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Resumen 

 

Tomás Nougués 

Directora: Dra. Lorena Poblete 

Resumen de la Tesis para la obtención del título de Doctor en Sociología. 

 

La presente tesis doctoral analiza las transformaciones ocurridas en las políticas asistenciales de 

Argentina en el período 1983-2019. A través de la combinación de perspectivas teóricas y técnicas de 

investigación cualitativas, se reconstruye la evolución de los vínculos entre la asistencia social del Estado 

y el mundo de las finanzas. Para ello, se identifican y analizan cuatro etapas que demuestran el proceso 

lento, gradual e incremental de financiarización de la política asistencial argentina. Recurriendo al análisis 

de normativas, diseños programáticos, informes expertos, literatura especializada y entrevistas a 

profesionales, se aborda la imbricación mutua entre las políticas asistenciales y las finanzas, reponiendo 

sus principales transformaciones e implicancias institucionales, morales y performativas. El derrotero 

histórico del nexo asistencia social-finanzas da cuenta de la extensión de las lógicas e instrumentos 

financieros a nuevos ámbitos de la política asistencial y de la vida de los sectores populares. El análisis 

parte de la base del reconocimiento de que la relación entre el crédito, las políticas sociales y los sectores 

populares no es un hecho novedoso en el país. Lo novedoso es que la institucionalización del crédito como 

componente de la política socio-asistencial permitió la proliferación de intervenciones sociales que adoptan 

instrumentos financieros como herramientas programáticas. Una vez institucionalizado y legitimado, el 

crédito comenzó un proceso de expansión mediante el cual fue adoptado por nuevas agencias socio-

asistenciales que lo utilizaron para responder a distintas demandas sociales. La tesis analiza el surgimiento 

de una nueva modalidad de intervención socio-asistencial del Estado cuya principal característica es la 

incorporación de instrumentos financieros –principalmente el crédito– como herramientas de políticas 

orientadas a la satisfacción de necesidades sociales. La adopción del crédito establece una relación de deuda 

entre la cara asistencial del Estado, posicionado como acreedor, y los destinatarios de los programas 

sociales, devenidos en deudores, que modifica las lógicas clásicas de la política social. Esta modalidad de 

intervención socio-asistencial, que denominamos políticas sociales de endeudamiento, produce una 

financiarización de los derechos económicos, sociales y culturales. Frente al derecho de acceder a un trabajo 

decente, una vivienda digna, educación de calidad o bienes y servicios básicos, el Estado responde con el 

desembolso de créditos y la utilización de otros instrumentos financieros. Así, las políticas sociales de 

endeudamiento reformulan los términos de la relación de deuda entre Estado y ciudadano. La figura del 

Estado como deudor de derechos, frente a los cuales el ciudadano es acreedor, es reemplazada por la figura 

del Estado como acreedor de la deuda que los prestatarios asumen para satisfacer sus necesidades sociales. 

 

Palabras claves: Políticas sociales, Financiarización, Derechos económicos, sociales y culturales 
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Abstract 
 

Tomás Nougués 

Director: Ph.D. Lorena Poblete 

Abstract of the Thesis to obtain a Doctoral Degree in Sociology 

 

 

 

This doctoral thesis analyzes the transformations that occurred in Argentina's welfare policies in 

the 1983-2019 period. Through the combination of theoretical perspectives and qualitative research 

techniques, the evolution of the links between public assistance and finance is reconstructed. Four stages 

are identified and analyzed that demonstrate the slow, gradual and incremental process of financialization 

of Argentina’s welfare policy. Analyzing regulations, programmatic designs, expert reports, specialized 

literature and interviews with professionals, the mutual interweaving between healthcare policies and 

finance is approached, restoring its main institutional, moral and performative transformations and 

implications. The historical course of the social assistance-finance nexus accounts for the extension of 

financial logics and instruments to new areas of welfare policy. The analysis departs from the fact that the 

relationship between credit, social policies and the working poor is not a new fact in the country. What is 

new is that the institutionalization of credit as a component of socio-welfare policies drove the proliferation 

of social interventions that adopt financial instruments as programmatic tools. Once institutionalized and 

legitimized, credit began a process of expansion through which it was adopted by new social assistance 

agencies. The thesis analyzes the emergence of a new modality of social policy whose main characteristic 

is the incorporation of financial instruments –mainly credit– as policy tools. The adoption of credit 

establishes a debt relationship between the welfare hand of the State, positioned as a creditor, and the 

beneficiaries of social programs, who have become debtors. This relationship modifies the classic logic of 

social policy. This modality of socio-welfare intervention, which we call social debt policies, produces a 

financialization of economic, social and cultural rights. Faced with the right to access decent work, decent 

housing, quality education or basic goods and services, the State responds with the disbursement of credits 

and the deployment of other financial instruments. Thus, social debt policies reformulate the terms of the 

debt relationship between the State and the citizen. The figure of the State as a debtor of rights, against 

which the citizen is a creditor, is replaced by the figure of the State as a creditor of the debt that borrowers 

assume to satisfy their social needs. 
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