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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo difundir ante la comunidad de la UNPAZ algunos hallazgos del proyecto 
recientemente finalizado, titulado: “Dinero estatal e impacto cualitativo. Un estudio situado sobre las trans-
ferencias monetarias estatales”, implementado por un cuerpo de docentes, investigadores y estudiantes de 
los departamentos de Ciencias Jurídicas y Sociales (DCJyS) y Economía, Producción e Innovación Tecnológica 
(DEPIT), y como resultado de la agenda de investigación UNPAZCyT 2021-2023. El texto repone tanto los 
principales objetivos del proyecto como los alcanzados, reconstruyendo las perspectivas metodológica y teóri-
ca desde las cuales fueron abordadas las transferencias monetarias estatales implementadas en el marco de la 
pandemia COVID-19. Valiéndonos de aportes de la sociología y la antropología, se identifican las condiciones 
materiales objetivas de los hogares en el escenario de la pandemia (previo y posterior) y se exponen resulta-
dos parciales vinculados a las problemáticas de sobreendeudamiento, las tensiones en torno a la asistencia 
estatal y la aproximación a una nueva infraestructura monetaria del bienestar. 

ABSTRACT

This article aims to disseminate to the UNPAZ community some findings of the recently completed project 
entitled: “State money and qualitative impact. A situated study on state monetary transfers”, implemented 
by a body of professors, researchers and students from the Departments of Legal and Social Sciences (DCJyS) 
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and Economy, Production and Technological Innovation (DEPIT), and as a result of the UNPAZCyT 2021-2023 
research agenda. The text replenishes both the main objectives of the project and those achieved, reconstruc-
ting the methodological and theoretical perspective from which state monetary transfers implemented in the 
framework of the COVID-19 pandemic were addressed. Using contributions from sociology and anthropo-
logy, the objective material conditions of households in the scenario of the pandemic (before and after) are 
identified and partial results linked to the problems of over-indebtedness, tensions around state assistance 
and the approach to a new monetary infrastructure of welfare are presented.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo persigue el objetivo de compartir con la comunidad académica de la UNPAZ y de las 
universidades del Cono Sur algunos hallazgos del proyecto recientemente finalizado, titulado: “Dinero es-
tatal e impacto cualitativo. Un estudio situado sobre las transferencias monetarias estatales”. El mismo fue 
implementado por un cuerpo de docentes, investigadores y estudiantes de los departamentos de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (DCJyS) y Economía, Producción e Innovación Tecnológica (DEPIT), y como resulta-
do de la agenda de investigación UNPAZCyT 2021-2023.1

El proyecto en cuestión se propuso como objetivo general analizar la producción social de los significa-
dos del dinero de las transferencias monetarias en Argentina, desde el año 2015 a la actualidad, conside-
rando: i) los diferentes contextos políticos en que se inscriben tales transferencias, ii) los actores sociales y 
saberes plurales que intervienen en la producción de dichos significados, y iii) los esquemas de percepción 
y apreciación que movilizan dichos actores para realizar evaluaciones morales sobre el dinero. Con un 
objetivo tan ambicioso podemos señalar que la agenda de investigación resultó sumamente nutritiva, pero 
acotada a aspectos específicos del territorio de José Clemente Paz. En ese sentido, logramos identificar las 
transformaciones acontecidas en el campo de las transferencias monetarias (TM) en la Argentina reciente, 
prestando atención a la presencia de gobiernos de diferentes signos políticos e ideológicos, los modelos 
de Estado y de desarrollo que caracterizaron a dichos períodos y las formas que asumió la redistribución 
monetaria estatal en calidad de TM.

Nuestra aproximación conceptual se fortaleció con un trabajo de campo de entrevistas en profundidad 
realizadas a hogares 30 pertenecientes a sectores populares del distrito y contemplando que hayan percibi-
do o perciban transferencias monetarias estatales diversas (políticas consolidadas y asistencias monetarias 
implementadas durante la pandemia COVID-19). El acceso al trabajo de campo estuvo garantizado por 
experiencias (proyectos extensionistas) y la continuidad de la investigación remota iniciada en el marco 

1  Proyecto UNPAZCyT B006-2021 “Dinero estatal e impacto cualitativo. Un estudio situado sobre las transferencias monetarias 
estatales” (programación científica UNPAZCyT 2021-2023), bajo la dirección de Martín Hornes. El texto también se nutre del 
proyecto COVID-19 PISAC N° 29 nodo UNPAZ “Dinámicas de endeudamiento de familias y empresas durante la pandemia y 
postpandemia. Impacto sobre las desigualdades”, también bajo la dirección de Martín Hornes.

[25-33] DOI: 10.5281/ZENODO.10416762



REVISTA 
UCRONÍAS

No 8 [julio-diciembre 2023] ISSN 2684-012X
27Dinero estatal e impacto situado

Martín Hornes

del proyecto COVID-19 PISAC N° 29 nodo UNPAZ “Dinámicas de endeudamiento de familias y empre-
sas durante la pandemia y postpandemia. Impacto sobre las desigualdades”, centrada en la evolución de 
deudas durante la pandemia en hogares de sectores populares y medios con perfiles sociolaborales diver-
sos (trabajadores informales, estatales, del sector privado, monotributistas, comerciantes y profesionales 
independientes), pertenecientes al distrito de José Clemente Paz y localidades aledañas, provincia de Bue-
nos Aires.

ALGUNAS COORDENADAS DE INTERPRETACIÓN

En los últimos años ha habido una transformación notable en el campo de las políticas sociales a nivel 
global a partir del surgimiento de intervenciones estatales centradas en transferencias directas de dinero 
dirigidas a los sectores pobres.2 Conocidas como transferencias monetarias (TM), estas políticas suplantan 
la tradicional provisión de bienes y servicios por la entrega de dinero en efectivo estableciendo, en ciertas 
ocasiones, condiciones o prerrequisitos en materia de nutrición, salud y educación (Hornes, 2020).

A partir del año 2000, y en el marco de lo que algunos autores reconocen como una “tercera oleada de 
transformaciones neoliberales”, las intervenciones estatales centradas en transferencias de dinero comen-
zaron a institucionalizar una nueva forma de “combate contra la pobreza”. El dinero fue ganando presencia 
y legitimidad como respuesta a las distintas problemáticas asociadas a la pobreza y en la reconfiguración de 
la noción de protección social en América Latina. Los organismos regionales e internacionales incorpora-
ron en sus agendas de discusión a las TM, movilizando saberes y categorías expertas (“manejo y reducción 
de los riesgos”, “protección social ampliada”, “esquemas integrales” y “enfoque de derechos”), que luego 
fueron adoptadas y se diseminaron en las políticas de los Estados nacionales en torno al consenso sobre 
“pisos de protección social” (Hornes y Maglioni, 2018).

En consonancia con los trabajos de mayor relevancia en torno a la temática, en nuestra indagación 
sostuvimos que las TM han resultado tecnologías monetarias innovadoras que contribuyeron al estableci-
miento de nuevas formas de redistribución (Balen y Fotta, 2018; Ferguson, 2015). En este sentido, se trata 
de observar que las TM no solo han transformado y reestructurado los esquemas de protección social de 
los distintos Estados, heterogeneizando y pluralizando las formas y las figuras de la asistencia, sino que, 
además, los programas de entrega de dinero –bajo sus más diversos enfoques– se han mutualizado con 
ciertas políticas estatales delineando nuevas formas de redistribución de la riqueza. En tanto nuevas lógi-
cas de provisión del bienestar, las TM se han ensamblado en diversas lógicas de Estado y en sus distintos 
regímenes de distribución.

Al resituarnos en la experiencia de los programas de TM en la República Argentina, encontramos simi-
litudes: en el contexto de la crisis económica, política, social e institucional del año 2001, las TM resulta-
ron políticas cruciales de asistencia directa y contención del conflicto social. Durante los años siguientes 

2  Seguimos la definición de Luciano Andrenacci y Daniela Soldano (2006) para referirse a las políticas sociales como las intervenciones 
estatales sobre la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, así como sobre la producción y reproducción del orden social. 
Para el caso argentino, los autores detallan tres tipos de clasificaciones: 1) las políticas de seguro vinculadas a los sistemas de 
jubilación, minusválidos, enfermos, etc., 2) las políticas de carácter universal, como ser educación y salud, y 3) aquellas destinadas 
a las poblaciones sin cobertura de las políticas universales: las políticas de asistencia.
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(2005-2008) sirvieron para rehabilitar a los sectores populares en el mercado del consumo y, años más 
tarde (2009-2015), se consolidaron como políticas con enfoques de derechos vinculadas a la construcción 
de un esquema integral de protección social y provisión de bienestar (Hornes y Maglioni, 2019).3 Tales 
transformaciones se enmarcaron en lo que ciertos autores denominaron como un proceso posneoliberal 
en la Argentina (Vilas, 2011; Sader, 2009).

Pese a la emergencia mundial de una serie de políticas que destacan la inclusión social en el marco de 
una incesante intermediación de transferencias monetarias y a la multiplicidad de enfoques y debates 
sobre los programas de TM, son pocos los trabajos que se han detenido en un análisis cualitativo e inter-
pretativo sobre el dinero transferido. Desde los últimos años y valiéndonos de los aportes de los estudios 
sociales del dinero (Bloch y Parry, 1989; Zelizer, 2009 y 2011; Guyer, 1994 y 2004; Weber y Dufy, 2009; 
Roig, 2016; Wilkis, 2017), hemos demostrado que el dinero transferido a partir de las políticas de TM ad-
quiere sentidos plurales (Hornes, 2020).

Durante los últimos años profundizamos nuestras indagaciones reconstruyendo la producción social de 
los significados del dinero proveniente de las TM en la República Argentina (2008-2015) (Hornes, 2020). 
A partir de una perspectiva que ofrece una articulación con las producciones institucionales del marcaje 
del dinero y la sociología del dinero de las monedas domésticas, contribuimos en: a) develar los conoci-
mientos especializados que los saberes expertos ensamblan para diseñar el dinero de las TM; b) visibilizar 
los conflictos y las negociaciones sobre los significados del dinero transferido entre los actores locales 
estatales involucrados en las instancias de implementación de las políticas sociales y los hogares titulares 
de TM; c) aportar a una sociología moral del dinero que expone cómo el dinero de las TM se encuentra 
atravesado por relaciones de poder movilizadas a partir de construcciones sociales del género y disputas 
intergeneracionales sobre el uso del dinero, y d) la interpretación del dinero de las TM como dinero públi-
co, en tanto elemento que revela las interpretaciones morales que los distintos grupos sociales movilizan 
sobre las formas de redistribución estatal.

ALGUNAS REFLEXIONES ABIERTAS

En el marco del proyecto UNPAZCyT “Dinero estatal e impacto cualitativo”, cumplimos con el objetivo 
de expandir nuestro objeto de estudio incorporando otras formas de redistribución monetaria estatal. En 
la Argentina reciente, y debido a la presencia de gobiernos de diferente signo político, no solo asistimos a 
cambios en el plano de las políticas sociales de TM, sino que, además, las intervenciones estatales mone-
tarizadas adquirieron nuevas cualidades. Bajo la presidencia de Mauricio Macri de la alianza Cambiemos 
(2015-2019), se destacaron un conjunto de políticas públicas redistributivas –tales como: los créditos ANSES 
y créditos hipotecarios PROCREAR - UVA, el Programa de Inclusión Previsional, la Pensión Universal para 
Adultos Mayores y las denominadas Reparaciones Históricas, la reducción de subsidios a servicios públicos 
y la asignación de tarifa social– que modificaron regresivamente ciertas prestaciones monetarias y transfor-
maron las lógicas redistributivas. Con la sucesión en la presidencia de Alberto Fernández por el Frente Todos 
(2019-), algunas de dichas iniciativas han sido readecuadas, e incluso, debido a la emergencia sanitaria y la 

3  En la República Argentina, algunos de los antecedentes en torno a las TM se encuentran en las propuestas de Renta Básica o Ingreso 
Ciudadano Universal. Para una lectura que considera los avatares contemporáneos de la pandemia COVID-19 en Argentina, véase 
Dvoskin y Minoldo, 2021.
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crisis económica desatada por los efectos de la pandemia COVID-19, se impulsaron un conjunto de TM in-
novadoras y dirigidas a diferentes sectores sociales. Nos referimos a la implementación del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios, 
el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), a los Créditos a Tasa Cero destinados a monotributistas 
y trabajadores autónomos, diversas moratorias al sector productivo y diferimiento de deudas de ANSES, la 
Jubilación Anticipada, entre otras medidas4 (Centro de Estudios Metropolitano, 2021).

La noción de producción social del dinero que hemos desarrollado en los últimos años resultó un aporte 
para el proyecto a la hora de indagar sobre una nueva infraestructura monetaria del bienestar. Las TM de 
la emergencia sanitaria COVID-19 resituaron al Estado y su capacidad de intervención desplegando polí-
ticas de asistencia directa y medidas sobre áreas de trabajo y producción, financiación (público/privado), 
refinanciación, moratorias, etc. demostrando una batería de TM dirigidas a diferentes sectores sociales 
(Saavedra, 2020). Nuestro proyecto nos permitió prestar atención a las dimensiones sociales y a los efectos 
cualitativos de diferentes tecnologías monetarias estatales a las cuáles los hogares acceden, jerarquizan y 
ensamblan como protecciones frente al riesgo (Wilkis, 2021).5

Quisiéramos destacar algunos elementos centrales. Al haber realizado el trabajo de campo con hogares 
receptores de diferentes programas sociales de TM, pudimos describir y analizar las apreciaciones acerca de 
las formas de redistribución del ingreso que configuran la nueva infraestructura monetaria del bienestar. En 
la emergencia sanitaria del CODIV-19 y su escenario posterior, pudimos notar que los hogares de José C. Paz 
que gestionaban transferencias estatales compartían condiciones en común. Podemos destacar que:

a) eran hogares endeudados en el escenario previo a la pandemia, muchos de los cuales profundizaron 
esa situación. Desde el año 2017 en adelante muchos de los hogares de sectores medios y populares argen-
tinos viven enfrentando a la nueva cuestión social vinculada al endeudamiento (Wilkis, 2019), asumiendo 
deudas tanto con organismos del sector estatal como entes privados para financiar la vida cotidiana;

b) se trataba de hogares con posiciones vulnerables en el mercado de trabajo (informalidad laboral), 
siendo los principales afectados por el cese de ingresos generalizado que produjeron las restricciones sa-
nitarias COVID-19;

4  Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, durante el mes de mayo de 2020, más del 90% de los hogares 
argentinos percibió alguna TM por parte del Estado. Además de las medidas decretadas por la emergencia, se destacaron aumentos 
extraordinarios en prestaciones que existían con anterioridad a la pandemia, tales como: jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares 
y AUH, Tarjeta Alimentar, etc. Para más información, consultar Políticas sociolaborales en tiempos del COVID-19. Coberturas y 
Desafíos. Informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo. IDAES – UNSAM. Junio 2020.

5  En el campo de transformación de las políticas redistributivas encontramos algunos trabajos exploratorios que han destacado 
procesos recientes de inclusión previsional y nuevas TM sobre los adultos mayores (Arza, 2017a y 2017b), los cambios en la 
regulación de los servicios públicos y la consecuente quita de subsidios a las tarifas junto a la modificación del esquema de “tarifa 
social” (Urbiztondo, 2018 y 2016; Pérez y Rocca, 2017; Lopéz, 2015), y análisis de impacto según sectores sociales (Bona, 2015). 
Ciertos aportes señalaron las desigualdades que enfrentan diferentes grupos sociales en el acceso a créditos personales e hipotecarios 
(Luzzi y Wilkis, 2018) y el sobreendeudamiento familiar (Wilkis, 2019). En ese marco, nuestro proyecto se sumó a los incipientes 
debates respecto de las TM de contención en torno a la pandemia COVID-19 (Wilkis, Hornes, Montenegro, Freigedo, Moyano y 
Rubinstein, 2021).
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c) considerando el punto anterior, el 100% de los hogares entrevistados resultaron población objetivo de 
las políticas de asistencia en pandemia (IFE, refuerzos de Tarjeta Alimentar y refuerzos de AUH o mora-
torias de deudas ANSES);

d) algunos hogares se tornaron acreedoras del Estado (con créditos a tasas bajas o cero) y otros generi-
zaron/familiarizaron sus deudas; y

e) la mayoría de los hogares (80% de los entrevistados) evaluó como insuficiente la asistencia estatal 
otorgada, señalando la necesidad de que el Estado incrementara las cantidades de efectivo transferido y los 
plazos sostenidos de las entregas de dinero.

Otro de los aportes del proyecto es la iniciativa de explorar el dinero desde un punto de vista cualita-
tivo. Diferentes trabajos académicos exploraron el impacto cuantitativo de las TM estatales en pandemia 
(CETyD, 2020). Nuestra indagación nos permitió aproximarnos a interpretaciones de los hogares asistidos 
respecto de las políticas de asistencia crítica y sobre la vulnerabilidad social a la cual se expusieron los ho-
gares ubicados en el segmento informal del mercado de trabajo.

La construcción de un enfoque cualitativo respecto de las diferentes formas de redistribución monetaria 
estatal nos permite proyectar y articular diferentes líneas de trabajo: a) que contemplen la interpretación 
de las políticas asistenciales de emergencia como productoras de sistemas de protección y bienestar (Cle-
mente, 2020); b) que consideren la convergencia de la nueva infraestructura monetaria del bienestar con 
una nueva arquitectura financiera con impacto en los hogares (Abeles, Pérez y Valdecantos, 2018); c) que 
problematice la inclusión financiera en diálogo con los estudios de género y la economía feminista (Fede-
rici, Cavallero y Gago, 2021), y d) que aporte reflexiones sobre el diseño de políticas públicas integrales de 
bienestar.
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