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Reseña de libro

Presentación

“Hay episodios de la historia reciente que por el 
daño que produjeron creemos que son únicos e 
irrepetibles. Hasta que nos detenemos a inves-
tigarlos”, afirma la autora como una especie de 
prefacio de su trabajo. El libro de Clemente abor-
da un periodo clave para comprender nuestro 
presente. Diez años, 1995 - 2005, en los que las 
clases dominantes y los organismo internaciona-
les de créditos endeudaron a nuestros países de 
manera inusitada y llevaron adelante reformas es-
tructurales que terminaron de configurar la socie-
dad desigual tal como hoy la conocemos.

El libro es el resultado de una investigación de 
largo alcance realizada por la autora en el marco 
de su tesis doctoral en Ciencias Sociales. Si bien 
el recorte problemático, endeudamiento externo 
y reformas neoliberales, ha sido abordado desde 
múltiples perspectivas, la originalidad del trabajo 
radica, en palabras de su autora, en investigar de 
manera rigurosa y en clave comparativa, Argentina 
y Uruguay, las reformas impulsadas en el campo 
de las políticas sociales por efecto de esas polí-
ticas. 

Desde la década del 90 la región experimenta una 
redefinición de los mecanismos de integración en 
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los que el ámbito comunitario y local emerge de 
manera difusa e insuficiente. La nueva institucio-
nalidad de lo social tiene entre sus características 
principales una transformación del rol del Estado 
y en la relación de éste y con las clases populares. 
La imposición de intervenciones sociales focaliza-
das en la categoría de pobre que abandonaron 
como objeto a la clase trabajadora, y una des-
centralización de las responsabilidades en los go-
biernos locales. Este cambio en el paradigma de 
bienestar y en los modelos de intervención social, 
sostiene la autora, no pudo ser posible sin la deu-
da externa como una variable de peso.

La hipótesis central de la investigación fue que en 
América Latina, particularmente en los países con 
mayor desarrollo relativo, las reformas requirieron 
de cambios que tuvieran impacto en los sistemas 
de protección social y para eso se debieron propi-
ciar que los componentes de seguridad social, pro-
pios de la sociedad salarial, sean sustituídos por 
instrumentos de ayuda social que pasaron a ser 
conceptualmente dominantes dentro del sistema.

Para validar su postulado, Clemente aborda la pro-
blemática desde múltiples aristas. En primer lugar, 
trabaja la noción de Estado de Bienestar y el des-
plazamiento conceptual que sufrió esta categoría 
junto con otras -integración, marginalidad, exclu-
sión y pobreza- asociadas a la misma. La premi-
sa fundamental de la revisión es que la utilización 
ambigua de dichas nociones jugó un rol clave en la 
construcción de sentidos que le dieron sustento a 
las reformas en el campo de las políticas sociales.

A continuación, la autora ubica el estudio en el 
marco de la impronta globalizadora de la época. 
Las preguntas que la guían son cómo se incorpora 
el componente social en las reformas y cómo se 
habilita la injerencia externa en sectores estraté-
gicos como las políticas sociales. Para eso, realiza 
una revisión exegética de los documentos produ-
cidos en el contexto de dos hitos fundamentales, 
sin los cuales sería imposible comprender el con-
texto general de las reformas: la Alianza para el 
Progreso y el Consenso de Washington.

En tercer lugar, a partir de la experiencia concreta 
de Argentina y Uruguay describe y analiza la cons-
trucción del nuevo modelo de política social, cen-
trado en la atención de la pobreza en un contexto 
restrictivo de endeudamiento. Clemente indaga 
sobre cambios experimentados por los soportes 
sobre los cuales estos países apoyaban la inte-
gración social y, con el objetivo de avanzar sobre 
una conceptualización de los cambios, identifica 
las regularidades y las condiciones de la reforma 
en ambos países.

Hacia el final, analiza el enfoque de la gerencia so-
cial y propone una serie de conceptos para pensar 
la nueva política. En primer lugar, caracteriza el 
periodo abordado como “neoasistencialista”, en 
tanto se trató de una versión aggiornada de la tra-
dicional asistencia social, con una institucionalidad 
ágil, productora de información y control, receptiva 
de evaluaciones, hiperprofesionalizada en la cen-
tralidad y desprofesionalizada en su ejecución. En 
segundo, nos propone la idea de “sistema de bien-
estar” para pensar el conjunto de prestaciones que 
el Estado financia, regula y articula con otras esfe-
ras del bienestar, la familia y el mercado, para po-
sibilitar el acceso a bienes que la sociedad acuerda 
como necesarios y, por lo tanto, su disponibilidad 
no puede solo depender de nuestras competencias 
en el mercado de trabajo. Por último, como nos tie-
ne acostumbrados la autora, plantea una especie 
de tipos ideales weberianos para conceptualizar los 
tipos de reformas.

El libro resulta un aporte fundamental no sólo para 
caracterizar un período bisagra en términos de po-
líticas sociales, sino para pensar los resabios de 
dichas transformaciones estructurales en el pre-
sente. Como plantea Margarita Rosas Pegaza en el 
prólogo, descubrir la influencia que tienen los so-
breendeudamientos sobre la falta de herramientas 
de los Estados para abordar las crisis económicas, 
el malestar social y la falta de recursos en la ges-
tión se presenta como una cuestión clave para 
echar luz sobre algunas tendencias precarizadoras 
que cuyas derivaciones aun vivimos y vemos ree-
ditar de modo pro cíclico. 


