erradicación de
problemas sociales”, recreadas por el desarrollo social.

Por lo dicho, en la ofi cina de Fopar no se per cibe la con cu rrencia per ma -
nente de los be ne fi cia rios como en las ofi cinas del Centro de Aten ción al
Ciu da dano y la Se cre taría Pri vada. Las veces que se ob servan pre sen cias ma -
sivas son los mo mentos de final del plazo de pre sen ta ción de pro yectos,
antes de la se lec ción, cuando una vez al año asisten los res pon sa bles de los
grupos ba rriales (los Nubs) y los ase sores téc nicos (los Ota). Pa sada esa cir -
cuns tancia, quienes asisten a la ins ti tu ción son estos mismos res pon sa bles
que buscan al guna con sulta o in for ma ción. Lo hacen oca sio nal mente, ya que 
los su per vi sores de la unidad pro vin cial y de la na cional son los que salen a
sus res pec tivos Nubs a con trolar y acom pañar el de sem peño de los pro -
yectos apro bados. Estas su per vi siones no son ejer cidas ne ce sa ria mente por
asis tentes so ciales, sino que a nivel na cional son so ció logos, psi có logos, co -
mu ni ca dores so ciales y an tro pó logos quienes han ocu pado tam bién esa fun -
ción. Aun en el caso de que las asis tentes so ciales ocupen este puesto, será en 
base a la re de fi ni ción de las pautas que cum plían an taño. Serán otros ritmos
y otros agentes los tran seúntes de esta sección del edificio del desarrollo
social, donde la sala de espera dejó de ser necesaria.

Afi ches, car ti llas y fo lletos de ca lidad se dis tri buyen desde esta ofi cina del
pro grama. Con ellos se ex pone, en  un len guaje ex pli ca tivo de le tras grandes,
di bujos y men sajes re sal tados para los legos y pos te riores usua rios, lo que es
el pro grama. La exis tencia de este ma te rial de di fu sión grá fica, cons tante en
los pro gramas na cio nales, marca una di fe rencia con los pro gramas pro vin -
ciales que po seen una menor in dus tria de la car tilla-fo lleto. Aquí, nue va -
mente, se plantea la di co tomía de lo nuevo y lo viejo,  pro ve yén dose más re -
cursos para la novedad que merece ser propagada. 

Ya las pri meras pá ginas de la car tilla prin cipal de in for ma ción des cribe:

“El ob je tivo fun da mental es cons ti tuirse en un me ca nismo trans pa rente de fi nan -
cia miento de in coa tivas co mu ni ta rias, pro mo viendo la par ti ci pa ción, or ga ni za ción y
pro ta go nismo de las mismas co mu ni dades en la re so lu ción de sus ne ce si dades.” (Fo -
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lleto de pre sen ta ción del Pro grama Fopar, Se cre taría de De sa rrollo So -
cial de la Na ción.)

Si lo que pro ponen es pro mover “pro yectos co mu ni ta rios”, en la misma
car tilla apa rece su de fi ni ción:

“Es una pro puesta con creta de la co mu nidad para so lu cionar o ali viar un pro -
blema en forma ORGANIZATIVA-PARTICIPATIVA Y PLA -
NIFICADA”. (ibíd.)

Los afi ches son ilus tra tivos en otro sen tido, di fe rente al otor gado por sus
ha ce dores. El cruce de dos con di ciones, –el mo mento de pre sen ta ción de un 
pro grama  que pre cisa mos trarse como nuevo, y las fi nanzas fa vo ra bles para
ha cerlo–, mues tran con más acento una tarea com par tida por todo pro -
grama: Un in tenso tra bajo de eu fe mi za ción de los pro blemas so ciales. Tra -
bajo éste que se borra en otros casos,  ya que al ru ti ni zarse se hacen parte del
ar chivo (en el sentido foucoultiano) de lo social.  

El es par ci miento de las so lu ciones a través de este ma te rial de di fu sión,
en seña el es quema de cla si fi ca ciones, donde se en cua dran las “buenas” y las
“malas” ma neras. De este modo, los tér minos nuevo/viejo, pla ni fi cado/es -
pon táneo, eficaz/ine ficaz, pro mo ción/asis tencia, par ti ci pa tivo/se gre ga tivo, 
or ga ni za ción/de sor ga ni za ción, son di co to mías de un es quema de per cep -
ción del mundo que pree xistía con los me dia dores ya es ta ble cidos, antes de
la lle gada del de sa rrollo so cial, y que per te nece al back ground te má tico de “lo
so cial”. Este es quema es el que per mite a los par ti ci pantes (ofe rentes y de -
man dantes) pensar las trans for ma ciones en base a un en cua dra miento ca te -
go rial previo. Las di co to mías que sirven para ac tuar pre vi si ble mente en el
mundo del de sa rrollo so cial son ac ti vadas por los que buscan po si cio narse
como los le gí timos me dia dores, como en este caso quienes pro mueven y
par ti cipan en los pro gramas Fopar y Siempro que se pre sentan “como un
mecanismo transparente de financiamiento”, o lo que es lo mismo, “no son
oscuros”, y “no hacen política”.

Los que se con si deran nuevos modos no dejan de fa bricar pro blemas so -
ciales, sino que más bien los du plican. Sobre los males y pro blemas con va li -
dados en el campo de lo so cial, la mi rada de los nuevos pro fetas de clara que
las so lu ciones que exis tían hasta el mo mento pasan a ser parte del acervo de
los pro blemas so ciales. Así, las formas ha bi tuales del pedir y del otorgar –en
nombre de la ne ce sidad per sonal y fa mi liar, de la ur gencia y en al gunos casos
ex pre sando las afi ni dades par ti da rias– son en cla sadas por los nuevos pro -
fetas en el polo ne ga tivo de las di co to mías, o, lo que es lo mismo, trans for -
madas en pro blemas a ser ex puestos y re sueltos. La ló gica de lucha de lo so -
cial se basa en el len guaje del pro blema-so lu ción, donde las disputas se
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di rimen trans for mando en pro blema lo que hasta ese momento era una
solución aceptada.

Los ma te riales ob ser vados su gieren que un cambio en las re glas de lo so -
cial no su cede sin un fuerte com pro miso de los grupos in ter vi nientes a re -
pre sentar ese cambio  como algo ne ce sario y real, va lo ri zando las no ciones
de “viejo y nuevo”. Esta es una  con di ción para que se reu bi quen las po si -
ciones de los agentes in ter vi nientes del modo en que fue esbozado.

En estas trans for ma ciones lo nuevo y lo viejo con viven en el mismo edi -
ficio, unidos en la preo cu pa ción de sus pro blemas so ciales. Es sa bido que los 
es pe cia listas de lo so cial re pre sentan mo delos de po lí ticas so ciales o ti po lo -
gías li gadas a etapas his tó ricas en un orden cro no ló gico, a saber: La be ne fi -
cencia, el aso cia ti vismo o coo pe ra ti vismo, la se gu ridad so cial, el bie -
nestar/asis tencia so cial, y por úl timo, el de sa rrollo y la ge rencia so cial. En
este caso las di vi siones son es pa ciales (y no cro no ló gicas), ya que con viven
si mul tá nea mente en un idén tico es pacio edi licio. Una con vi vencia que
puede ser tensa, ya que para quienes viven de y para la po lí tica so cial, po seer
o no una ofi cina como un lugar de aten ción au to no mi zado es un ele mento
de jerarquía social, y por ende, un recurso escaso por el cual luchar.
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Ca pí tulo Cuarto:
So lu ciones ri tua li zadas:
las ce re mo nias de en trega

Este ca pí tu lo se hace car go de un mo men to del de sa rro llo so cial en que
el cir cui to de un pro ble ma, de una de man da pun tual, se cie rra con la

en tre ga del be ne fi cio, de la so lu ción del pro ble ma. La pri me ra par te con sis -
te en la des crip ción de una ce re mo nia de inau gu ra ción  de una obra en par -
ti cu lar. Se ex po ne cómo se po si cio nan y rea co mo dan los par ti ci pan tes de
lo so cial bajo el len gua je de la pro xi mi dad. La se gun da par te se tra ta de una
cró ni ca de una se cuen cia de ce re mo nias, tam bién de inau gu ra cio nes de
obras, en un mis mo es pa cio. Des ta ca el pro ce so que liga a los po bla do res
de un asen ta mien to ur ba no con los po lí ti cos y fun cio na rios, a tra vés de la
des crip ción de cua tro ce re mo nias ocu rri das en dos años, pe río do en que
apa re ce el de sa rro llo so cial.

Las ce re mo nias son es ce na rios pri vi le giados para evi den ciar la ar bi tra -
riedad de las di vi siones que se ge neran en el de sa rrollo so cial –las prin ci pales
aquí, “po lí tico/téc nico”, “gu ber na mental/no gu ber na mental”, “de man -
da/o ferta”, “Estado/so ciedad civil”–. En los actos per for ma tivos estas cla -
si fi ca ciones mues tran además su ca rácter de ejer cidas (no dadas), y apro xi -
ma doras de una di ver sidad de agentes com pro me tidos con lo social, con
posibilidades desiguales de poder.  

Estos eventos son en ten didos como “actos po lí ticos” para al gunos,
mien tras que para otros “actos de go bierno”, o “el re sul tado na tural de la
par ti ci pa ción co mu ni taria de la so ciedad civil”, o “el afian za miento de la
nueva po lí tica so cial”. Sin em bargo, para todos los in te re sados en lo so cial, la 
asis tencia a estas ce re mo nias se va con fi gu rando como otra con ducta ne ce -
saria en la eti queta de los agentes del de sa rrollo so cial. Del mismo modo que
su cede en el edi ficio de la SDSP, en las ce re mo nias de en trega se reúnen y a
la vez se di viden los grupos par ti ci pantes.

Encuentro y apo teosis

El ba rrio Pal me ri tas se en cuen tra en el nor oeste de la ciu dad de Sal ta,  con -
for man do la ex pan sión re cien te de los lla ma dos asen ta mien tos ur ba nos. Allí
es don de se rea li zó el acto de inau gu ra ción de un cen tro de cui da do in fan til,
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se gún la de no mi na ción ac tual de lo que has ta hace poco era lla ma do co me -
dor in fan til.1

La lle gada de las au to ri dades pro vin ciales (el Go ber nador de la Pro vincia) 
y na cio nales (el Se cre tario de De sa rrollo So cial de la Na ción) hace que los
en car gados del co medor y los fun cio na rios de rango in ter medio se preo -
cupen con ahínco por los pre pa ra tivos de la ce re monia. Apos tados desde
horas antes, vi gilan para que todo se en cuentre en orden. Los ve cinos del ba -
rrio ya ins ta lados son mu jeres, ma dres de los niños que asisten dia ria mente a
este co medor. Estas mu jeres tra bajan pre pa rando las co midas para los niños
del co medor que, dia ria mente, llegan al cen tenar. La ce re monia con siste, en -
tonces, en la inau gu ra ción de la re mo de la ción del local que ya existía como
“co medor in fantil”. El re mo za miento edi licio im plica un cambio de de no -
mi na ción: Se trans forma en centro de cui dado in fantil (CCI).2

De hecho el local del CCI tiene otro as pecto. Ubi cado en el medio de una
ex pla nada en el margen oeste del ba rrio, es un es pacio de 15 por 10 mts cons ti -
tuido bá si ca mente por un salón y un pe queño anexo donde las mu jeres co -
cinan. Las re mo de la ciones in cluyen la aper tura de huertas ce rradas, una ga lería 
cu bierta y am plia ción en la parte an te rior del local, pin tado de color rosa.

Car teles y ban deras han sido des ple gados. El más grande de ellos, re sal -
tante, se des taca al lado de la puerta de en trada y enuncia: “Se cre taría de De -
sa rrollo So cial de la Pro vincia”. Una pla queta que iden ti fica “centro de cui -
dado in fantil- Prani- SDSP”, del otro lado de la misma en trada, será
des cu bierta a la hora de la inau gu ra ción. Al mismo tiempo, una serie de pan -
cartas son le van tadas a me dida que se acerca la hora de la lle gada de las au to -
ri dades. Los por ta dores de las mismas son di versos. Una ban dera que iden ti -
fica al pro grama FOPAR es co lo cada en una de las es quinas que en frentan al
CCI.  Pro li ja mente di se ñada, de unos 5 mts. de ex ten sión, con tiene el lo go -
tipo del pro grama en co lores vivos. Quienes la tra jeron y des ple garon son
dos jó venes téc nicos de aquel pro grama, mu nidos de má quinas de fotos y
cá maras de video. De tanto en tanto con sultan con su jefa,  res pon sable del
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1 Este tipo de uni dad con sis te en lo ca les, cons trui dos en ba rrios ca ren tes de re cur sos, en
don de se pro vee dia ria men te de co mi da para los ni ños de la zona. Con fre cuen cia, es tas ac -
ti vi da des se de sa rro llan en las ca sas de al gu nos ve ci nos, o en los cen tros ve ci na les, con el
con si guien te pro ble ma de es pa cios pe que ños para mu chos co men sa les dia rios. En ese sen -
ti do, la cons truc ción de un sa lón co me dor sig ni fi ca un gran avan ce para un ba rrio po bre.
Los fon dos que sus ten tan esta co ber tu ra pro vie nen de la Se cre ta ria de De sa rro llo So cial de
la Na ción y son ad mi nis tra dos por una uni dad coor di na do ra lo cal que fun cio na en la  Se cre -
ta ria de De sa rro llo So cial de la Pro vin cia de Sal ta.

2 Esta de no mi na ción es de fi ni da en un fo lle to de di fu sión  rea li za do por la SDSP, que re co -
no ce a es tos CCI como un “es pa cio co mu ni ta rio don de las fa mi lias del Ba rrio de sa rro llan
ac ti vi da des re crea ti vas, so li da rias, y edu ca ti vas des ti na das al de sa rro llo in te gral del niño”, y
com pro me tién do se la se cre ta ría –siem pre en el mis mo fo lle to– a “brin dar asis ten cia ali -
men ta ria, in fraes truc tu ra, ca pa ci ta ción, ta lle res co mu ni ta rios, for ta le ci mien to de la co mu -
ni dad, huer ta y asis ten cia y se gu ri dad por equi pos téc ni cos de la Se cre ta ría”.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



pro grama, sobre lo que va acon te ciendo. Ella  per ma nece en la parte de atrás 
de la reu nión, junto a los es pec ta dores, a pesar de que en esta opor tu nidad se
en tregan cer ti fi cados de re co no ci miento a los pro yectos co mu ni ta rios de va -
rios ba rrios, que fueron eje cu tados desde el pro grama que ella co manda,
como el que va a ser inau gu rado en ese mo mento. Otros car teles, un poco
me nores al an te rior y que quedan tam bién col gados de ca bles y postes,
hacen re fe rencia a los nom bres de ba rrios cer canos. Aún más por tá tiles y
mo destos son los car teles sos te nidos por los ve cinos, con fec cio nados ad hoc
de sim ples car tones, con los nom bres de las au to ri dades a ser vi to readas: El
Go ber nador de la Pro vincia y el Se cre tario Nacional. 

Un grupo de mu jeres se des taca por vestir de lan tales rojos con el nombre
“grupo de mu jeres ‘pan ca sero’”. El nombre hace re fe rencia a otro pro grama 
de la Se cre taría, Eco no mías Urbanas de Sub sis tencia, que cuenta con fondos 
pro vin ciales y cuya jefa es una di ri gente ve cinal. Este pro grama, que en la
jerga de los téc nicos atiende a la “de manda es pon tánea” y que no de tenta el
re curso téc nico-fi nan ciero de  FOPAR, busca crear grupos de mu jeres ba -
rriales que ma nu fac turan pan, sea para pro veer a estos co me dores o para
vender y ge nerar algún ingreso monetario para las hacedoras.

Al centro de la ce re monia –la en trada al CCI– van lle gando los fun cio na -
rios de la SDSP y de la go ber na ción pro vin cial. Allí se iden ti fica a unos de los 
res pon sa bles del pro grama na cional PRANI, pro grama fuerte por los
fondos que lo sus tenta y  el al cance que logra al ser el in di cado para la dis tri -
bu ción de bol sones ali men ta rios y de di nero para todos los co me dores in -
fan tiles de la pro vincia3. Uno de los jefes de este pro grama con trola, junto
con al gunos de sus co la bo ra dores ad mi nis tra tivos, los ajustes fi nales: subir
car teles, aco modar bancos, y, sobre todo, “marcar presencia”.

En el evento tam bién está pre sente una de las res pon sa bles del pro grama
For ta le ci miento Insti tu cional, au xi liando con los pre pa ra tivos. Este es un
pro grama pro vin cial con co ne xiones na cio nales, creado en la con ver sión al
de sa rrollo so cial, y cuyos res pon sa bles buscan ali nearse en el perfil de téc -
nicos, aunque al gunos pro vienen de la mi li tancia po lí tica4.
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3 En el ca pí tu lo an te rior se ha cía re fe ren cia a que los ma pas de los be ne fi cia rios de los re cur -
sos de cada pro gra ma se hi cie ron par te de la ico no gra fía de las ofi ci nas del edi fi cio de la
SDSP. Sin em bar go, las for mas de ins cri bir es tos ma pas no son ho mo gé neas, evi den cian do 
las ma ne ras de iden ti fi car se en ese es pa cio. Mien tras que los más téc ni cos ex hi ben con na -
tu ra li dad ma pas di gi ta li za dos so bre la base de las ca te go rías de pun ta, otros, los más po lí ti -
cos –como los res pon sa bles del pro gra ma PRANI– mues tran con igual na tu ra li dad en sus
ma pas las fo tos de pri mer pla no del abra zo en tre el jefe lo cal y el se cre ta rio na cio nal, de -
mos tran do la cer ca nía po lí ti ca.

4 Una de las res pon sa bles de este pro gra ma es una mi li tan te po lí ti ca en vías de tec ni fi ca ción.
Esa po si bi li dad  está dada por su con di ción de uni ver si ta ria, y que ha bien do en tra do a la
SDSP por afi ni da des po lí ti cas, sin em bar go, ad vier te que para pro se guir en el pues to de tra -
ba jo del pro gra ma debe ac tua li zar se cur san do el pos gra do que dic ta la mis ma Se cre ta ría.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Quienes tam bién con si deran a este acto de im por tancia son los que tra -
bajan en la Se cre taría Pri vada, “la parte de arriba” de la SDSP donde se ubica
el Se cre tario. Así, una de sus asis tentes prin ci pales, que es parte del grupo de
con fianza de la je rar quía po lí tica, sa luda a va rios de los be ne fi cia rios pre -
sentes, ex hi biendo una pro xi midad ad qui rida en el trato diario de pe didos de 
los ca rentes.

Ya en el  área donde se ubican los jefes prin ci pales, está el padre que ben -
de cirá el es ta ble ci miento, un sacer dote que en ca beza una de las ONGs más
im por tantes de la pro vincia, los Pro gramas So ciales Co mu ni ta rios (Pro -
soco), que es co no cido en toda la pro vincia, y sobre todo en esta parte de la
ciudad, por haber sido uno de los pre cur sores de los “co me dores co mu ni ta -
rios” en los ba rrios (uno de los cuales es de los más an ti guos y se ubica en la
misma zona que el ba rrio de esta ce re monia).5 El clé rigo po seía un asiduo
con tacto con el par tido go ber nante, y es cap tador de gran can tidad de pro -
gramas y pro yectos so ciales6. Con tiguo de éste, toma su lugar una de las prin -
ci pales ex-co la bo ra doras de este padre, y fi gura de la ONG, hasta hace poco
una de las res pon sa bles del pro grama PRANI, re cien te mente electa con cejal
por el par tido pe ro nista. Estas dos úl timas per sonas serán parte del plantel
de autoridades que presidirán el acto.

Todos se co nocen, se sa ludan cor dial mente y con versan sobre el evento.
Tam bién se su ceden sa ludos y charlas ani madas entre los que son parte de la
Se cre taría y los di ri gentes ve ci nales que se acercan a la ceremonia. 

Existe un adi ta mento que otorga re alce a la inau gu ra ción. Los asis tentes
desde hace tiempo saben que dos fi guras “grandes” pre si dirán el acto: El
Go ber nador y el Se cre tario Na cional, quien es uno de los can di datos a la
pre si dencia de la na ción por parte del par tido pe ro nista. De hecho, Ramón
Ortega, co no cido como “Pa lito Ortega”7, el Se cre tario de De sa rrollo So cial
de la Na ción, apo yado por el pre si dente Menem en las in ternas a la can di da -
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5 En Argen ti na el mo vi mien to de la lí nea ca tó li ca so cial fue to man do más im por tan cia en los
úl ti mos años, aun que nun ca de ja ron de fun cio nar las for mas clá si cas, como las co lec tas y
dis tri bu ción pe rió di ca de la ofi cia li dad ca tó li ca (sien do “Cá ri tas” una de las más gran des y
du ra de ra). Mu chas de las au to ri da des ecle siás ti cas que co man dan or ga ni za cio nes so cia les
in cor po ran a los nue vos tra ba ja do res de lo so cial, aun que con fían más en los mo dos clá si -
cos de tra ta mien to que en los tec ni fi ca dos.

6 El sacer do te re fe ri do mu rió poco tiem po des pués, de ce so que pro fun di zó el re co no ci mien -
to de su obra por par te del go bier no pro vin cial, por ejem plo co lo can do su nom bre en al gu -
nos lu ga res pú bli cos, tal como el es ta dio mun dia lis ta de fút bol cons trui do re cien te men te en 
la ca pi tal de Sal ta.

7 Ra món Orte ga, “Pa li to”, es una fi gu ra muy co no ci da en todo el país gra cias a la ca rre ra de
mú si co po pu lar que lo lan zó a la fama en la dé ca da de 1960. Hijo de una fa mi lia hu mil de de
ca ñe ros, de la pro vin cia nor te ña Tu cu mán (ve ci na a Sal ta), re pre sen ta la fi gu ra del mu cha -
cho po bre que as cien de so cial men te de modo ve loz. Trans for ma do lue go en em pre sa rio,
co men zó a de di car se a la ac ti vi dad po lí ti ca a fi na les de la dé ca da de 1980, ads cri bién do se a
las fi las pe ro nis tas y lle gan do a ser go ber na dor de su pro vin cia na tal. Aún es un ído lo en  las
cla ses po pu la res, que si guen es cu chan do sus can cio nes. © del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



tura a pre si dente, había sido re cien te mente de sig nado en el cargo, evi den -tura a pre si dente, había sido re cien te mente de sig nado en el cargo, evi den -
ciando que –según la jerga de los po lí ticos– esta área de go bierno era una de
las pri vi le giadas para hacer cam paña elec toral8. Se en tiende que el de sa rrollo
so cial es el lugar de dis tri bu ción de re cursos para “la co mu nidad”, porque
per mite dar vi si bi lidad al can di dato en cues tión, “ha ciendo obras”. Para gran 
parte de la con cu rrencia, la ce re monia es parte de un acto de cam paña po lí -
tica. Y, por esto mismo, nadie se sor prende al ver que, lle gando la fi gura al
ba rrio, lo acom pañe un óm nibus que tiene ins crita la os ten tosa  le yenda
“Ortega 99” (ha ciendo re fe rencia al año de las elecciones presidenciales en
Argentina que iban a producirse en poco tiempo). 

Quince mi nutos antes de llegar las au to ri dades, tres em pleados de la go -
ber na ción pro vin cial co mienzan a en tregar una gran can tidad de re vistas, fo -
lletos, fotos y ban de rines. Dos de las re vistas tienen va rias pá ginas con una
fina im pre sión a co lores y múl ti ples fotos en la que se des cribe “la obra del
go bierno”. Las fotos que con tienen ambas pu bli ca ciones son inau gu ra -
ciones y ce re mo nias en los que se hace cen tral la fi gura del go ber nador. Las
fotos del go ber nador son las mismas que se cuelgan en las “ofi cinas po lí -
ticas” de la Se cre taría. Se re parten tam bién ban de rines plás ticos con los co -
lores de la ban dera pro vin cial y otras de la ar gen tina. Todo se dis tri buye en
unos breves mi nutos, ya que los asis tentes –sobre todo mujeres y niños– se
apresuran por conseguir este material. 

Hasta ese mo mento, el equipo de so nido que está ins ta lado desde tem -
prano pasa a todo vo lumen los an ti guos hits de “Pa lito” Ortega, el Se cre tario 
Na cional. La gente sigue la mú sica y canta. De tanto en tanto, el lo cutor ofi -
cial, per te ne ciente a la sec ción de ce re mo nial del go bierno pro vin cial,  in dica
a mi cró fono abierto que las au to ri dades están a poco de llegar. 

8 La dis tin ción po lí ti co-téc ni co lle ga has ta es tas fi gu ras pú bli cas. Ra món Orte ga reem pla zó
en el año 1998 al Li cen cia do Eduar do Ama deo, con si de ra do un pro mo tor de la “mo der ni -
za ción” de lo so cial, y que par ti ci pa del gru po de los al tos téc ni cos de lo so cial, lle gan do a
dar cur sos en los pos gra dos co men ta dos en el ca pí tu lo an te rior. Él es men cio na do en la se -
gun da par te de este ca pí tu lo, asis tien do, to da vía en su con di ción de Se cre ta rio, a una ce re -
mo nia de un ba rrio ve ci no. Al con tra rio, Orte ga po see el per fil de po lí ti co.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Va rios fo tó grafos se dis ponen a los cos tados y frente de lo que será el
punto cen tral9. Unos per te necen a la sec ción de prensa de go bierno, otros al
único ma tu tino local –per te ne ciente a la fa milia del go ber nador–, y otros
más son par ti cu lares que luego bus carán vender sus pro ductos a di ri gentes y
al per sonal de la Se cre taría: Fotos de pri me rí simos planos con las au to ri -
dades sa lu dando o abra zando a dirigentes, vecinos o funcionarios.

Los fo tó grafos, tanto como los pe rio distas ofi ciales y los del pe rió dico
local, son el es labón que con tri buyen a dar el ca rácter pú blico al evento. Lo so -
cial es, en el ma tu tino local, una sec ción par ti cular con co ber tura per ma nente y 
un en car gado es pe cial, que se co necta con los in te re sados de la SDSP en pu -
bli citar sus ac ti vi dades. Las “no ti cias so ciales” que se pu blica son: a) ne ce si -
dades de po bla dores ca ren ciados; b) cursos y ta lleres de ca pa ci ta ción; y c)
inau gu ra ciones y en trega de obras. En los tres tipos de in for ma ción se re salta
siempre la im por tante preo cu pa ción por los pro blemas so ciales, así como
tam bién las so lu ciones que llegan. El for mato tí pico de pre sen ta ción in cluye
fotos de niños o mu jeres ca rentes, de las au to ri dades del de sa rrollo so cial y del
eje cu tivo pro vin cial, en tre gando o inau gu rando obras de lo so cial. (El anexo 4
con tiene las no ti cias so ciales apa re cidas entre 1997-1998, viendo los pro -
gramas que tienen “más prensa”, y des cri biendo estos for matos tí picos de pre -
sen ta ción).

Tam bién está pre pa rada una can tidad de fuegos ar ti fi ciales que son lan -
zados en los mo mentos apo teó ticos de la ce re monia: El arribo de las au to ri -
dades y la cul mi na ción del acto. Al llegar en va rios autos y una traffic por la
calle de tierra, los ve cinos se aglo meran para sa ludar a la je rar quía, que ac -
cede son riente a esos pe didos de con tacto. La forma de sa ludo es el es tre -
char de manos para los adultos y co locar la mano en la ca beza en los niños, y, 
quizá, hasta alzar al guno. En va rios mi nutos la je rar quía avanza len ta mente
por los es casos me tros que hay entre la sa lida de los vehículos y el lugar de
ce re monia. El lo cutor ofi cial re lata ani ma da mente la lle gada. Las au to ri dades 
finalmente se ubican en la franja de terreno prevista.

La banda de mú sica lanza los com pases con los que se da inicio formal a
la ce re monia. El lo cutor anuncia la gran lle gada10. Una vez co men zado el
acto, se da la ben di ción, “a cargo del re ve rendo padre”, quien toma la pa -
labra:
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9 Aun que no hay un es ce na rio le van ta do, la dis po si ción de las au to ri da des, en lí nea de fren te
al pú bli co, se co lo ca como si lo tu vie ra. La crea ción de una cen tra li dad es pa cial y su pre pa -
ra ción tie ne aquí se me jan tes ca rac te rís ti cas al “pa lan que” de los co mi cios de cam pa ña po lí -
ti ca, des cri tos por Pal mei ra y He re dia (1995).

10 Dar la pa la bra y anun ciar trans for man do a to dos los in vi ta dos en fi gu ras im por tan tes es un
tra ba jo esen cial que re cae en la ca pa ci dad del lo cu tor, como par te de los ele men tos que ha -
cen a un acto “bien he cho”. Esta im por tan cia es des cri ta en de ta lle en Pal mei ra y He re dia
(Op. Cit. 1995). Aquí quien cum ple esta fun ción lo hace como lo cu tor ofi cial,  pro fe sio nal
nom bra do con car go en el es ca la fón del Esta do. © del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



”Vamos a pe dirle a Dios que ben diga este lugar, que gra cias a Dios se suma a
otros tantos lu gares en estos meses en nuestra pro vincia y sobre todo en nues tros ba -
rrios. Vamos a pe dirle al señor que la vida que nos ha dado y que se pro yecta hu ma -
na mente, tam bién nos lleve a que es pi ri tual mente demos gra cias a dios por nuestro
cre ci miento y por todo lo que el señor ponga en el pen sa miento de nues tros go ber nantes 
en pro del bien común. Por eso pe dimos a dios la ben di ción sobre este lugar.

(...) Señor to do po de roso, te ro gamos que ben digas hoy este lugar, este centro in -
fantil para todos nues tros niños de este ba rrio. Que se siga su mando este es fuerzo que 
se está rea li zando en pro del bien común y es pe cial mente de los niños de hoy, pre sente
y fu turo de nuestra pa tria. Que no so tros como ar gen tinos po damos go zosa y sa bia -
mente pro teger y velar por el bien común para que ten gamos un país como tú has que -
rido para no so tros, cuando nos has dado una en seña de la pa tria, dando y
en tre gando ese cielo para que hoy lo cons tru yamos en la tierra. Ben dice a todos los
ins pi ra dores de estos lu gares, de estos cen tros de cui dado, ben dice a nues tros go ber -
nantes, ben dice a todos los hom bres de buena vo luntad. Te lo pe dimos a ti que eres
Dios y vives y reinas por los si glos de los si glos... Amén. Gloria al padre, al hijo y al
espíritu santo”. 

El lo cutor re toma la pa labra, y lee de la car tilla de di fu sión del pro grama
Fopar, las ca te go rías de la nueva po lí tica so cial:

“Actual mente lleva in ver tido seis mi llones de pesos en 185 pro yectos co mu ni ta -
rios de los cuales 106 han fi na li zado sus ac ti vi dades. En este pe ríodo a través del de -
sa rrollo de sus ac ti vi dades en la pro vincia han lo grado be ne fi ciar di rec ta mente a
47.173 per sonas. El ob je tivo fun da mental del pro grama Fopar es de sa rro llar ca pa -
ci dades lo cales de ges tión, a través de ex pe rien cias par ti ci pa tivas y con cretas en for -
mu la ción, ges tión y eje cu ción de pro yectos des ti nados a me jorar con di ciones
so cioe co nó micas de grupos y co mu ni dades en si tua ción de po breza. (...) Hoy el señor
Se cre tario don Ramón Ortega, hará en trega de cer ti fi cados de re co no ci miento al tra -
bajo a 22 de estos pro yectos (...) Estos cer ti fi cados son una dis tin ción al tra bajo que
han lle vado ade lante los grupos y que están cul mi nando con la inau gu ra ción de obras
rea li zadas. Re ci birán dicho re co no ci miento 5 pro yectos en re pre sen ta ción de los 22
men cio nados.

El señor go ber nador de la pro vincia de Salta, Dr. Don Juan Carlos Ro mero
hará en trega al pro yecto 0021 de nombre “Crecer” del ba rrio “Ro berto Ro mero” de
la lo ca lidad de Salta ca pital, en el cual su tipo es ‘centro de de sa rrollo co mu ni ta rio’.”

Se le hace en trega del cer ti fi cado, es tre chán dose las manos entre el res -
pon sable del pro yecto y el go ber nador, con aplausos del pú blico y los flashes 
de los fo tó grafos. El es quema se re pite para las otras en tregas. Quienes re -
ciben los cer ti fi cados de pro gramas de la nueva po lí tica so cial, son, pa ra dó ji -
ca mente tam bién, fre cuen ta dores de los modos tra di cio nales del pedir, los
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po lí ticos, que basan su le gi ti midad en el dar y en tregar personalmente los
recursos sociales.

El lo cutor anuncia las pa la bras de la res pon sable del co medor11, Doña
María Fe li cidad Me nendez de Soto. Su dis curso pa rece la lec tura de una de las
cartas pe ti cio nantes (como las ana li zadas en el ca pí tulo 2), ex po si ción dra ma ti -
zada que más de una vez habrá es crito para la Se cre taría Pri vada de la SDSP:

“Muy buenas tardes a las au to ri dades que están acá pre sentes. Yo soy una per -
sona muy hu milde que vengo de una fa milia hu milde. Yo no me pre paré, no tengo
mu chos es tu dios, llegué hasta sép timo grado, pero todo lo que hago y lo que hice hasta 
hoy fue por amor a los niños, para ellos, por ellos. Tuve en mis es paldas mu chas crí -
ticas, mu chas an gus tias, mu chas lá grimas y agra dezco sin ce ra mente al señor go ber -
nador, acá al señor Pa lito Ortega... Porque soy una per sona grande y lo ad miro, fui
muy ad mi ra dora de usted. [Aplausos de la gente.] Des pués al señor vice-go ber nador, 
per done que tal vez no los pueda nom brar por su nombre, porque como ya les dije soy
una per sona muy hu milde... Tam bién a la se ñora del go ber nador, acá al señor Se cre -
tario, señor Gam betta, a la se ñora Rosa María, que la amo. [Aplausos de la gente.] 
A todas las au to ri dades en ge neral, a todas sin ex cep ción, a la que tenga el cargo más 
alto al más hu milde. Porque como yo soy de una fa milia muy hu milde, todos mis
hijos, mis nietos... sueño mucho, y amo todo lo que hago. Real mente les agra dezco y
pido a Dios que ben diga a cada uno de us tedes y cuide en su co razón siempre ese
amor por todos los niños, por todo el pueblo... más que nada que ne ce sita de la mano
de us tedes, porque no so tros como po bres siempre vamos a ne ce sitar por ustedes y
ustedes también a nosotros. Muchísimas gracias.”

Aplauso ge neral y abrazos de la se ñora con la di ri gencia po lí tica que la sa -
luda ca lu ro sa mente.

Como se ob serva, agra decer pú bli ca mente es toda una pos tura, parte cons -
ti tu tiva del acto de pedir. El rito del acer ca miento es fí sico: la mujer sale desde
la mu che dumbre para ha blar por mi cró fono en la franja asig nada a la no bleza,
y es fi nal mente be sada y abra zada por las au to ri dades. Las partes que se apro -
ximan tam bién hacen gala de una ad je ti va ción que en marca la po si ción del lo -
cutor (“hu milde” es el ca li fi ca tivo más re so nante en los actos  pe ro nistas,
siendo “Evita Perón la pa trona de los hu mildes”),  y la clase de emo ti vidad que 
le es plau sible: la fi gura de la mujer que ama a los niños, ad mira a la au to ridad,
su frió an gustia y lá grimas por el es fuerzo, y sueña por sus hijos y nietos.

Inme dia ta mente se anuncia el dis curso del Se cre tario Pro vin cial, Dr. José
Luis Na po león Gam betta, bajo los aplausos:
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11 La mu jer es ma yor de edad. Se des ta ca su ca rac te rís ti ca eté rea para con tras tar la con el caso de
la se gun da par te, en don de el di ri gen te agra de ci do es un jo ven con es tu dios se cun da rios y que
ha bien do rea li za do cur sos para lí de res co mu ni ta rios y en tran do en un ran go más alto en la ca -
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“Señor Go ber nador de la Pro vincia, se ñora es posa, señor Vice-go ber nador, señor
Se cre tario de De sa rrollo So cial de la Na ción, señor Di pu tado Pro vin cial, se ñores Di -
pu tados Pro vin ciales, Sub se cre ta rios, fun cio na rios na cio nales, pro vin ciales, hom bres,
mu jeres, com pa ñeros, com pa ñeras. [En ese mo mento es aplau dido por la con cu rrencia,
ya que al decir “com pa ñeros” se re co noce como parte del par tido jus ti cia lista. En prin -
cipio se pre sen taba como fi gura ex tra par ti daria ya que este Se cre tario pro viene de uno
de los par tidos de la opo si ción, la Unión Cí vica Ra dical, del que llegó a ser pre si dente
so la mente cuatro años antes del mo mento de su dis curso.] Es un mo mento muy emo cio -
nante el día de hoy el haber po dido com partir con el go ber nador de la pro vincia y con
Pa lito Ortega unas fe cundas horas de rea li za ciones y de so lu ciones. [Aplausos.]
Quiero des tacar dos cosas que para mí son fun da men tales. La pri mera es que hemos
te nido un gran diá logo y una gran re cep ti bi lidad de la na ción, con cre ta mente de Pa lito
Ortega y de los fun cio na rios que lo se cundan. [Aplausos.] Y esto tiene una sola ex pli -
ca ción: que es tamos tra ba jando con un hombre que vino de abajo, con un hombre que es 
del in te rior y que co noce los pro blemas del in te rior. Es por eso que quiero trans mitir a
su gente y a sus fun cio na rios todo lo que él ha apren dido y ha vi vido y nos puede so lu -
cionar rá pi da mente los pro blemas que po damos tener. Quiero tam bién ex presar que
siento un gran or gullo de per te necer a un go bierno pro vin cial sen sible a las ne ce si dades
de la gente y per te necer a un go bierno pro vin cial que no habla, sino que hace obras en
be ne ficio de la gente en la ca pital y en toda la pro vincia de Salta. [Aplausos.] Y por úl -
timo, un gran agra de ci miento para las vo lun ta rias, para esas ma dres que con tanto
amor, que con tanto ca riño velan por nues tros niños. A ellas les de bemos de que nues -
tros niños la pasen mejor y vivan mejor. Vaya un gran agra de ci miento para ellas y un
gran agra de ci miento para todos. Mu chas gra cias”. [Aplausos pro lon gados.]

El lo cutor anuncia el dis curso del go ber nador de la pro vincia, quien
enuncia:

“Real mente las pa la bras de María me lle naron de emo ción, que com par timos
tantos años de es fuerzo, de tra bajo, de fé y de es pe ranza. Mu chos años en la pre ca -
riedad, se gu ra mente no había un edi ficio como el que va haber ahora, ni tanto cui -
dado, que me jora la ca lidad de vida del co medor. Pero sí había algo que es evi dente
en las pa la bras de María y en el sen ti miento, que es el amor y el ca riño por los
chicos. Y hoy po demos sumar ese amor y ese ca riño con un lugar digno como se me -
recen todos estos chicos que es peran el apoyo para sus ma dres y sus pa dres que tra -
bajan. Los chicos van a estar bien cui dados, es ti mu lados, no de po si tados. Por ello
es im por tante el vo lun ta riado. Esto es un re co no ci miento de toda la co mu nidad que 
tra bajó y que tra baja. Y como dice María, este no es el final. Este es el co mienzo
de mu chas cosas más que vamos a poder hacer juntos, con el tra bajo de us tedes y el
apoyo nuestro. Sa bemos que la co mu nidad cuando se or ga niza puede tener ma -
yores lo gros, como los tiene Salta cuando se or ga niza. Sabe pedir y sa bemos lo que
que remos, y tam bién te nemos las manos abiertas del apoyo. Pa lito Ortega nos
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apoya en Buenos Aires, nos apoya en el go bierno na cional y juntos vamos a hacer
mu chas cosas más. [Aplausos.] (...). Salta, los sal teños, es gente de tra bajo y agra -
de cida que sabe re co nocer y va lorar los gestos, sabe re co nocer y va lorar las ac ti tudes. 
Y sepa usted com pa ñero Ortega que los sal teños no se ol vidan de quien les tiende
una mano y les da un apoyo y un es tí mulo para se guir tra ba jando, para se guir lu -
chando, para vencer las di fi cul tades, para lu char contra la po breza, para lu char
contra la de so cu pa ción; juntos vamos a vencer esos males de los tiempos.
[Aplausos.] Que lo apro ve chemos todos bien y llé vense us tedes de acá el com pro -
miso de que vamos a se guir tra ba jando juntos por las me jores cosas que us tedes
sueñen, que us tedes de seen, y que las vamos a hacer rea lidad. Mu chí simas gra -
cias.” [Aplausos.]

Las pa la bras de los dig na ta rios pro vin ciales re flejan la si mul ta neidad de
dos pa peles: ri tua lizar el papel de ofe rentes para con los ve cinos, usando
todos los tér minos de la so lu ción (“res puesta”, “apoyo”, “aporte”) y a la vez
lo grar ase gurar igual o mayor ayuda de la au to ridad na cional (con los tér -
minos “com pro miso” y “ne ce sidad de la pro vincia”), ha ciendo el papel de
demandantes.

El lo cutor ahora anuncia el “acto de fondo”, las pa la bras del Se cre tario
na cional, –pre sen tado for mal mente como “Sr. Ramón Bau tista Ortega”–, y
el pú blico se en fer vo riza:

“Siento real mente hoy un enorme placer de poder sa lu darlos y poder com -
partir esta inau gu ra ción. Y en tonces siempre es una ale gría inau gurar una
nueva obra, porque en de fi ni tiva quiero de cirles a todos los sal teños: ¡Los go ber -
nantes son un simple re cuerdo en la me moria de la gente, lo que queda ver da de ra -
mente son las obras y al go ber nador Ro mero lo van a re cordar por siempre por las 
obras! [Aplausos.] Muy pocas pro vin cias, y es bueno que lo sepan, han hecho
tanta obra pú blica como lo está ha ciendo la pro vincia de Salta, y por eso te nemos 
ganas de ayudar. Por eso vamos a se guir ayu dando, porque sa bemos del amor y
de la en trega que tiene para su gente y ahí vamos a estar co la bo rando con el go -
bierno de la pro vincia. [Aplausos.] Que ridos com pa ñeros, amigos, amigas, como 
hoy, se gu ra mente tendré la opor tu nidad mu chas otras veces de volver a Salta, de
poder volver a es tre charlos a us tedes en un abrazo ca ri ñoso y se guir tra ba jando
junto a todos aque llos que ma ni fiestan la vo luntad de la so li da ridad para los
que más ne ce sitan. Ahí siempre vamos a estar co la bo rando y apo yando. No so -
tros te nemos, como decía, un viaje per ma nente por todo el país y vemos con ale -
gría que hay go biernos como el caso de Salta que ver da de ra mente los fondos que
están des ti nados a los pro gramas so ciales llegan a la gente. Por eso es que vamos
se guir apo yando a esta obra. Mu chas gra cias”. [Aplausos.]
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Sa ludos entre los po lí ticos. La mu che dumbre se aba lanza sobre ellos,
es pe cial mente sobre el Se cre tario Na cional y el Go ber nador. Se rea liza el
corte de cintas, la en trada y vi sita junto a los res pon sa bles del co medor ba -
rrial al edi ficio inau gu rado. La banda de mú sica de la po licía de la pro vincia
toca la marcha de sa lida. Se lanzan nue va mente nu me rosos fuegos de ar ti -
ficio que pro ducen es truendos. No se deja pasar al resto del pú blico a esa
sala, y se pro duce una aglo me ra ción en la puerta del edi ficio inau gu rado.
Una gran ex pec ta tiva ali menta el mo mento en que sal drán las fi guras,
cuando acabe la vi sita in terna. Nue va mente se co loca a gran vo lumen la
mú sica de fondo de “Pa lito” Ortega  que los ve cinos del lugar ta ra rean o
acom pañan can tando.

Una úl tima aglo me ra ción su cede cuando sale del co medor el Se cre tario
na cional, cuando se re tiran del lugar. Lo es pera una traffic en la calle, pero
la gente casi no le per mite avanzar, y sa luda du rante va rios mi nutos a
quienes pueden ac ceder a él. Fi nal mente parte junto al go ber nador y el
resto de la co mi tiva, que dando en el lugar las au to ri dades de la Se cre taría
pro vin cial y al gunos po lí ticos lo cales. A partir de en tonces se inicia el fes -
tival ba rrial, con va rias pre sen ta ciones ar tís ticas. Mu chos quedan co men -
tando sobre la ce re monia y sobre las fi guras que es tu vieron pre sentes. Del
Se cre tario na cional sólo resta la mú sica de fondo que con tinúa ani mando la 
reu nión.

La ce re monia de ta llada es útil para en tender cómo se re pre senta el de sa -
rrollo so cial fuera de la ins ti tu ción. Las mismas no ciones y ac tores apa recen
en otro con texto que el de la SDSP. El cruce y su per po si ción de ca te go rías y
modos se muestra con más evi dencia en estas ce re mo nias, ya que todas las
ads crip ciones a lo que el de sa rrollo so cial se su pone debe ser, buscan ha cerse 
pú blicas. De esta ma nera, la ver ba li za ción del agra de ci miento de los po bres, 
el ha blar como de man dante y  a la vez como ofe rente, en el caso de los po lí -
ticos; los car teles, nom bres y modos de la “vieja” po lí tica so cial, con fun -
didos con la me dida del NBI, fondos fi nan cieros, folletos y profesionales de
la “nueva” política social.

Por otra parte, en la ce re monia se apro ximan todos los in te re sados en el 
de sa rrollo so cial: el acto es un es fuerzo por re pre sentar aquello que los une,
y, a la vez, traza la dis tancia so cial que los se para (go ber nantes y go ber nados,
de man dantes y oferentes, etc.).

El si guiente punto, tal como se in dica al co mienzo del ca pí tulo, fo ca liza
en las ce re mo nias como ob jeto, ahora te niendo en cuenta el tra yecto en el
tiempo de los vínculos entre de man dantes y ofe rentes, y un pro ducto de esa
re la ción: La co mu nidad barrial. 
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Final de dis curso, con el se cre tario na cional y la es posa del go ber nador en el
centro de la es cena.

El go ber nador (con mi cró fono), el se cre tario pro vin cial de de sa rrollo so cial
(de recha) y demas au to ri dades políticas en la ce re monia de inau gu ra ción.
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Cuatro escenas de lo social12

El ba rrio Puer to Argen ti no está ubi ca do en la zona oes te de la ciu dad ca pi tal
de Sal ta. Esa zona ha sido la que más se  ex pan dió des de me dia dos de la dé -
ca da de 1980, con ocu pa cio nes te rri to ria les con cre ta das por sec to res so cia -
les me dios y ba jos, dado el mar ca do dé fi cit ha bi ta cio nal de la ciu dad. La
for ma más usual de ex pan sión fue la ocu pa ción de tie rras fis ca les y pri va das
que, des de el pun to de vis ta del Esta do, se de fi nen como “asen ta mien tos ile -
ga les”. De ahí que la bús que da de re co no ci mien to ju rí di co y po lí ti co como
“ba rrio” ha sido otra de las ca rac te rís ti cas de es tos nú cleos po bla cio na les. La 
de man da de in fraes truc tu ra y ser vi cios ur ba nos se hace par te esen cial de la
trans for ma ción en es pa cios ha bi ta bles, de man da que per mi te a los gru pos
cons ti tui dos en or ga ni za cio nes ve ci na les tra bar re la cio nes con las ofi ci nas
es ta ta les ofe ren tes de ta les sa tis fac to res. En esta re la ción en tra en es ce na
uno de los mo dos de pedir y otorgar dones, modos que diseñan los
contornos de los asentamientos que desean convertirse en barrios
oficialmente re co no cidos.

Los be ne fi cios que los po bla dores del ba rrio pro curan se re fieren a su ha -
bi ta bi lidad, en vol viendo, tam bién, la ge ne ra ción de re la ciones con los or ga -
nismos ofe rentes.  De esta ma nera, las ce re mo nias de inau gu ra ción de las
obras pú blicas, que be ne fi cian al es pacio ba rrial, per miten en tender la crea -
ción y formalización de aquellas relaciones.
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Escena Uno
La lle ga da a un des cam pa do, ubi ca do en las lo mas de la zona oes te de la ciu -
dad, de cua tro fa mi lias jó ve nes a fi nes del mes de fe bre ro del año 1995  fue el 
hito fun da dor de otra ocu pa ción en la ciu dad. En el lap so de una se ma na el
nú me ro de fa mi lias se ex ten dió a 90. Las in for ma cio nes pre vias a rea li zar la
ocu pa ción que con ta ban quie nes la pla ni fi ca ron pro ve nían de con tac tos en
la Ofi ci na de Tie rras Fis ca les13 y de los po bla do res de otros asen ta mien tos
ba rria les de la zona. Estas in for ma cio nes con fir ma ban que los te rre nos eran
fis ca les (es de cir del es ta do, y no pri va dos) con lo cual abría la po si bi li dad de
ne go ciar su uti li dad para fi nes ur ba nís ti cos.  Quie nes se cons ti tui rán lue go
en la ca be za del cuer po ve ci nal se asien tan en el lu gar y, en un pri mer acto
em ble má ti co, se nom bran “Ba rrio Puer to Argen ti no” y eli gen a sus au to ri -
da des ve ci na les14. El pre si den te del ba rrio, prin ci pal pro mo tor de este nom -
bre, ex pli ci ta su re co no ci mien to a los va lo res de la “de fen sa de la so be ra nía
na cio nal”, crean do un pa ra le lo en tre esa sim bo lo gía his tó ri ca na cio nal y la
“fun da ción” el ba rrio15.

Luego de re sistir los in tentos de de sa lo jarlos con la fuerza po li cial –ac -
ciones pro mo vidas por al gunas au to ri dades que los de nun ciaban en tanto
“in va sores”– los ocu pantes fes tejan un día pa trio. Las casas le van tadas pre -
ca ria mente sobre un te rreno des ni ve lado e inun dable in dican las in ciertas
po si bi li dades de se guir en el lugar, man te nidas por al gunas pro mesas de fun -
cio na rios a quienes los di ri gentes acuden. En abril de 1996 or ga nizan la con -
me mo ra ción que con voca a los di ri gentes de los otros ba rrios ale daños y a
ONGs con las que co mienzan a vin cu larse16. 
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13  Ofi ci na de pen dien te del es ta do pro vin cial crea da para ha cer se car go de la re gu la ción de las
ocu pa cio nes en tie rras de ju ris dic ción es ta tal y cu yas fun cio nes son con cen trar in for ma ción
so bre las tie rras fis ca les dis po ni bles y ex pen der las au to ri za cio nes de los es pa cios ha bi ta bles.
Estas fun cio nes la hace un lu gar de ne go cia ción im por tan te en tre el par ti do go ber nan te y los
di ri gen tes ve ci na les, como así tam bién de la de man da cons tan te de los po bla do res en ge ne ral.

14  Otra de las es tra te gias de con so li da ción de los asen ta mien tos ha sido cons ti tuir co mi sio nes 
ve ci na les, con car gos fi jos ele gi bles pe rió di ca men te. En ge ne ral, los pre si den tes de los cen -
tros son los que que dan a car go de toda la or ga ni za ción, y quie nes, a pe sar de siem pre ha -
blar a fa vor de la “po lí ti ca ve ci nal” y no “par ti da ria”, tra ba jan con ma yor o me nor én fa sis
para al gún po lí ti co o sec tor par ti da rio, como “pun te ros po lí ti cos”, o sea en car ga dos de ar -
mar las ba ses o uni da des po lí ti cas mí ni mas re co lec to ras de vo tos y afi lia dos.

15  El nom bre hace re fe ren cia a uno de los puer tos que sir vie ron de base en la lla ma da Gue rra
de Mal vi nas (1982) que Argen ti na li bró con tra Ingla te rra y que, en tre otras co sas, mar có una
nue va sa cra li dad en el ca len da rio pa trió ti co y en el es pa cio na cio nal. Escue las, ca lles, mo nu -
men tos y, en este caso, ba rrios son los des ti na ta rios de las no mi na cio nes que tie nen que ver
con aquel su ce so. Así como otros asen ta mien tos de la ciu dad, que fue ron nom bra dos
como “Islas Mal vi nas” o “2 de Abril” (fe cha de la toma de las is las), en este caso co bra im -
por tan cia para quie nes sien ten que fun dan un es pa cio, ha cer lo in vis tien do un re co no ci -
mien to de ca rác ter na cio na li za ble. 

16  Para ese en ton ces se ha bía con for ma do el Fren te de Ba rrios de la zona oes te, cu yos in te -
gran tes son los ba rrios Alto La Viña, San Sil ves tre, Ro ber to Ro me ro, Gus ta vo Le gui za -© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Las es quinas de las cinco man zanas que con forman el nuevo ba rrio
Puerto Argen tino han sido de co radas con ban deras ar gen tinas. Desde la ma -
ñana se rea liza una com pe tencia de bi ci cletas de las que par ti cipan tam bién
los po bla dores de los otros ba rrios. En la en trega de pre mios de esa com pe -
tencia –cum pliendo pri mero con el canto del himno na cional– el di ri gente,
que con trola el co rrecto de venir del pro grama de actos, da lugar a la for ma li -
za ción del con tacto, ha ciendo a los vi si tantes de las ONGs que ofi cien de
ofe rentes de los pre mios. Tam bién ex presa un breve dis curso en el que re lata 
la tra yec toria del asen ta miento, una cró nica en la que des taca el “es fuerzo, la
lucha y la par ti ci pa ción”. El re lato es una pri mera in cur sión verbal ofi cia li -
zante de cómo se en tienden como ba rrio a partir de lo que deben ser. Pos te -
rior mente, se ofrece una co mida co lec tiva en una ex pla nada sin casas, de li -
mi tada por una gran ba rranca sur cada por una an tigua co rriente de río. Es el
lugar donde se fue de sa rro llando la ce re monia y en el que el pre si dente y el
grupo del centro ve cinal apro ve chan para pre sentar a los vi si tantes como
lugar pro yec tado para la cons truc ción de la sede ve cinal y de un campo de
prác ticas de de portes. El pe dido de canalizar fondos para ese proyecto lo
hacen en ese momento, aprovechando la algarabía de la fiesta.

Escena Dos
La in ter na ción en el mun do es ta tal-bu ro crá ti co por par te de la co mi sión ve -
ci nal se pro fun di za en la me di da en que las de man das de es tos ve ci nos per -
sis ten. Quien se en car ga de ha cer la ma yor par te de las ges tio nes es el
pre si den te del cen tro ve ci nal, que a esta al tu ra pasa a te ner una re mu ne ra -
ción apor ta da por el res to de los ve ci nos, lo que le per mi te de di car se casi por
tiem po com ple to a la ob ten ción de re cur sos para los di ver sos re que ri men -
tos. Nu me ro sas son las ne ce si da des, pero deciden priorizar la conexión de
agua y electricidad.

El pro yecto del campo de por tivo se ca na liza por fondos na cio nales y es
puesto en marcha con el tra bajo de los ve cinos17. El aviso de la lle gada desde
Buenos Aires del Se cre tario de De sa rrollo So cial para con trolar la marcha de 
los di versos pro gramas pro voca una puja a nivel local de los jefes de pro -
grama de pen dientes de la Se cre taría ho mó nima de rango pro vin cial por in -
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món, San Ra món, Pal me ri tas y el an fi trión Puer to Argen ti no, to dos asen ta mien tos que se
ins ta la ron des de 1990. La idea que mue ve a ese fren te es, se gún ellos, ser un “ca nal de las
ne ce si da des zo na les”. Se vie ron lla ma dos por una de man da es pe cí fi ca que, en su mo men to, 
fue el pe di do al go bier no mu ni ci pal de la red de agua do mi ci lia ria. Des pués de esta de man -
da, cada ba rrio vol có sus es fuer zos en pro cu rar so lu cio nes en for ma in di vi dua li za da. A la
men cio na da con me mo ra ción asis tie ron to dos sus re pre sen tan tes.

17 El pro yec to se  en mar ca en un plan de pen dien te de la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial de la
Na ción. El mo ni to reo de tal plan para la pro vin cia de Sal ta lo rea li za una ONG lo cal, cu yos
miem bros asis tie ron al pri mer acto ce le bra do por el ba rrio, ha bien do to ma do con tac to más 
cer ca no de “la rea li dad” en la pri me ra ce re mo nia men cio na da.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



gresar en la agenda de vi sitas de este im por tante re pre sen tante na cional,
cuyas pre rro ga tivas son las de mi nistro del poder eje cu tivo18.

El cum pli miento de las “metas” del pro yecto de cons truc ción del campo
de por tivo, y sobre todo la ca pa cidad de co no ci miento y ge ne ra ción de re la -
ciones con los fun cio na rios –en este caso de la Se cre taría Pro vin cial de De -
sa rrollo So cial– ur didas por los di ri gentes del ba rrio, les per mite in gresar en
el iti ne rario de vi sitas del je rarca po lí tico19. La po si bi lidad de la de mos tra ción
de lo hecho para los jefes de pro gramas como para el Se cre tario Ge neral
local es un paso im por tante en la con so li da ción de cada área de com pe tencia
en un sector sig nado por las pugnas in ternas. En tal con texto, la lle gada al
ba rrio Puerto Argen tino del Se cre tario sig ni fica, para los di ri gentes y
vecinos, un gran paso en el reconocimiento como barrio legal. 

En Agosto de 1996 llega al local la au to ridad para cum plir la vi sita pre -
vista. Lo hace con su co mi tiva, con sis tente en cuatro jefes de pro gramas na -
cio nales que se im ple mentan es ese mo mento en Salta, uno de los cuales es el 
res pon sable na cional del pro grama que se de sen vuelve en el ba rrio Puerto
Argen tino. El resto de los par ti ci pantes son los fun cio na rios de ce re mo nial
de esa área, los en car gados de prensa de la Se cre taría, el Se cre tario local y
cinco jefes de pro gramas lo cales entre los que se cuentan tam bién miem bros
de dos ONGs. Una, la res pon sable del pro yecto en el ba rrio y otra que tiene
más ac ceso a los re cursos y puestos gu ber na men tales20.

La lle gada y pos te rior re co rrido de la di rec tiva po lí tica está mar cada por
una serie de con tin gen cias que ayudan a en tender el papel de las ce re mo nias
en estos con textos. La “des coor di na ción” de ta reas de los res pon sa bles del
evento –los de par ta mentos na cional y pro vin cial de ce re mo nial– dio lugar a
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18 El ya con sa gra do aná li sis que Gluck man (1958) de sa rro lla a par tir de la inau gu ra ción de un
puen te en Zu lu lan dia des ta ca la im por tan cia que co bra una ce re mo nia en tan to que allí con -
flu yen di ver sos in te re ses gru pa les, y que per mi te –de li nean do la es truc tu ra so cial– ex pre sar
los con flic tos in ter e in tra gru pa les. Para este au tor, de esa ce re mo nia no sólo se en tre vé la
ex pre sión de un es ta do de co sas, sino que tam bién las re con fi gu ra cio nes de las po si cio nes
de los in vo lu cra dos. Esto es cla ro para la pre sen te des crip ción en que cada ce re mo nia ba -
rrial ha ido cons ti tu yen do una for ma de re so lu ción de in te re ses gru pa les di ver sos: los de las
múl ti ples fac cio nes par ti da rias, los de cada gru po en car ga do de un pro gra ma gu ber na men -
tal, los de la co mi sión ve ci nal, los de los po bla do res del ba rrio. Así, la ce re mo nia es en este
caso un ob je to de com pe ten cia en sí mis mo, y lle va la hue lla de pug nas pre vias en cada
pues ta en acto. Su re sul ta do se ex pre sa con las pre sen cias y au sen cias di ri mi das.  

19 Da Mat ta (1975, pp.37) y Tur ner (1982, pp.102-122) ha cen re fe ren cia a gra dos de ex traor di -
na rie dad de los even tos, dan do aten ción a las con se cuen cias para la vida prác ti ca, y sus re la -
cio nes con otras for mas. Así, pos tu la rán que cual quier di men sión de la vida so cial es pa si ble 
de ser ri tua li za da, ade más de mos trar que la vida co ti dia na, al ser ac tua da, pue de ser pen sa -
da tam bién como un dra ma. Aquí to ma re mos aque lla preo cu pa ción de la con ti nui dad en tre 
ru ti na y ri tua li za ción para pen sar las ce re mo nias de inau gu ra ción en re la ción a los an te ce -
den tes de las ru ti nas prác ti cas de de man da y ne go cia ción en tre di ri gen tes y po lí ti cos.

20 En esa ce re mo nia es ta ría pre sen te una de las ca be zas de las ONGs más fuer tes, cer ca na al
par ti do de go bier no del mo men to, per so na que si mul tá nea men te ejer cía la je fa tu ra de un
pro gra ma de go bier no na cio nal-pro vin cial de asis ten cia ali men ta ria.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



que desde el inicio de las vi sitas y en cuen tros por ins ti tu ciones y lu gares di -
versos –previa a la lle gada al ba rrio Pto. Argen tino– no cum pliesen las ex -
pec ta tivas de la je rar quía po lí tica. Los en car gados de ce re mo nial en tienden
por este in cum pli miento a la falta de “su fi ciente pú blico pre sente” en los
actos, como al gunas au sen cias “evi dentes” de au to ri dades lo cales li gadas di -
rec ta mente a los lu gares donde se rea li zaban las vi sitas y a las de moras en la
eje cu ción de los actos. Estas fueron tres causas su fi cientes para crear un
clima de ten sión ante un de venir ma lo grado hasta ese mo mento21.

En el ba rrio, cons ti tuido ahora como un ob jeto más tan gible, las pre vi -
siones fueron otras: se in vi taron a todas las au to ri dades que com ponen la Se -
cre taría por medio de las tar jetas per so nales ela bo radas con fondos otor -
gados por un di pu tado pro vin cial que vive en el ba rrio22.

La con vo ca toria llega tam bién para grupos de jó venes de otras re giones,
quienes mues tran en esa cir cuns tancia los re sul tados de sus pro yectos. Es así 
que la fiesta es ga ran ti zada por una nu me rosa can tidad de per sonas. El lugar
de la ce re monia es el mismo que el de la pri mera, ahora trans for mado en es -
pacio de por tivo. El ba rrio ya puede mos trar ca lles bien de li mi tadas y postes
de luz eléc trica ha ciendo de es tan dartes de las ban deras ar gen tinas (postes
con se guidos en los cuatro meses que se paran la pri mera ce re monia  de esta).
Se re pite así el pa trón de aquella ce re monia, pero con un dis tan cia miento es -
pa cial mayor entre las au to ri dades pre sentes y el pú blico. Se canta el himno
y, en orden je rár quico, cada res pon sable pre senta su dis curso. En primer
lugar habla el pre si dente ve cinal, luego la re pre sen tante de la ONG local,
des pués el res pon sable na cional del pro grama y, fi nal mente el Se cre tario Na -
cional. La base dis cur siva casi es la misma: la “sa tis fac ción por lo hecho”, el
re sal ta miento de tér minos como “sa cri ficio y res pon sa bi lidad en el tra bajo
co mu ni tario” y la “par ti ci pa ción ciu da dana”23. Estos se trans forman en los
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21 Es im por tan te el apor te de Moo re y Myer hoff (1977, pp. 12) al des ta car un área en el aná -
li sis de los ri tua les, lla ma da efi ca cia ope ra cio nal, sien do pos tu la da para en tre ver los ti pos de
re sul ta dos (fa llas o su ce sos) y sus efec tos prác ti cos en la apli ca ción (al res pec to, tie ne gran 
re le van cia el clá si co aná li sis maus sia no de la ma gia, y el de Bour dieu so bre los ri tos de ins -
ti tu ción).

22 La re la ción con los di pu ta dos de la cá ma ra de le gis la do res es otra de las fuen tes de con tac to
para los pun te ros po lí ti cos ba rria les y cen tros ve ci na les. El víncu lo con este di pu ta do es
aca so más cer ca no por que el men cio na do po see su vi vien da en este ba rrio, con lo cual se
agre ga otra cua li dad de com pro mi so: como ve ci no es co lo ca do como di rec to in vo lu cra do
en la con se cu ción de los be ne fi cios. Y es así como plan tea la re la ción el pre si den te ba rrial,
quien ha sa bi do apro ve char esta si tua ción. 

23 El pro gra ma en el cual es ta ba en mar ca do el pro yec to del ba rrio Pto. Argen ti no se de no mi -
na “Pro gra ma de For ta le ci mien to del De sa rro llo Ju ve nil” de la Se cre ta ría de De sa rro llo So -
cial de la Na ción y es par te de todo un dis po si ti vo de pro gra mas que se ca rac te ri zan por ser
fo ca li za bles para po bla cio nes de li mi ta das. Estas po bla cio nes son crea das bajo ca te go rías
ta les como “po bla cio nes en alto ries go so cial”, “ma dres jó ve nes”, “co mu ni da des ba rria -
les”, etc. Una vez crea das se les exi ge la pres ta ción de su mano de obra para la con cre ción
del be ne fi cio. Por ello, en es tos pro gra mas exis te un re mar ca mien to va lo ra ti vo de tér mi nos© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



ejes de la ora toria que nunca deja de re cordar al pú blico quiénes en tregan y
quiénes re ciben. Con la pre sen ta ción de bailes y co midas junto al sur gi -
miento del campo de de portes  pa rece con cluir un acto “bien hecho”. “Pa -
rece” con cluir, ya que lo que el pre si dente del ba rrio ha ma ni fes tado en la pa -
labra de dis curso como eterno agra de ci miento, se con vierte en una apuesta
mayor, en con di ciones de con ver sa ciones cara a cara con la di ri gencia po lí -
tica apro ve chando la sa tis fac ción ge neral.  Al agra decer, for mula un nuevo
pe dido y busca ob tener una nueva pro mesa.  El pe dido es ahora por re cursos 
para la ins ta la ción de una bomba de agua que le per mita abas tecer a su ba rrio 
y a los siete res tantes de la zona oeste. Además ase gura la par tida de fondos
–según re cla maban de mo rada en ese en tonces– para el pro yecto de cons -
truc ción de la sede ve cinal y el te chado del centro de por tivo24. Esas pe ti -
ciones se hacen en el marco pro picio del evento, aunque tienen an te ce dentes 
en con ver sa ciones con las di rec tivas lo cales, y que ahora pa recen ini ciar el
tra yecto que trans forma una pro mesa de un fun cio nario de je rar quía en
firma de con venio y efec tiva en trega de re cursos.  La obli ga ción a la pro mesa 
en pú blico por parte de la je rar quía po lí tica es la forma en que el pre si dente
ve cinal busca la con ti nuidad de la promesa en he chos. Por su parte, los
funcionarios asienten sin dificultad después de sentirse satisfechos al ver lo
que ellos sienten como “obras concretas, la gente participando y un buen
recibimiento”.

Escena Tres
En Di ciem bre de 1996 se inau gu ra la to ta li dad del cam po de por ti vo, en un
nue vo fes te jo cui da do sa men te pre pa ra do. Con la asis ten cia, esta vez, de po -
lí ti cos lo ca les, los ve ci nos des plie gan en la no che la es pec ta cu la ri dad de los
fue gos ar ti fi cia les, las de mos tra cio nes de por ti vas, bai les e ilu mi na cio nes de
gran des re flec to res. Con re no va da in ten si dad los po bla do res del barrio
festejan expresando la exultancia de un nuevo logro. 

En este pro ceso de ofi cia li za ción del ba rrio se ligan el re co no ci miento de
un es pacio y el es pacio del re co no ci miento. Por ello, la cons ti tu ción del ba -
rrio, re co no cida por los de go ber nantes y ve cinos como un pe rí metro de li -
mi tado, hace des tacar un es pacio pre ciso dentro del ba rrio donde esa con va -
li da ción se for ma liza, como en este caso el campo de por tivo cons truido que
se trans forma en el lugar es pe cial de los actos ce re mo niales25.

84

Ca pí tulo Cuarto: So lu ciones ri tua li zadas: Las ce re mo nias de en trega

como “par ti ci pa ción co mu ni ta ria” (lo que des de otro pun to de vis ta es con si de ra do como
la uti li za ción de la fuer za de tra ba jo sin re mu ne ra ción sa la rial para la rea li za ción de pres ta -
cio nes que de be rían es tar cu bier tas por lo que se de no mi na en el lé xi co del de re cho la bo ral
“sa la rio in di rec to o so cial”). 

24 El pro gra ma en este caso se de no mi na “Ani ma do res Co mu ni ta rios”, de pen dien te de la
SDSN, y tam bién im pli ca pro yec tos de sub ven cio na dos con el apor te del tra ba jo ve ci nal.

25 Para las ob ser va cio nes so bre el es pa cio fí si co y el es pa cio so cial aquí han sido de pro ve cho
los clá si cos  en sa yos de Durk heim y Mauss so bre las cla si fi ca cio nes pri mi ti vas (1971), y de© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Escena Cuatro
Estos jue gos de re co no ci mien tos, en ten di dos a par tir de una se cuen cia, de -
ve lan ni ve les de pro fun di dad. Las ce re mo nias han ido trans for mán do se en la 
vi sua li za ción pú bli ca de un víncu lo que se re crea en gran par te en la ru ti na
ad mi nis tra ti va de los trá mi tes de de man da de ser vi cios e in fraes truc tu ras ur -
ba nas. Des de esta óp ti ca, las ce re mo nias de inau gu ra ción se han trans for ma -
do, para los ve ci nos, tan to en una for ma de agra de ci mien to in ten so como en
una de man da for ma li za da, par te de un con ti nuum de deu das y cum pli mien -
tos que se tra ban en el cotidiano manejo entre dirigentes, funcionarios
públicos y políticos partidarios. 

Julio de 1997 marca en Pto. Argen tino el úl timo pel daño de un ciclo de
pujas por re co no ci mientos: la en trega de los tí tulos de pro piedad de las tie -
rras, que su pone un cierre en va rios sen tidos. Lo que hacía dos años era en -
ten dido como una ocu pa ción in di vi dua li zada y clan des tina se trans forma,
ahora, en medio de cons tantes re sis ten cias y re la cio na mientos, en un barrio
legalmente reconocido.

Son las seis y media de la tarde. La gente está reu nida en el predio ya te -
chado (los fondos para ese techo se con si guieron y la obra pudo ser rea li -
zada). El pre si dente del ba rrio pre para junto a otros ve cinos de la co mi sión
di rec tiva en el salón del centro ve cinal cons truido y ubi cado con ti gua mente
al campo de la ce re monia. Están an siosos es pe rando la lle gada de la má xima
au to ridad pro vin cial: El go ber nador de la pro vincia26.

Lo que ya ha apa re cido en las tres ce re mo nias an te riores con tinúa des ta -
cán dose:  las  ban deras ar gen tinas en cada es quina y ahora, sobre todo, en los 
án gulos del predio de por tivo. Las nuevas in cor po ra ciones sim bó licas serán,
en el inicio, los ban de rines de la pro vincia, dos grupos de es coltas –po bla -
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C. Geertz, (1967) so bre las for mas de las es truc tu ras ba li ne sas. Con va rian tes, es tos aná li sis
an tro po ló gi cos son fruc tí fe ros en tan to pien san la crea ción con jun ta (y no en for ma es cin -
di da) de ca te go rías so cia les, re la cio nes so cia les y el es pa cio con sa gra do para las mis mas.
Como aquí, en don de la emer gen cia de un con jun to de ca te go rías y re la cio nes so cia les par -
ti cu la res tra jo apa re ja do el sur gi mien to de un es pa cio fí si co con sa gra do para re pre sen tar las. 
La crea ción de un es pa cio es pe cí fi co en el ba rrio para eje cu tar las ce re mo nias co mu ni ta rias
es un ín di ce de la con so li da ción del ba rrio como tal. Es de cir, se crean las con di cio nes para
re pre sen tar al ba rrio como una rea li dad. 

26 Ser vi rá co rre la cio nar el sen ti mien to de an sie dad por lo que pue da su ce der en la ce re mo nia
con el tra ta mien to de lo que Gluck man (1977) de li mi ta como Dra ma: te mas co no ci dos y
pre vi si bles que se trans for man en no pre vi si bles. La in cer te za den tro de la es truc tu ra es el
mar gen de ma nio bra del ac tor en el pa trón es truc tu ral, sien do esa ten sión lo que crea el in -
vo lu cra mien to. Así tam bién dirá Hui zin ga (1995, p.12) que ten sión e in cer ti dum bre se rán
ca rac te rís ti cas cons ti tu yen tes del en trar en jue go, que aquí tras la da mos para las ex pec ta ti vas 
de un fi nal triun fan te de las ce re mo nias del ba rrio, ex pec ta ti va que hace creí ble a ese mo -
men to como es pe cial.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



dores del  ba rrio– con la ves ti menta tra di cional que dice re pre sentar a los sal -
teños: Pon chos rojos27.

El go ber nador llega con la co mi tiva ofi cial, de la que se des taca el joven
res pon sable del pro grama “Fa milia Pro pie taria”28, a través del cual se tra mi -
taron la le ga li za ción y ti tu la ri za ción de los lotes del ba rrio. La en trega de los
tí tulos de  pro piedad de los te rrenos para las 96 fa mi lias de Puerto Argen tino 
de tenta la marca de un de fi ni tivo re co no ci miento como ba rrio y como po -
bla dores le gales por las voces au to ri zadas que para ello se hicieron presentes.

Do cientas per sonas en el lugar de la ce re monia, esta vez aco mo dadas
en si llas, ofrecen el marco formal que la cir cuns tancia les exige. Tres ca -
ma ró grafos, otros tantos fo tó grafos per te ne cientes a los dos ca nales de
TV y al pe rió dico local, cu bren con aten ción las al ter na tivas del evento.
El lo cutor ofi cial di rige el si guiente pro grama: canto del himno, dis cursos 
del jefe del pro grama men cio nado, del pre si dente del ba rrio y, fi nal -
mente, del go ber nador. Las pa la bras del pri mero, un joven fun cio nario
abo gado que as cendió rá pi da mente en la ca rrera po lí tica del par tido pe -
ro nista, re salta la “con ve niencia de la vía legal” que acerca este pro grama. 
El se gundo orador, el go ber nador, se hace cargo de ver ba lizar la en trega,
y de ad je tivar las jus ti fi ca ciones del “deber para con el pueblo, sobre
todo, para el ne ce si tado”. Aclara tam bién sobre las fun ciones de un cer -
cado, que de hecho es un ex tenso alam brado que li mita el ac ceso al edi -
ficio de go bierno –que se en cuentra a unos es casos y “pe li grosos” 400
me tros de dis tancia de estas nuevas ocu pa ciones ba rriales–29. El go ber -
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27 Kert zer (1988, p. 5) des ta ca rá el pa pel de los sím bo los en los ri tua les po lí ti cos, y res ca ta rá de 
M. Ler ner su ob ser va ción del po der que lle gan a te ner de ter mi na dos sím bo los en re la ción a
su gra do de ma ni pu la ción, tan to como al “ran go de aso cia cio nes que ellos in vo quen.” En
este caso, el pau la ti no agre ga do y re sal ta mien to de sím bo los pa trios en las ce re mo nias del
ba rrio han sido pa ra le la men te com pa ra das y uni das a la ex pe rien cia de la ocu pa ción de la
tie rra y la “fun da ción del ba rrio”.

28 Ese pro gra ma, eri gi do en 1996 imi tan do el de sa rro lla do en Pro vin cia de Bue nos Ai res
–don de la ocu pa ción de tie rras ha ad qui ri do gran des pro por cio nes– bus ca, se gún las pro -
pias pa la bras de los res pon sa bles, “re gu la ri zar la si tua ción de los asen ta dos”, que de be ría
aca bar en el me jor de los ca sos en la en tre ga del tí tu lo de pro pie dad del lote, jun to a una
che que ra con la que se paga men sual men te la cuo ta asig na da para la com pra. Lue go de un
re le va mien to cen sal y la ve ri fi ca ción del cum pli mien to de re qui si tos ta les como que sean fa -
mi lias y no in di vi duos los ocu pan tes, ni ve les ba jos de in gre sos, de mos tra ción de no po seer
pro pie da des mue bles, como tam bién re qui si to rias so bre la via bi li dad geo grá fi ca y am bien -
tal del es pa cio ocu pa do, se ini cia el ca mi no de la po si bi li dad de au to ri za ción. Este no es un
ca mi no ne ce sa ria men te cor to, ni que tam po co aca ba siem pre en un sí. Lo cier to es que los
víncu los en tre di ri gen tes de asen ta mien tos y las je rar quías par ti da rias son uno de los de ter -
mi nan tes del rit mo y re so lu ción de esos trá mi tes, sien do los tiem pos de elec cio nes uno de
los mo men tos de aper tu ra de au to ri za cio nes se lec ti vas para este ám bi to del ma ne jo de la
tie rra ur ba na.

29 La cons truc ción de la casa de go bier no se pla ni fi có y eri gió to tal men te ale ja da del cas co ur -
ba no, al que se ac ce día sólo por una vía, y que no po seía nin gún tipo de cons truc cio nes ha -
bi ta cio na les en los al re de do res. El cre ci mien to no pre vis to de los ba rrios y asen ta mien tos© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



nador ex plica que tal di vi sión no está le van tada para aislar la casa de go -
bierno, sino para que los ba rrios tengan un campo de por tivo am plio, a ser 
cons truido a la bre vedad. A ello se une la pro mesa de la “in mi nente” pa -
vi men ta ción de la calle prin cipal y del paso de la línea de óm nibus. Los
ve cinos aplauden. Como todos es peran, el tercer orador, el pre si dente del 
centro ve cinal, agra dece el “favor del cum pli miento de una pro mesa”.
Agrega, además, un nuevo ele mento que en los eventos an te riores es taba
in si nuado de otros modos: vin cu lará el “hacer pa tria” con el or gullo y ex -
hi bi ción de la ocu pa ción ba rrial en un acto pú blico. Los ve cinos fes tejan
y se emo cionan. Inme dia ta mente se con voca al centro del es pacio ce le -
brado a uno por uno de los ve cinos para la en trega de es cri turas, otor -
gadas por las au to ri dades con un es tre cha miento de manos que re fuerza
la re pre sen ta ción de la pre sencia y la pro xi midad.

Las ce re mo nias en el ba rrio Pto. Argen tino con ve cinos y fun cio na rios
pú blicos au naron y su per pu sieron en ellas mismas dos tiempos en el juego
de los re co no ci mientos: re co no ci miento de lo pa sado, del mo mento pre -
sente (inau gura un ob jeto con creto), y del fu turo (una nueva de manda, una
nueva promesa).

La inau gu ra ción de obras es un tipo de ce re monia donde se mues tran va -
rios as pectos con ju gados. Uno, que ac tua liza de la forma más evi dente la le -
gi ti midad del ofe rente, el cuerpo de go ber nantes que, con su pre sencia, de -
marca quienes son los que otorgan, pero ha ciendo evi dente que es el “deber
pú blico” el que los lleva a con cretar tales obras  y no un in terés par ti cular.
Esto se rea liza sin que pierdan los be ne fi ciados de vista, que de berán se guir
apo yando a la ges tión po lí tica pre sente, sea me diante votos en los pe ríodos
elec to rales, sea mi li tando en el partido, sea aprobando lo hecho.

Los di ri gentes ve ci nales son otras de las partes que de sean fer vo ro sa -
mente el cum pli miento de la ce re monia “con brillo”, ya que allí se ex hiben
las “ca pa ci dades or ga ni za tivas” del ba rrio que re pre sentan. Es la bús queda
de la mejor re pre sen ta ción de un “ge nuino” agra de ci miento a las au to ri -
dades in ter vi nientes y la po si bi lidad, en ese mo mento formal, de re novar
otro pe dido de pro yectos a ser im ple men tados en su área, pero a la vez ha -
ciendo saber que la con fianza se re no vará sólo en la me dida en que medien
avances para quienes peticionan.

Por otra parte, los po bla dores to maron pro gre siva con ciencia de que se
ob tiene algo por medio de los actos, pero no se deja de per cibir tam poco a
tales ce re mo nias como algo im por tante para ellos mismos, en tanto con si -
deran que existe a partir de una nor ma ti vidad ima gi nada: Una co mu nidad.
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po pu la res –mu chas ve ces ata ca do y re pri mi do con la vio len cia po li cial– lle gó por otra vía
has ta las cer ca nías del edi fi cio gu ber na men tal. El ba rrio Puer to Argen ti no es el ba rrio más
cer ca no y su avan ce, en prin ci pio, fue re cha za do des de la pla ni fi ca ción ur ba na he cha des de
el eje cu ti vo pro vin cial. En ese sen ti do, esta ce re mo nia de en tre ga de tie rras es el cie rre de
una lar ga dispu ta es pa cial en la que es ta ban en jue go es tas apro xi ma cio nes. © del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Se po dría in ter pretar como mero uso ins tru mental de las ce re mo nias por
parte de los in vo lu crados, pero el cui dado, el fes tejo y la ex pec ta tiva que se
fueron creando en tales cir cuns tan cias per mite ver tam bién la creencia en el
acon te ci miento. Ese atra ve sa miento de emo ción e in terés hace en trever el
mon taje de un afuera y un adentro30. El “para quién” de las ce re mo nias res -
pon dería en una pri mera ins tancia, para los otros, para los que dan, en una
de mos tra ción de aprecio, en res puesta o en de manda de algo. Sin em bargo,
la pau la tina con fianza en la efi cacia de los actos les ha per mi tido la plau si bi -
lidad de una au toi magen iden ti taria, además de apor tarles re cursos y ser vi -
cios pal pa bles. A su vez, sin fun cio na rios “im por tantes” (o peor, en au sencia 
de ellos) el acto no sólo pierde for ma lidad, pierde un tipo de re le vancia, la
que hace que al gunos es pe cia listas (como el pre si dente del ba rrio) uti licen
dis po si tivos que en lo co ti diano se ejercen con menos no to riedad31.

Fi nal mente, las ce re mo nias en los ba rrios po pu lares mues tran que los
sa beres y ha bi li dades li gados al ma nejo de la pro xi midad, de ten tados como 
ins tru mentos pri mor diales de los po lí ticos, se hacen parte del ha bitus de lo
so cial, ha bitus que los pro fe sio nales téc nicos tam bién deben in cor porar
asis tiendo y par ti ci pando de tales eventos (acaso con una fre cuencia menor 
a la de aque llos), del mismo modo en que al gunos po lí ticos se es co la rizan
en los cursos im par tidos por los téc nicos so ciales.
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30 Tam biah (1985) res ca ta esta dua li dad en los ri tua les, tan to área don de se re crean las je rar -
qui za cio nes como así tam bién pro duc to res y re pro duc to res de sig ni fi ca dos emer gen tes.
Una ma yor for ma li za ción –ins ta la da como pro pie dad de todo ri tual– pue de im pli car la osi -
fi ca ción de las re la cio nes de po der, como tam bién pue de ser vir para cues tio nar al po der ins -
ta la do.

31 Este pre si den te ba rrial fue en tre vis ta do me ses des pués en la SDSP. Su as cen so po lí ti co
con ti nua ba ace le ra da men te: Ya ha bía de ja do de ser pre si den te ve ci nal y aho ra co man da ba
un equi po de lí de res co mu ni ta rios, bajo un pro gra ma crea do por él, con fi nan cia mien to de
la se cre ta ría pri va da del go bier no –algo poco co mún para ser di ri gen te ve ci nal–, en un lo cal
pro pio (in clu so se pre sen tó ya con te lé fo no ce lu lar, ele men to pre sen te en los po lí ti cos de
más je rar quía). El mis mo día de esa en tre vis ta se pudo tam bién en tre vis tar a una de las or -
de nan zas de la SDSP. Ella, como ve ci na de otro ba rrio NBI del sur de la ciu dad (ba rrio
“Pro gre so”) in gre só ha cía unos me ses en ese pues to, ya que tra ba jan do como ma dre vo lun -
ta ria en el co me dor in fan til de su co mu ni dad, le pi dió tra ba jo al asis ten te del se cre ta rio an te -
rior en oca sión de una ce re mo nia ba rrial. Al poco tiem po fue in cor po ra da como
or de nan za. Dos tra yec to rias mues tran los di ver sos mo dos de in cor po ra ción y ocu pa ción
de ta xo no mías del de sa rro llo so cial, se gún las pro pie da des y con di cio nes so cia les de los in -
te re sa dos y en don de es tos even tos jue gan un pa pel im por tan te.© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Con clu siones

La in ves ti ga ción rea li za da de tec ta un con jun to de víncu los en tre agen tes
so cia les y re pre sen ta cio nes, ra zo nes de ser del de sa rro llo so cial. Exa mi -

nan do sus fun da men tos se ve cómo lo so cial se debe a un tra ba jo de pro duc -
ción co lec ti va.

El de sa rrollo so cial se hace en la lucha que en ta blan sus agentes pro duc -
tores por par ti cipar en la de fi ni ción y apli ca ción de los pro blemas que
buscan le gi timar, siendo la no ción misma de de sa rrollo so cial re pre sen ta tiva
del es tado de esas lu chas. Como advierte Lenoir:

“Les ‘probl èmes so ciaux’ sont, en ef fect, ins ti tués dans tous les ins tru ments qui
par ti ci pent à la for ma tion de la vi sion or di naire du monde so cial, qui’l s’a gisse des
or ga nismes et des ré gle men ta tions vi sant à les ré soudre ou des ca té go ries de per cep tion
et de pensée qui leur co rres pon dent. (…) La ‘réa lité so ciale’ est le ré sultat de toutes
ces luttes. Elle se ma ni feste sous dif fé rentes formes: à l’état de droits, d’é qui pe ments
co llec tifs, de ca té go ries de pensée, de mou ve ments so ciaux, etc. L’é tude de l’é mer gence
d’un problème so cial est à cet égard un des mei lleurs ré vé la teurs de ce tra vail de ‘cons -
truc tion so ciale de la réa lité’ (...) car il con dense tous les as pects de ce pro cessus".
(p.57 y 68 Op. Cit 1990)

La des crip ción muestra que el de sa rrollo so cial en su cons ti tu ción pre cisa
de una jus ti fi ca ción trans for mada en ley, el  de creto de Estado que anuncia la 
apa ri ción de un nuevo orden ad mi nis tra tivo.

El de sa rrollo so cial se con fi gura je rar qui zando cargos y fun ciones es pe cí -
ficas, que son, tam bién, vías dis po ni bles de pro fe sio na li za ción. Todos estos
cargos se hacen ob jeto de con tienda, ya que en todos ellos hay po si bi li dades
de vivir para y por lo so cial1. Aquí, el tér mino “pro fe sio nales de lo so cial”
am plía la con cep ción res trin gida usada por quienes tra bajan en la SDSP para
los “téc nicos”, in clu yendo desde los in di vi duos que ocupan los cargos más
bá sicos, (los or de nanzas) hasta el más alto (el Se cre tario). Todos se cons ti -
tuyen en pro fe sio nales en razón de las ac ti vi dades par ti cu lares que cum plen
sur giendo en la interdependencia que sostiene al desarrollo social.

El de sa rrollo so cial im plica en tonces una em presa de pro duc ción, re pro -
duc ción  y trans for ma ción de nom bres de los pro blemas y so lu ciones le gí -
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timas. La crea ción y nor ma li za ción de un orden de pro blemas so ciales con -
lleva un tra bajo cons tante de eufemización de los mismos. 

Además de le gi ti marse por la le ga li za ción y ad mi nis tra bi lidad es tatal, el 
de sa rrollo so cial  se es co la riza, y se trans forma en un tema de la academia.

El de sa rrollo so cial se cons ti tuye tam bién  en los usos con tra puestos de la 
no ción de “po lí tica”. Esta es una con tra po si ción que los grupos de mayor
rango (los más in te re sados: la dupla téc nicos-po lí ticos), dentro de la ins ti tu -
ción, aceptan como va le deros tanto para en clasar grupos y modos de ac tuar
como así tam bién para ela borar teo rías cien tí ficas. Esta di co tomía, sin em -
bargo, es am bigua y si tua cional por al menos dos ra zones. Una, en que “po lí -
tica” es un tér mino que ad quiere sen tido en su ejer cicio re la cional dentro de
un campo, el es tatal,  cuya ló gica de ac ción emergió y se re pro duce con va li -
dando a cada uno de los modos de la con tra po si ción. Ello se ma ni fiesta en la
or ga ni za ción del es pacio fí sico de la ins ti tu ción, donde existen com par ti -
mentos di vi didos en base a aquella di co tomía, y a la vez unidos por com -
poner la ofi cia lidad es tatal. La otra razón de la am bi güedad se vi sua liza ob -
ser vando la di men sión prác tica  del tér mino “po lí tica”, en donde sus
agentes, al ma ni pu larla, crean las am bi va len cias pro pias de las po si ciones y
con di ciones de poder que les com pete. En sín tesis, la pre gunta co lo cada en
la in tro duc ción de esta di ser ta ción sobre qué hace el de sa rrollo so cial, puede
res pon derse en este final tran si torio: Trans forma en po lí tica a las ti tu la -
ciones académicas y a los saberes de la proximidad, donde cada facción trata
de hacer valer cada uno de estos instrumentos.

El de sa rrollo so cial se in venta  en una ins ti tu ción es tatal con creta  y sin
em bargo su ejer cicio ex cede a los pe rí me tros de su sede. El tra bajo de pro -
duc ción de lo so cial in cor pora en tonces a grupos que no ha bitan ese es pacio
ins ti tu cional, pero que los co loca en dis po ni bi lidad para tran si tarlo. Los in te -
lec tuales in ter na cio nales de lo so cial, los pe rio distas y fo tó grafos que cu bren
los eventos, los aca dé micos lo cales, los re li giosos, los es pe cia listas en medir y 
censar, los di ri gentes y lí deres co mu ni ta rios, los po bla dores de man dantes,
los po lí ticos, las ONG, se apro ximan entre sí, mo di fi cando pa ra le la mente 
las con fi gu ra ciones que le dan origen a cada grupo. Las li ga zones que se en -
tre tejen los hacen re pre sentar una fron tera que marca un adentro y un afuera 
del Estado, re la ciones que enar bolan un ima gi nario de la se pa ra ción entre
esas en ti dades como marca efec tiva. El  de sa rrollo so cial pro duce esa fron -
tera, de li mi tando en tradas al edi ficio, a los pro gramas, a un pro yecto, por la
va lo ri za ción que todos le asignan a salir a la co mu nidad, por las ce re mo nias
entre fun cio na rios y ne ce si tados me ta fo ri zando la cer canía entre ambos, por 
la iden ti fi ca ción que in dica el afuera de las or ga ni za ciones no gu ber na men -
tales, etc. En la des crip ción de la ce re mo nia li za ción del de sa rrollo so cial es
im por tante el juego del elogio y el agra de ci miento, dos modos de apro xi ma -
ción entre de man dantes y ofe rentes. La fron te ri za ción de lo es tatal se con -
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tinúa en el tra bajo de pu bli ci ta ción a través de medios de comunicación. Lo
social se hace público, como se rescata del diario local, incluyendo como
sección particular de su formato “noticias de carácter social”.

La enu me ra ción de las re la ciones, marcas e ins tru mentos que pro duce el
de sa rrollo so cial habla de la poco re co no cida pro duc ti vidad de los pro -
blemas so ciales. Una pro duc ti vidad que di fi cul to sa mente es ex pli ci tada si no 
se co locan entre pa rén tesis las va lo ra ciones in crus tadas en las no ciones de lo
so cial que obligan a pensar bajo la ló gica de Estado. De este ma nera, el ejer -
cicio et no grá fico hizo po sible man tener esa di fi cultad cons ciente a lo largo
del trabajo como un desafío a ser superado 

El de sa rrollo so cial es una no ción que se pro duce y se ejerce, pro du -
ciendo y ejer ciendo re la ciones de do mi na ción. Esta ín dole de “en ejer cicio”
fue re tra tada a través del es quema de ex po si ción: Este tra bajo ha ras treado el 
ca mino que re co rren los pro blemas, desde el inicio de su exis tencia ofi cial
hasta la de mos tra ción, tam bién ofi cial y ritualizada, de sus soluciones.
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Anexo 1
DECRETO DE GOBIERNO

BOLETIN OFICIAL N. 14.814
SALTA, 14 DE DICIEMBRE DE 1995. PAG. N.5187

El Go ber nador de la pro vincia de Salta
en acuerdo ge neral de Mi nis tros

y en ca rácter de Ne ce sidad y Urgencia

DECRETA
Artículo 1.-Pó nese en vi gencia la norma de no mi nada “Esta ble ciendo
Nuevas Re la ciones entre el Estado y la So ciedad Civil”, que como

Anexo forma parte del pre sente.

Artículo 3.- Co mu ní quese, pu blí quese en el Bo letín Ofi cial y ar chí vese.

ROMERO –To rino- Lo va glio Sa ravia – Oviedo –Mar tínez – Ta noni- 

Ca ta lano.

            
ANEXO

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA

CAPITULO I
Obje ti vos ge ne ra les
Ejer ci cio de la Po tes tad Cons ti tu cio nal
De la Pla ni fi ca ción

Artícu lo 1.- Se san cio na en el pre sen te Plan de Re dis tri bu ción de Com pe ten -
cias en tre la So cie dad Ci vil y el Esta do, con fun da men to en el ar tícu lo 75 de

la Cons ti tu ción Pro vin cial.
Con arreglo al mismo los po deres pú blicos ca na lizan a través de las or ga -

ni za ciones de la so ciedad civil la eje cu ción y ges tión de pro gramas gu ber na -
men tales.

Art.2. -  Entién da se como Orga ni za cio nes de la So cie dad Ci vil a los fi nes de
esta ley al con jun to de or ga ni za cio nes no es ta ta les sin fi nes de lu cro que ac -
túan con arre glo a sus ins tru men tos cons ti tu ti vos y las nor mas que re gu lan

su exis ten cia.
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CAPÍTULO II

Res ti tu ción de Com pe ten cias
Art.3 – Pro gra mas es ta ta les re la cio na dos de ma ne ra di rec ta con el ejer ci cio
de la so li da ri dad ha cia los ca ren tes; la pro tec ción  y el es tí mu lo a las obras in -
di vi dua les y co lec ti vas de la cul tu ra; el goce, cui da do y pro tec ción del me dio
am bien te como pa tri mo nio co mún en tre los ha bi tan tes de la Pro vin cia, in -
clu yen do al tu ris mo y la or ga ni za ción de los de por tes, la re crea ción y el ma -
ne jo del tiem po li bre se rán eje cu ta dos y ge ren cia dos prio ri ta ria men te a

tra vés de l so cie dad ci vil.

Art.4- Para es tos fi nes, fa cúl ta se al Go ber na dor de la Pro vin cia a ce le brar
con ve nios con las di ver sas or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil y a des ti nar,
par cial men te o en su to ta li dad y de acuer do a los pro ce di mien tos que se in di -
quen en la re gla men ta ción los im por tes pre su pues ta rios des ti na dos los pro -
ga mas men cio na dos en el ar tícu lo an te rior así como a otor gar sub si dios a los

fi nes de ha cer ope ra ti va la fi na li dad de ter mi na da en el ar tícu lo pri me ro.    
   Se lo fa culta, además a afectar el tra bajo del sector pú blico y la uti li za -

ción de bienes del sector pú blico para con cre ción de estos fines.
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Anexo 2

Los organigramas

Para que el de sa rro llo so cial se tor ne efec ti vo, el per so nal que tra ba ja en él
de bió ser re nom bra do. Esta rees truc tu ra ción de car gos se hizo a par tir del
re cur so hu ma no de la Se cre ta ría de Acción So cial, de pen dien te del Mi nis te -
rio de Bie nes tar So cial. Esta for ma an te rior fue, a su vez, pro duc to de una
rees truc tu ra ción rea li za da por el go bier no de la pro vin cia, to da vía en ma nos
del Par ti do Re no va dor de Sal ta, en 1995. El or ga ni gra ma se cons ti tuía del si -
guiente modo:

95

Jorge Pan ta león

   MINISTRO

SECRETARIA
PRIVADA

De accion y
seguridad social

De la mujer y
de   la  familia

Administracion
Familia y
 Minoridad

Deportes Promocion 
   Social

Cooperativa

y Mutual
Tierras Fiscales

De la Mujer

Se
cr

et
ar

ia
Su

bs
ec

re
ta

ría
Su

bd
ire

cc
ió

n
Di

re
cc

ió
n

© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



96

Anexos

   MINISTRO

SECRETARIA
PRIVADA

De accion y
seguridad social

De la mujer y
de   la  familia

Administracion
Familia y
 Minoridad

Deportes Promocion 
   Social

Cooperativa

y Mutual
Tierras Fiscales

De la Mujer

Se
cr

et
ar

ía
Su

bs
ec

re
ta

ría
C.

 G
en

er
al

Di
re

cc
ió

n

Secretaría de acción y seguridad social

D
E
PA

R
TA

M
E
N

TO
D

IV
IS

IO
N

SE
C

TO
R

Protección integral
para las personas
discapacitadas

Coordinación

A
d

m
in

is
tr
a

c
ió

n

Té
c

n
ic

o
s

M
e

sa
 d

e
e

n
tr
a

d
a

R
e

d
a

c
c

ió
n

R
e

d
a

c
to

re
s

A
d

m
in

is
tr
a

tiv
o

Servicio social

Asistentes
sociales

© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



97

Jorge Pan ta león
D

E
PA

R
TA

M
E
N

TO
D

IV
IS

IO
N

SE
C

TO
R

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL

Trabajo
Social

Social

Nutricional

Coordinacion de  Programas

 y Asistencia Tec.

Deposito
Administrativo

Contable

Comedores

Escolares Infantiles

Asistencia 
   Tecnica

C
o

n
ta

b
le

  
  
  
Pe

rs
o

n
a

l

Pa
tr
im

o
n
io

 T
ra

b
a

jo
 S

o
c

ia
l

Se
c

re
ta

ria

Pr
o

g
ra

m
a

s
D

e
p

a
rt
a

m
e

n
to

s 
y 

su
b

p
ro

g
ra

m
a

s
D

iv
is

ió
n

Secretario de la Gobernación

Huertas y Granjas
Comunitarias /
Economias Urbanas
de Subsitencia

C
o

n
tr
o

l 

  
  

  
Su

b
si

d
io

s

M
e

sa
 d

e
 E

n
tr
a

d
a

s

Te
so

re
ria

R
e

n
d

ic
io

n
e

s

  
 D

e
p

o
si

to

  
  

  
A

p
o

yo
  
  
  
  
  
 

  
  
D

e
sp

a
c

h
o

O
b

ra
s 

 

 C
o

n
tr
a

ta

Pe
rs

o
n
a

l

 C
o

n
ta

b
ili
d

a
d

Administración
Fortalecimiento Institucional
Acción Cooperativa Y Mutual
Mejoramiento Del Hábitat
Promoción Comunitaria P. Interior/
Centro De Atencion Integral/
Progr. Alimentario

© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Anexo 3

La posgraduación en políticas y gerencia social

Los con te ni dos cu rri cu la res de este pos gra do, or ga ni za dos en seis mó du los
dis po ni bles para to dos los alum nos, dan una ca bal idea de las preo cu pa cio -
nes do mi nan tes.

Mó dulo Intro duc torio.
Mó dulo I: Po lí tica so cial  y po breza: el con texto de la ge rencia so cial.
Po lí tica so cial, rol del Estado e ins ti tu cio na lidad so cial. Intro duc ción a
la ge rencia so cial. Si tua ción so cial y po breza, la in for ma ción so cial.

Este mó dulo in cluye como textos base las con fe ren cias rea li zadas en en -
cuen tros in ter na cio nales de ana listas y de ci sores de lo so cial. Impor tante es
ver que si re toma los orí genes de las jus ti fi ca ciones de de cretos por los que
im ple mentan “el cambio de re la ciones entre el Estado y la So ciedad Civil”,
los re dac tores es pe cia listas de los que brevan los go ber nantes son los
mismos que ahora son leídos por los téc nicos lo cales en si tua ción ahora de
alumnos. Es decir que “el cambio de la re la ción entre el Estado y la So ciedad
Civil”, en la que “los pro blemas so ciales deben ser adop tados tam bién por
las fuerzas so ciales no gu ber na men tales, en contra del Estado gran di lo -
cuente”, no sólo se de cretó, sino que se co mienza a en señar como la re pre -
sen ta ción de la vida co lec tiva más po si ble mente en se ñable, o lo que es lo
mismo, au to ri zada. Esta au to ridad habla de la doble po si bi lidad de con sa gra -
ción de las voces au to ri zadas de lo so cial: por un lado, trans for marse en au -
tores de textos aca dé micos como tam bién de di vul ga ción sobre lo so cial,
leídos por el pú blico que además de las ca rreras ya es ta ble cidas, y sobre todo
de las es pe cia li za ciones que flo recen lo za na mente. La otra vía es la de trans -
for marse en “con sul tores” y “ase sores” de las “áreas so ciales” de or ga -
nismos gu ber na men tales na cio nales e in ter na cio nales re co no cidos in ter na -
cio nal mente (ver aparte el cuadro de au tores, textos e ins ti tu ciones de
per te nencia). Las dos vías se re fuerzan mu tua mente. 

Medir la po breza es una cues tión que se es co la riza. La parte de in for ma -
ción so cial con tiene ejer ci cios de cómo se mide la po breza según los dos
tipos de me di ciones vi gentes en Argen tina (NBI y Línea de la Po breza), apli -
cán dolos a las más de cen tenas de cua dros y ta blas que des criben “la si tua -
ción so cial de Argen tina”, ex puestas como parte del ma te rial de tra bajo de
este mó dulo.
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Mó dulo II: Pla ni fi ca ción es tra té gica de po lí ticas y pro gramas so ciales.
Ele mentos con cep tuales sobre pla ni fi ca ción es tra té gica. Mo mentos de
la pla ni fi ca ción es tra té gica. Pla ni fi ca ción por área te má tica: metas.
Mon taje de un sis tema de pla ni fi ca ción de po lí ticas y pro gramas.

En este mó dulo el tipo de ma te rial pe da gó gico son más bien pres crip -
ciones más di rectas sobre las cua li dades a ser de sa rro lladas por los “pla ni fi -
ca dores es tra té gicos”, una “nueva me to do logía” que surge en con tra po si -
ción a la “pla ni fi ca ción tra di cional”. Uno de los puntos de esta me to do logía
está en re la ción di recta a una cons ta ta ción rea li zada por una “pro fe sional
po li ti zada” (ver ca pí tulo “las cosas del pedir”) que dada su po si ción se en -
tiende que hacer po lí tica para el par tido go ber nante y hacer su pro fe sión de
téc nica de lo so cial es el mejor modo de tra bajar en este campo. Esta vi sua li -
za ción rea li zada en el fragor de la prác tica co ti diana es aquí trans for mada en
parte de la “me to do logía cien tí fica de la pla ni fi ca ción es tra té gica”, ela bo rada 
como in no va ción te má tica y trans for mada en texto de es tudio, como en pa -
labra de pre sen ta ción de la res pon sable del pro grama Siempro, que ver ba liza 
al res pecto lo si guiente:

“La ges tión in te gral abarca todo, es decir desde los sa beres téc nicos
e in clu yendo toda la cues tión de lo es tra té gico que es toda una in no va -
ción y que por ahí los téc nicos nos re sis timos a po li tizar lo téc nico y
tec ni ficar lo po lí tico. En la pla ni fi ca ción es tra té gica una de las lí neas
que tiene es tec ni ficar lo po lí tico y po li tizar lo téc nico: es decir lo
es tra té gico es cómo vos lo grás tu vi sión usando el poder que
tienen los otros. En fun ción de mis ob je tivos yo tengo que ver cuales
son los ac tores, cuales son sus po si cio na mientos frente a estos para in -
ter venir. Porque nuestra po bla ción ob je tivo son los pro gramas so ciales 
y los fun cio na rios, no so tros no tra ba jamos con los po bres, con los be -
ne fi cia rios de los pro gramas. En un es ce nario donde vas a in ter venir,
no vas a in ter venir so la mente vos, hay otros in te reses. Esto de lo po lí -
tico tiene que ver de cómo vos ge neras es pa cios de poder para darle di -
rec cio na lidad al pro ceso trans for mador. En fun ción de esto, esta
di co tomía, esta se pa ra ción y an ta go nismo entre los que tienen poder y
los que tienen saber, se van a dar cuenta que van a tener que hacer una
in ter fase porque sino si guen las pro puestas muy piolas que no se hacen
y las pro puestas de sas trosas que se hacen.”

Los otros mó du los con lle van la mis ma tó ni ca:

Mó dulo III: Fo ca li za ción, di seño, mo ni toreo y eva lua ción de pro -
gramas so ciales. Fo ca li za ción. Ges tión in te gral orien tada a re sul tados.

99

Jorge Pan ta león

© del texto de los autores. © de la edición: Editorial Antropofagia.



Pla ni fi ca ción del pro grama so cial di ri gido a la po bla ción en si tua ción de 
po breza. Eva lua ción de pro gramas so ciales. Mo ni toreo es tra té gico.

“Fo ca lizar” per mite se lec cionar de un modo más ra cional a los “ver da -
deros ne ce si tados”, y no dis tri buir sin res tric ciones a todos los ciu da -
danos como lo hacen las “po lí ticas so ciales uni ver sa listas”, de jando de
ser efi caces para com batir la po breza. Fo ca lizar im plica ejer ci cios de se -
lec ción a partir de in for ma ción censal, apli cando las sub si vi siones de
tipos, mag ni tudes y ni veles de po breza, rea li zada por los cen sistas y me -
di dores de lo so cial.

Los úl timos tres mó dulos com pletan las ha bi li dades que el gestor so cial
debe ma nejar, como es la ca pa cidad de ne go cia ción con las or ga ni za ciones
so ciales, co no ci miento de la oferta y la de manda so cial, como las ma neras de 
pre su puestar y co nocer los modos usuales de dis tri bu ción ofi cial:

Mó dulo IV: Ges tión de or ga ni za ciones so ciales y de redes. Aná lisis y
di seño de or ga ni za ciones pú blicas so ciales. Ges tión de ca lidad de ser vi -
cios so ciales. Redes in ter pro gra má ticas e in te rins ti tu cio nales.

Mó dulo V: Ges tión de re cursos hu manos y he rra mientas ge ren ciales.
Los re cursos hu manos en el área so cial. Ha bi li dades ge ren ciales: ne go -
cia ción, li de razgo, coor di na ción de equipos de tra bajo. Ges tión par ti ci -
pa tiva. Co mu ni ca ción  de Po lí ticas y Pro gramas So ciales.

Mó dulo VI: Gasto so cial y ges tión pre su pues taria. Gasto so cial: com -
po si ción, im pacto dis tri bu tivo, aná lisis com pa ra tivo. El gasto so cial
como in ver sión en ca pital hu mano. Ges tión pre su pues taria: aná lisis de
costos. Pre su puesto pú blico y pre su puesto de los pro gramas so ciales,
el pre su puesto como he rra mienta ge ren cial.
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El presente libro se basa en una investigación

sobre los modos en que la pobreza es tratada y

recreada en una institución estatal en un

momento de transformación. En 1996 el

Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de

Salta se convierte en la Secretaría de Desarrollo

Social. Las diversas facetas que se descubren

como consecuencia de esa renominación

guiaron la continuidad del análisis, mostrando

hasta qué punto una palabra instaurada, el

, es un producto social,

resultado del trabajo de una constelación

considerable de personas. El escenario no deja

de ser privilegiado: en una región (el noroeste

argentino) donde la pobreza es una de las

categorías más dramáticamente extendida en

los últimos tiempos, se torna una de las pocas

eficaces para demandar y obtener recursos. Ya

que el cambio y la creación reciente del

desarrollo social preescribe modos de

tratamiento “nuevos” y “antiguos”, el libro se

organiza en torno a esa división, evidenciando

las vinculaciones que sostienen tales

calificativos. y son

instrumentos efectivos y usuales que

representan dos modos de entender los

problemas sociales, develados aquí a partir de

un creativo abordaje etnográfico. Se trata,
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