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V. Introducción 

 
El seminario busca profundizar el análisis crítico sobre las intervenciones en una temática central para la formación 

profesional en Trabajo Social: la Seguridad Social. Este campo de las políticas sociales es una herramienta 

fundamental del Estado para la distribución del bienestar y alcanza, con una prestación u otra (jubilaciones, 

asignaciones familiares, obras sociales), a gran parte de la población. Sin embargo, ¿qué tanto sabemos sobre estas 

políticas? 

 

Partiremos de una serie de interrogantes fundamentales que nos permitan conocer y preguntarnos críticamente 
sobre los sentidos sedimentados a lo largo del tiempo: ¿A qué refieren las políticas de Seguridad Social? ¿Quiénes 
son sus sujetos de derecho? ¿Cómo se organiza la gestión de la Seguridad Social? ¿Cuáles son sus organismos 
principales y cómo se accede a sus coberturas? ¿Cuál es el rol del Trabajo Social en las políticas de Seguridad Social 
vigentes? 

 

Desde un enfoque sociopolítico se hará una primera aproximación teórica para, posteriormente, profundizar en lo 
específico y prestacional de los principales subsistemas de la Seguridad Social y sus transformaciones más recientes. 
Se parte de la premisa de que gran parte de las intervenciones futuras de las y los profesionales en Trabajo Social 
tendrán, seguramente, alguna vinculación con las políticas destinadas -de manera más o menos indirecta- a las 
coberturas de seguridad social en infancias, vejeces, juventudes. En tal sentido, se espera que los contenidos y 
debates del seminario se constituyan en una caja de herramientas que promueva una mirada panorámica y dote de 
mayores instrumentos a la hora de su futuro desempeño profesional. 

 

Fundamentación: 
 

Este seminario busca una aproximación sociopolítica a los debates sobre Seguridad Social, una dimensión específica 
dentro del campo de las políticas sociales que, por momentos, se superpone a diversas cuestiones centrales para 
pensar los fundamentos que ordenan la sociedad. La Seguridad Social es una de las principales herramientas de la 
política pública para la distribución del bienestar. Los mecanismos más conocidos son el sistema previsional 
(jubilaciones y pensiones) o las asignaciones familiares. Entre ambas, se da cobertura desde las estructuras 
nacionales a más de 7.5 millones de personas mayores y a más de 9 millones de niños, niñas y adolescentes, 
afectando la vida cotidiana, la capacidad de ingresos y la subjetividad de familias y sujetos. 

 

Como arreglo institucional la seguridad social tiene más de cien años en nuestro país. Se constituyó a partir del 
modelo del seguro social, presuponiendo una sociedad capitalista trabajo céntrica, donde las personas con trabajo 
asalariado registrado eran las destinatarias directas de los derechos de la Seguridad Social; derechos extensibles, a 
su vez, a su grupo familiar primario. Este modelo societal presuponía, además de la centralidad del trabajo asalariado, 
determinados formatos familiares, sumados a una estructura sociodemográfica joven con una sólida base de 
trabajadores activos aportantes que permitía imaginar escenarios de sustentabilidad a futuro. Estas variables se 
conjugaron de modo relativamente estable hasta por lo menos el último cuarto del Siglo XX, momento en que las 
instituciones de la Seguridad Social habían alcanzado una importante extensión de cobertura, consolidando 
imaginarios de universalidad de derechos. Sin embargo, desde su mismo origen, la seguridad social no resultaba un 
derecho para todos y todas. Las brechas laborales y las brechas de género marcaban una agenda de tensiones que 
se agudizaría un tiempo después. 



La finalidad de la seguridad social radica en brindar protección ante contingencias biológicas y sociales relacionadas 
a los cuidados de la salud, incapacidad laboral por enfermedad, discapacidad adquirida por el trabajo, desempleo, 
maternidad, manutención de los hijos, invalidez, edad avanzada y muerte del sostén del hogar. Se trata de 
instrumentos que permiten soluciones colectivas ante riesgos que, de manera individual, serían de muy difícil y 
desigual abordaje. La definición de estas contingencias se asocia, sin dudas, a las necesidades de reproducción del 
mundo del trabajo dentro de una sociedad capitalista. Pero también, van de la mano de las luchas y resistencias de 
los sectores populares y de las y los trabajadores que, por períodos, han conseguido extender los alcances de su 
protección. 

 

Si originalmente el modelo de seguridad social estaba destinado, exclusivamente, a personas asalariadas con trabajo 
formal y su grupo familiar primario, el deterioro de las utopías desarrollistas desde el último cuarto del siglo XX 
fueron mostrando los límites del mercado de trabajo como actor de integración y, con esos límites, también 
aparecieron las dificultades de la Seguridad Social para brindar protecciones y bienestar a fracciones cada vez más 
relevantes de la sociedad. 

 

El ascenso del neoliberalismo marcó una etapa bisagra para pensar la Seguridad Social en nuestro país, tanto por el 
ingreso del sector privado como actor de relevancia dentro de la gestión de algunos subsistemas de la Seguridad 
Social (privatización del sistema de jubilaciones, desregulación de obras sociales y prepagas), como por el proceso 
de modificación en las significaciones sociales que investían de legitimidad la existencia de un entramado social para 
dar respuesta -de modo colectivo- a las contingencias de la vida de los sujetos. ¿Solo tienen derecho quienes pueden 
pagar por sus coberturas? 

 

El neoliberalismo significó una mudanza en la manera de entender las contingencias tradicionalmente cubiertas, que 
pasaron a ser leídas en clave de riesgos y de las que se fue haciendo cada vez más responsable a los propios sujetos 
por su resolución. Se abrió, así, un universo de desprotección e incertidumbre cada vez más extendido. En este 
entramado material y simbólico, las lógicas solidarias de la seguridad social entraron en crisis y se profundizaron 
brutalmente los procesos de fragmentación que separaban a las y los que se insertaban al mundo de las protecciones 
a través del acceso al empleo formal, de quienes no lograban un trabajo registrado. Sobre el segundo grupo, el 
contingente de personas excluidas del mundo del trabajo asalariado formal, el Trabajo Social desplegó múltiples 
estrategias de intervención a través de la implementación, la resistencia y/o la resignificación de múltiples políticas 
sociales que ordenaron el campo de las intervenciones de los años 90. En la formación curricular de la esta Carrera, 
en el mundo de la academia en general y en los diferentes ámbitos de gestión en particular, se discutió sobradamente 
acerca de los límites de las políticas focalizadas y compensatorias, los programas “enlatados” de combate a la 
pobreza, la descentralización y el surgimiento de estrategias comunitarias de apropiación y resignificación de los 
planes sociales, entre otras muchas cuestiones. 

 

Sin embargo, ¿qué tenemos para decir acerca de lo que ocurría con aquellas otras personas que, incluso sin caerse 
del todo del amparo de la Seguridad Social, también vieron modificar sus certezas y previsiones ante las 
contingencias del mundo vital impactado por la consolidación del neoliberalismo y su avanzada privatista e 
individualizadora? ¿En qué clave leemos e intervenimos en las problemáticas de quienes “todavía” están protegidos 
por la seguridad social? ¿Qué sabemos, cómo nos posicionamos y qué estrategias de intervención construimos ante 
las reformas y contrarreformas que se vienen sucediendo desde los años 90 en materia de cobertura e ingresos en 
las principales políticas de seguridad social? Si bien las y los estudiantes habrán tenido una aproximación a estos 
debates a partir de sus materias de Primero, Segundo y Tercer Año, nos parece pertinente y necesario profundizar 
en esta dimensión para poder orientar a la formación de análisis críticos que refieran a intervenciones concretas 
desde el Trabajo Social en materia de Seguridad Social. 

 

Así, iniciaremos en las unidades I, II y III por una presentación teórica de los debates generales que ordenan los 
interrogantes esenciales sobre la Seguridad Social y que podemos resumir en las preguntas relacionadas a los sujetos 
con derecho al acceso, las formas de organización y gestión, las dimensiones más o menos solidarias en los diferentes 
sistemas, el alcance de la cobertura, la resolución de su financiamiento, los modelos societales subyacentes. Nuestro 
abordaje, lejos de proponer una perspectiva descriptiva o normativista, se orientará a la interpelación de las y los 
estudiantes acerca de los sentidos políticos sobre la comunidad y las diferentes formas de pensar la ciudadanía y la 
integración que operan en las maneras alternativas de resolver la cuestión vinculada a la protección ante 
contingencias. Aunque presentaremos un recorrido histórico, nos valdremos de los saberes previos de las y los 
estudiantes acerca de la historia de las políticas de Seguridad Social (por lo que se sugiere la participación de 
estudiantes que estén cursando cuarto o quinto año de la carrera) para poder situarnos con más especificidad en las 



reformulaciones recientes que han impactado en las marchas y contra marchas que, especialmente desde los años 
90 hasta el momento, han ido modificando los contornos de estas políticas. 

 

Si ya mencionamos que los años 90 implicaron transformaciones estructurales en este campo de las políticas sociales, 
veremos que mucha agua pasó bajo el puente de aquella década hasta hoy. Las crisis sociales del neoliberalismo 
dieron a luz, hacia fines de Siglo XX, nuevos debates en el campo de las políticas sociales y en ese contexto, ganó 
terreno la discusión sobre la protección social, generando una suerte de sinonimia peligrosa con la noción de 
Seguridad Social, confundiendo muchas veces términos que cargaban con orientaciones políticas muy diferentes. En 
este marco, aparecerán las propuestas sobre los pisos mínimos y las transferencias de ingreso dentro de las 
estrategias de atención a las múltiples exclusiones que había generado aquel modelo económico. Un poco más 
adelante, ya entrada la primera década del Siglo XXI, de la mano del viraje político, económico y social en nuestro 
país, se implementaron una serie de políticas inclusivas y con perspectiva de derechos que, incorporando lo no 
contributivo o lo semi-contributivo a la Seguridad Social, reconfiguraron estructuralmente –en especial en el campo 
previsional y el de las asignaciones familiares- el alcance de estas prestaciones. De este modo -aunque no sin 
ambigüedades- se implementaron políticas de una gran potencia generándose un sistema de protección social que 
resultó no solo inclusivo, sino también más igualitario –incluso- que el típico modelo del seguro social. Resultará 
central aquí reponer el debate por los efectos de género que tuvieron algunas de estas políticas de expansión de 
coberturas. 

 

Por su parte, a partir de la gestión de gobierno de la alianza Cambiemos se inicia un nuevo ciclo pendular en materia 
de Seguridad Social. A partir de 2016 hay un claro intento de reversión de algunos de los efectos más inclusivos de 
las políticas impulsadas entre 2003-2015 que incluyeron la aplicación de mecanismos explícitos de desigualación 
como fue la implementación, por ejemplo, de la PUAM. Por su parte, en los cuatro años del gobierno del Frente de 
Todos se pueden encontrar intentos de recuperar mecanismos igualadores y reparadores. Ejemplo de ello es la 
aplicación del Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, una medida que reconoce de manera concreta las 
mayores dificultades que tienen las mujeres para poder acceder a la jubilación. A su vez, este período estuvo 
atravesado por la pandemia y la gran pregunta por el rol del Estado, y de la Seguridad Social como uno de sus 
instrumentos principales, a la hora de garantizar protecciones ante lo inesperado. La Seguridad Social fue la 
herramienta para garantizar ingresos a más de 10 millones de personas en el marco del aislamiento social y 
preventivo por el COVID con el IFE, por ejemplo. Pero también, fue un mecanismo de transferencias masivas de 
ingresos de emergencia a personas adultas en edad laboral en contextos de deterioro severo de ingresos monetarios 
en los hogares por la escalada inflacionaria en diversas oportunidades. La pregunta por el rol de la Seguridad Social 
como instrumento de las políticas sociales asistenciales más masivas de la historia de nuestro país, el mecanismo de 
gestión algorítmica, de gestión a través “del cajero automático”, los procedimientos impersonales de otorgamiento 
de derechos, dejan un universo de interrogantes a la dimensión profesional del Trabajo Social. 

 

Como vemos, el alcance de las políticas de seguridad social, los destinatarios esperados, las formas de 
financiamiento, los discursos legitimatorios acerca de quién “merece” qué coberturas, han implicado -al menos en 
los últimos veinticinco años- profundas transformaciones. En varios de los subsistemas de la Seguridad Social 
encontramos en ese lapso de tiempo, reformas y contra-reformas que se contradicen a sí mismas. El análisis de estos 
vaivenes, sus causas estructurales y los sentidos sociales que se establecen alrededor de los mismos, son temas de 
relevancia indiscutible para la formación profesional y la construcción de un recursero para intervenir con sujetos 
que atraviesen, a lo largo de su vida, por diferentes ciclos de exclusión/inclusión de estas coberturas. Estas 
herramientas parecen más urgentes, en el tiempo abierto por el ascenso de una gestión de un gobierno que se 
declara contrario a las intervenciones del Estado y reivindica el rol del mercado como principal asignador de recursos, 
deslegitimando cualquier mecanismo de solidaridad social y redistribución. ¿Cuál es en este nuevo marco el lugar de 
la Seguridad Social? 

 

El segundo tramo del seminario (Unidad VI a, b y c) estará destinado al análisis en profundidad de los principales 
Subsistemas de la Seguridad Social, presentando un abordaje teórico desde la bibliografía específica las cuestiones 
referidas a los subsistemas previsionales, de asignaciones familiares y de obras sociales. Al análisis teórico le 
sumaremos una descripción pormenorizada de su funcionamiento actual y de los principales programas y coberturas 
vigentes. En los casos que resulte oportuno, se acompañará con la apertura a textos específicos o invitados que sean 
especialistas, sujetos de derecho y usuarios y profesionales del trabajo social que se desempeñen en esas temáticas, 
a los fines de poder presentar un mosaico de perspectivas variadas que otorguen a las y los estudiantes diversidad 
en la construcción de sentidos propios alrededor de una materia sobre la que tendrán que intervenir a futuro. 



Para el cierre del seminario (Unidad V) recuperaremos el rol de la Seguridad Social en la pandemia, lo que nos 
permitirá retomar, a través del estudio concreto del desempeño de estas políticas públicas, algunas de las 
dimensiones fundamentales de lo visto en las unidades iniciales, vinculando los interrogantes acerca de los marcos 
de solidaridad e integración que subyacen a las diferentes maneras de intervenir del Estado y de la Seguridad Social. 

 

 
Nota Aclaratoria: 

 

Una versión similar de este seminario se llevó a cabo con la modalidad Seminario de Verano durante los años 2019 

y 2020. El presente programa recoge lo mejor de esa experiencia, enriqueciéndola con las actualizaciones más 

recientes de las políticas públicas en este campo, además de los conocimientos adquiridos en el marco de la gestión 

en Seguridad Social durante los pasados cuatro años. 

 
 

VI. Objetivos 

Objetivo general: 

Promover el desarrollo de la capacidad crítico-analítica de las y los estudiantes en la comprensión de las políticas de 
Seguridad Social en nuestro país. 

 

Objetivos específicos: 
 

- Analizar desde un enfoque sociopolítico los elementos conceptuales que conforman el campo de la 
Seguridad Social. 

- Comprender las reformas recientes de la Seguridad Social en nuestro país caracterizando los diferentes 
modelos de integración social que promueven. 

- Analizar la especificidad de los Subsistemas de Previsión Social, Asignaciones Familiares y Salud. 
- Analizar el rol de la Seguridad Social ante nuevas contingencias, como el COVID. 
- Reflexionar acerca de las posibles intervenciones del Trabajo Social en los distintos ámbitos de la Seguridad 

Social. 

 
VII. Contenidos y Bibliografía: 

 
1- UNIDAD I- ¿Qué entendemos por seguridad social? 

 

Contenidos básicos: 
 

Los sentidos sociales- políticos que se ponen en juego en la Seguridad Social. Diferentes concepciones de sociedad, 
detrás de los distintos fundamentos de la seguridad social. ¿Qué se entiende por contingencia?- Diferentes 
perspectivas de integración social, cohesión, sentido de comunidad y bienestar. Principios y tendencias de la 
seguridad social en nuestro país- Solidaridad ¿entre quiénes? ¿para quiénes? ¿Ciudadanía o Universalidad con 
exclusiones?. La cuestión del trabajo no registrado, el trabajo reproductivo, la mirada de género. Un enfoque más 
allá de lo normativo 

 
 

CLASE 1 
 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
 

• Castel, Robert (2008) La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?. Ed Manantial. Cap 2 

• Sánchez, Mariela; Belmont Montiel, Miguel Ángel; Ramírez Villela, Frida; Romero Suárez (2022). Propuesta 

conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS. 

• ANSES (2023). Marco Conceptual del Sistema Integrado Previsional Argentino, Edición 2023, Dirección 

General de Planeamiento - Observatorio de la Seguridad Social, agosto de 2023.- Parte 1 (pags 8-11) 



• Danani, C. e Hintze, S. (2011)."Introducción. Protección y seguridad social para distintas categorías de 

trabajadores: definiciones conceptuales, propuestas de abordaje e intento de interpretación". En Danani C 

e Hintze, S (coords). Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010. 

Universidad Nacional de General Sarmiento. Arg.- Apartado 2 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: 

 

✓ Castel, R. (1997). La metamorfosis de la Cuestión Social. Primera Parte: de la tutela al contrato. 

✓ Castel, Robert (2008) La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?. Ed Manantial. Cap 3, 4. 

✓ Esping-Andersen, G (1990). Los tres mundos del Estado de Bienestar. Ed Alfons el Magnanim. Valencia. Parte 

1, apartados 2,3 y 4 y Parte 2. 

✓ Nugent, R . La Seguridad Social: su historia y sus fuentes. En Instituciones de derecho del trabajo y de la 

seguridad social. Capítulo 33. 603:622. UNAM. ISBN 968 – 36 – 6126 - 2. Extraído de 

www.archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/139/36.pdf 

✓ Martínez Franzoni, Juliana (2005). Regímenes de bienestar en América Latina: consideraciones generales e 

itinerarios regionales. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales. FLACSO 

✓ Fleury, S (2002). Modelos de Protección Social. Publicado por Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) “Diseño y gerencia de políticas y programas sociales” 
 

 
2- UNIDAD II. Modelos de Seguridad Social y modelos de desarrollo socioeconómico 

Contenidos básicos: 

Diferentes entramados societales y productivos para diferentes modelos de seguridad social. Una discusión a través 

de la historia de la seguridad social en Argentina y los diferentes modelos de desarrollo socioeconómicos (ISI- 

Valorización Financiera- Neoliberalismo- Post convertibilidad) 
 

CLASE 2 
 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
 

• Filgueira, Fernando (2015). Modelos de desarrollo, matriz del Estado social y herramientas de las políticas 

sociales latinoamericanas. En Cecchini, S; Filgueira, F; Martínez, R; Rossel, R (eds). Instrumentos de 

protección social Caminos latinoamericanos hacia la universalización. CEPAL, Chile. 

• Dvoskin, N. (2022). Regímenes de bienestar, seguridad social y modelos de desarrollo. El caso argentino 

desde una mirada latinoamericana. En: Carpenter, S. y Chavez Molina, E. (comps). Empleo y previsión social. 

Problemáticas en Argentina y en el mundo. Colección Grupos de Trabajo Clacso. Bs As. 

• Beccaria, A.; Danani, C; Hintze, S.; Rottenschweiler, S. (2022) Cuando la excepción es la norma. Cambios 

estructurales y coyunturales en la seguridad social argentina, 2015-2021. En Danani, C. e Hintza, S (2022). 

Protecciones y desprotecciones (IV). Disputas, reformas y derechos alrededor de la seguridad social en la 

Argentina, 2015-2022. Ediciones UNGS. 

 

 
BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA 

✓ Cortes, R y Marshall (1991). Estrategias económicas, intervención social del Estado y regulación de la fuerza 

de trabajo. Argentina 1890-1990. En Estrategias Económicas. Estudios del Trabajo N°1. Primer Semestre 

1991. 

✓ Corsilgia Mura, L (2013). Estado y políticas sociales en el post-neoliberalismo. Un campo de discursividades 

en tensión. En De Prácticas y Discursos 

http://www.archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/139/36.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6482084
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6482084


✓ Luz M. Mejía-Ortega y Álvaro Franco-Giraldo (2007). Protección Social y Modelos de Desarrollo en América 

Latina. REVISTA DE SALUD PÚBLICA · Volumen 9 (3), Septiembre 2007. 

✓ Pérez, P; Brown, B (2015). ¿Una nueva protección social para un nuevo desarrollismo? Políticas sociales en 

la Argentina posneoliberal. Publicado en Estudios Políticos del estado- Vol1. Num 2. Segundo Semestre de 

2015. 

✓ Bertranou, F; Cetrángolo, O; Casanova, L; Beccaria, A y Folgar, J. (2015). Desempeño de la protección social 

en Argentina: balance tras dos décadas de reformas. OIT. Buenos Aires 

• Ferrari Mango, C y Tirenni, J (2017) La política social en la Argentina tras el cambio de ciclo: Una mirada 

desde la Seguridad Social y la Asistencia Social. En García Delgado y Gradin (comps). Documento de Trabajo 

N° 5. El neoliberalismo Tardío. Teoría y Praxis. Flacso 

 
 

3- Unidad III- La institucionalidad y financiamiento de la seguridad social actual 

Contenidos básicos: 

¿Cómo se organiza la seguridad social? ¿Existe un único sistema? Los diferentes componentes de la seguridad social. 

Los niveles nacionales y subnacionales. La gestión de la seguridad social, principales organismos (ANSES, PAMI, 

IOMA, IPS). La Economía Política de la Seguridad Social: Financiamiento. ¿quién paga la seguridad social? ¿Son 

(¿pueden ser?) sustentables los sistemas de seguridad social? La discusión contributivo- no contributivo- La 

solidaridad en el financiamiento. La Seguridad Social ¿es un gasto? Aportes y preguntas desde la perspectiva de 

género 

 
 

CLASE 3: 
 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 

• ANSES (2023). Marco Conceptual del Sistema Integrado Previsional Argentino, Edición 2023, Dirección General 

de Planeamiento - Observatorio de la Seguridad Social, agosto de 2023. Segunda parte incisos 1, 2 y 3 (pags 20- 

39) 

• Curcio, J. (2011) Descripción del Sistema de Seguridad Social: componentes al cabo de la década del ‘90 y de la 

primera década del siglo XXI. En Claudia Danani Susana Hintze (coordinadoras) Protecciones y Desprotecciones: 

la seguridad social en la Argentina 1990-2010. Ed Universidad Nacional de General Sarmiento 

• Danani, C e Hintze, S (2019). La seguridad social argentina a nivel territorial: cuestiones teórico-metodológicas 

y desarrollos empíricos en relación con el sistema nacional y casos provinciales seleccionados. En Danani, C e 

Hintze, S. (coords). Protecciones y desprotecciones III : la seguridad social en el nivel territorial: Argentina, 2003- 

2015 

 
 

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: 

 
✓ García, D. (2023). Modelos de gestión y planificación de políticas públicas. El caso de ANSES. En Gg. Punto 

Seguido-REVISTA DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN GUBERNAMENTAL, (3), 25-49. Recuperado a partir de 

https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/PS/article/view/1515 

✓ Martinez, Carlos (2022). Viva la diferencia!. Regímenes especiales y diferenciales en la previsión social argentina. 

En Carpenter, S. y Chavez Molina, E. (comps). Empleo y previsión social. Problemáticas en Argentina y en el 

mundo. Colección Grupos de Trabajo Clacso. Bs As. 

✓ Martínez, Carlos; Cappa, Andres y Blasco, Federico (2022). La cobertura de seguridad social en la economía 

popular en la argentina. En Economía y Finanzas. OCEPP Y Friedrich Ebert Stiftung. 

 
CLASE 4: 



BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 

• Dirección de Programación Económica- Secretaría de Seguridad Socia del MTEySS (2022). La evolución del 

gasto de ANSES según fuente de financiamiento. Análisis del período 1995 – 2021 

• ANSES (2023). Marco Conceptual del Sistema Integrado Previsional Argentino, Edición 2023, Dirección 

General de Planeamiento - Observatorio de la Seguridad Social, agosto de 2023. Segunda parte inciso 4 (pags 

40-51) 

• Apella, Rofman, Gragnolati (2014)- Documento sobre envejecimiento y desafíos económicos en Argentina. 

Argentina 2030- Banco Mundial Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_sobre_envejecimiento_y_desafios_economi 

cos_en_argentina.pdf 
 

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: 
 

✓ Bonari, D; Harriague, M y Colombo, C (2022). La evolución del gasto público social en la Argentina- En 

Gamallo, G (comp). De Alfonsín a Macri. Democracia y política social en Argentina (1983-2019). Eudeba. Bs 

As. 

✓ Goldbert, L; Roca, E; Lanari, M. E (2012). ¿Piso o sistema integrado de protección social? Una mirada desde 

la experiencia argentina. MTEySS- Cap 2 Pag 67-73 

✓ Casanova, L; Calabria, A; Rottenschweiler, S (2014). Financiamiento de la extensión de la previsión social: 

La experiencia argentina desde una visión comparada y perspectivas futuras. Presentada en XLIX Reunión 

Anual     de     la     Asociación     Argentina     de     Economía     Política     (AAEP). Disponible en 

http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2014/casanova.pdf 

✓ Rottenschweiler, S (2022). Una mirada hacia los programas de gasto y el financiamiento de la ANSES, 

2016-2020. En Danani, C e Hintze, S (corrds) Protecciones y Desprotecciones (IV) Disputas, reformas y 

derechos alrededor de la seguridad social en la Argentina, 2015-2021. 

 
 

4- Unidad IV: Estudios de los componentes de la seguridad social- Análisis teóricos y prácticos para formular 

preguntas acerca de las intervenciones posibles 

 
 

4.a SISTEMA PREVISIONAL: Reformas y contra-reformas en los últimos 30 años. SIJP- Crisis del sistema. Inclusión 

Previsional: Moratorias. Ley de Movilidad Jubilatoria. Restatización del sistema y creación del SIPA. Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad (FGS). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Reconocimiento de Aportes por 

Tareas de Cuidado. Plan de Pago de Deuda Previsional. 
 

CLASE 5 
 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 

• ANSES (2023). Marco Conceptual del Sistema Integrado Previsional Argentino, Edición 2023, Dirección General 

de Planeamiento - Observatorio de la Seguridad Social, agosto de 2023. Tercera parte (pags 52-69) 

• Bertranou, Fabio, Oscar Cetrángolo, Carlos Grushka y Luis Casanova (2011), Encrucijadas en la Seguridad Social 

Argentina: Reformas, Cobertura y Desafíos para el Sistema de Pensiones, Santiago, OIT/CEPAL- (definir caps) 

• Arza, C (2022). El sistema previsional argentino:reformas, contrarreformas y nudos críticos para la proteccion 

economica de las personas mayores. En Gamallo, G (comp). De Alfonsín a Macri. Democtacua y política social en 

Argentina (1983-2019). Eudeba. Bs As. 

• Rottenschweiler, Sergio (2020). Un mismo comienzo y dos caminos dispares: la Reparación Histórica y la Pensión 

Universal para el Adulto Mayor (2016-2019). En LAJED No 34 Noviembre 2020 - Abril 2021 67-92 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_sobre_envejecimiento_y_desafios_economicos_en_argentina.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_sobre_envejecimiento_y_desafios_economicos_en_argentina.pdf
http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2014/casanova.pdf


• Corsiglia Mura, L (2017). ¿La jubilación como derecho? Los debates que los Planes de Inclusión Previsional 

dejaron pendientes. Cuestiones de Sociología (17), Artículo e041. Disponible en: 

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8484/pr.8484.pdf 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA 

 

✓ Danani, C y Beccaria, C (2011) La (contra)reforma previsional argentina 2004-2008: aspectos institucionales y 

político-culturales del proceso de transformación de la protección. En Claudia Danani Susana Hintze 

(coordinadoras) Protecciones y Desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010. Ed Universidad 

Nacional de General Sarmiento. 

✓ Calabria, Gaiada y Rottenschweiler (2020): “Impacto distributivo de la seguridad social en el período 1998-2019”. 

Presentado en la LV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) en 2020. 

https://aaep.org.ar/anales/works/works2020/CalabriaGaiadaRottenschweiler.pdf 

✓ Nicolás Dvoskin (2017). La reforma previsional del macrismo: el retorno de la estigmatización en la política social 

✓ Corsiglia Mura (2018) Ciudadanías en proceso de ajuste. Un recorrido a través de las actuales políticas 

previsionales. Ponencia presentada para la XXX Jornadas de Sociología de la UNLP. 

✓ Beccaria, A; Costa, M.I.; Danani, C.; Hintze, S.; Rottenshweiler, S. (2020). La seguridad social argentina en los 

extremos de la vida. 2015 -2019. En Realidad Económica, N° 336. Año 50 

 
 

CLASE 6 
 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 

• ANSES, (2022), “Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. Diagnóstico, fundamentos, diseño y 

resultados a un año de su implementación”, Serie Estudios de la Seguridad Social, Dirección General de 

Planeamiento – Observatorio de la Seguridad Social, julio de 2022. 

• Minoldo, S (2022). El paradigma del trabajo en el derecho a la previsiÓn social y la urgencia de discutirlo desde 

una perspectiva de género. En Carpenter, S. y Chavez Molina, E. (comps). Empleo y previsión social. 

Problemáticas en Argentina y en el mundo. Colección Grupos de Trabajo Clacso. Bs As. 

• Danel, P y Gabrinetti, M (2018) Pensiones no contributivas y personas en situación de discapacidad: Tensiones 

entre protección social y capacitismo. 

 

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: 
 

✓ Corsiglia Mura, L (2019). Las mujeres, el derecho a la jubilación y las disputas en torno a los sentidos de lo 

legítimo. Publicada en Escenarios. Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales. N° 28. ISSN: 2683-7684 · AÑO 

18 · N° 28 · OCTUBRE 2019- Disponible en https://revistas.unlp.edu.ar/escenarios/article/view/9241/8135 

✓ Guinsburg, N. (2022). Brechas de género en el sistema previsional argentino. Impacto de las desigualdades 

en el mercado de trabajo y en el sistema de cuidados. En Carpenter, S. y Chavez Molina, E. (comps). Empleo 

y previsión social. Problemáticas en Argentina y en el mundo. Colección Grupos de Trabajo Clacso. Bs As. 

✓ Mareño Sempertegui, M y Britos, N. (2020). Transformaciones normativas recientes en el derecho a la 

seguridad social de las personas con discapacidad en Argentina. En GAPP. Nueva Época – N.o 24, noviembre 

2020 – ISSN: 1989-8991 – DOI: https://doi.org/10.24965/gapp.i24.10732 – [Págs. 86-105] 

 
 
 

4.b SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES: Origen y evolución de las asignaciones familiares- La Asignación 

Universal por Hijo para Protección Social (AUH) como reconocimiento a los límites del modelo del Seguro Social. 

Cobertura y nivel de las prestaciones. La AUH desde un enfoque de derechos. La AUH y la perspectiva de género. 

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8484/pr.8484.pdf
https://aaep.org.ar/anales/works/works2020/CalabriaGaiadaRottenschweiler.pdf


CLASE 7 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 

• Arcidiaciono, P y Gamallo, G (2022). El régimen de asignaciones familiares (1983-2019): de las contingencias 

familiares al combate a la pobreza. En Gamallo, G (comp). De Alfonsín a Macri. Democracia y política social 

en Argentina (1983-2019). Eudeba. Bs As. 

• Falappa, Fernando y Mossier, Verónica (..). Las Asignaciones Familiares en la Argentina: de sus primeras 

formas a la institucionalización (1917-1991) 

• Victoria D´Amico (2016). Tramitación de la AUH en la ANSES de la ciudad de La Plata. Las prácticas de 

vinculación de los sectores populares con el Estado desde la experiencia situada. Presentado en IX Jornadas 

de Sociología de la UNLP 
 

BBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: 
 

✓ Rofman, R; Grushka, C y Chebez, V (2001). El Sistema de Asignaciones Familiares como herramienta central 

en la política social argentina. Panel presentado en VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 

Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 

✓ Hintze, S y Costa M. I. (2011). La reforma de las asignaciones familiares 2009: aproximación al proceso político 

de la transformación de la protección. En Claudia Danani Susana Hintze (coordinadoras) Protecciones y 

Desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010. Ed Universidad Nacional de General 

Sarmiento 

 
 

CLASE 8 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 

• ANSES (2021) “La Asignación Universal por Hijo/a para Protección Social desde un enfoque de derechos. 

Edición especial a 12 años de su creación”, Serie Estudios de la Seguridad Social, Dirección General de 

Planeamiento – Observatorio de la Seguridad Social, noviembre de 2021. 

• Calabria, Alejandro Gaiada, Julio César (2019). Hacia un Esquema Óptimo de Asignaciones Familiares Un 

Análisis del Caso Argentino L I V REUNIÓN ANUA L | NOVIE M BRE D E 201 9 ISSN 1852-0022 / ISBN 978-987- 

28590-7-7 
 

BBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: 
 

✓ Arcidiácono, P (2016). La asignación universal en su laberinto. Publicado en BORDES, MAYO-JULIO DE 2016. 

REVISTA DE POLÍTICA, DERECHO Y SOCIEDAD ISSN 2524-9290 http://revistabordes.com.ar. Disponible en 

http://revistabordes.com.ar/wp-content/uploads/2016/09/19-La-asignacion.pdf 

✓ Rizzo, N (2020). Tener la Asignación. Las tramas de apropiación colectiva de una política social. Tesis Doctoral. 

Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 

 
 
 

4.c SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL: Obras Sociales Nacionales, Obras Sociales Provinciales. INSSJP. 

Prepagas. Reformas de los años 90-2000. Regulación de Prepagas 2011. Actuales procesos de desregulación de la 

salud. 
 

CLASE 9 
 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

http://revistabordes.com.ar/
http://revistabordes.com.ar/wp-content/uploads/2016/09/19-La-asignacion.pdf


• Cetrángolo, Oscar y Goldschmit, Ariela (2018). Obras sociales en Argentina. Origen y situación actual de un 

sistema altamente desigual. Fundaciuón CECE. Disponible en: http://fcece.org.ar/wp- 

content/uploads/informes/obras-sociales-argentina.pdf 

• Maceira, D (2018). Morfología del Sistema de Salud Argentino. Descentralización, Financiamiento y 

Gobernanza. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) la Fundación Preservar Salud 

• Maceira, D (2021). El sistema de salud argentino en imágenes. Fundar. Caja de Herramientas. 

• Ministerio de Salud (2023). Coberturas de Salud en Argentina. Año 2022. Disponible en: 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2023-06/coberturas-de-salud-en-argentina-2022-deiss.pdf 

 
BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: 

 
✓ Vasallo Sella, C; Sanchez de Leon, A y Oggier G (2022). Salud: en deuda con la equidad en el acceso y la 

calidad de los servicios. En Gamallo, G (comp). De Alfonsín a Macri. Democracia y política social en 

Argentina (1983-2019). Eudeba. Bs As. 

✓ De Fazio, F. (2013) relaciones entre el Estado y los sindicatos y sus consecuencias en torno al régimen de 

obras sociales en Argentina: un análisis histórico-político. EN Salud colectiva | iSSN 1669-2381 (Versión 

impresa) | ISSN 1851-8265 (Versión electrónica), Universidad Nacional de Lanús. 

✓ Entrevista a Daniel Gollan: Gestionar la salud pública en un marco estructural desfavorable 

✓ Superintendencia de Servicios de Salud (2011). Manual de Beneficiarios de Obras Sociales. Ministerio de 

Salud. Presidencia de la Nación. 
 

CLASE 10 
 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
 

• Luzuriaga, M J; Zunino, M; Almirón, V y Venturini, N. (2020). La mano visible del Estado y la mano invisible 
del mercado. ¿Por qué la salud es más que un contrato entre partes?. En Realidad Económica N.º 335. Año 
50 

• Corsiglia Mura, Lucía (2018). La política de Medicamentos Sin Cargo por razones sociales en Pami. Ajustes 
actuales y preguntas estructurales. Trabajo Final para la Diplomatura en Economía Política de la Salud. 
Cohorte 2018- Universidad Nacional de José C. Paz. Sin Publicar 

 
 

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: 
 

✓ Garay, Oscar (2017). INSSJP. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. OMS. Disponible en: 

https://salud.gob.ar/dels/printpdf/155 

✓ Jaimarena Brion, G (2017). Obras Sociales Provinciales. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. OMS. 

Disponible en: https://salud.gob.ar/dels/entradas/obras-sociales-provinciales 

✓ Ministerio de Salud (2022). Estado de situación de salud de las Personas Mayores Año 2020. Disponible en 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2022-11/situacion_personas_mayores_23-11-2022.pdf 

✓ Findling, L (2018). Restringiendo derechos para las personas mayores y con discapacidad. Un panorama de 

las políticas de previsión social y salud en el marco de un nuevo Estado neoliberal. En Revista de la Carrera 

de Sociología vol. 8 núm. 8 2018, 56 - 89 

 
5- Unidad V: Seguridad Social y COVID: 

Contenidos básicos: 

El rol del Estado y de la seguridad social ante contingencias inesperadas. Seguridad Social en Pandemia y ante otras 

situaciones críticas. Coberturas masivas de ingresos a personas adultas jóvenes. Masividad, universalización, 

mecanismos de gestión algorítmica y el rol del Trabajo Social. 

http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/obras-sociales-argentina.pdf
http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/obras-sociales-argentina.pdf
https://salud.gob.ar/dels/printpdf/155
https://salud.gob.ar/dels/entradas/obras-sociales-provinciales
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2022-11/situacion_personas_mayores_23-11-2022.pdf


CLASE 11 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
 

• Arcidiácono, P y Perelmiter, L (2021). Asistir sin ventanillas: el trabajo estatal de trinchera en tiempos de 

COVID-19. En Estudios Sociales del Estado | Vol. 7 N° 13 - PP. 181 a 217 | 1er Semestre 2021 - ISSN 2422- 

7803 

• ANSES, (2020). Boletín IFE PBA I-2020: caracterización de la población beneficiaria en la Provincia de la 

Buenos Aires (PBA), Serie Estudios de la Seguridad Social, Dirección General de Planeamiento – Observatorio 

de la Seguridad Social, agosto de 2020 

• Lijterman, E y Minteguiaga, A (2023). La capacidad estatal de protección social durante la pandemia en 

Argentina: heredades e innovaciones. En Estudios del trabajo. Versión impresa ISSN 0327-5744versión On- 

line ISSN 2545-7756. Estud. trab.  no.65 Buenos Aires jun. 2023 

 
 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA: 
 

✓ Lijterman, E; Rizo, N y Maglioni, C (2023). ¿Asistir a distancia? Saberes, prácticas y sentidos de las 

protecciones sociales en los procesos de monetarización de las políticas. En Revista “Debate Público. 

Reflexión de Trabajo Social” - Miradas sobre la intervención. Año 13 - Nro. 26 – 

 
 

CLASE 12 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
 

• García Marquez, G. El coronel no tiene quien le escriba. Selección de cátedra. 

 

 
VIII. Propuesta Didáctica 

 
Propósitos de la enseñanza: 

 

● Profundizar los conocimientos de la Seguridad Social dentro del campo más amplio de las políticas sociales 
 

● Propiciar la mirada crítica para reflexionar acerca de los procesos de intervención profesional en áreas de 

la Seguridad Social. 
 

La propuesta del Seminario profundiza un saber que las y los estudiantes tienen iniciado en las asignaturas del tramo 

curricular de la Carrera, por lo que intentaremos recuperar parte de los interrogantes e inquietudes que ya tengan, 

para proponer un camino colectivo de búsqueda de respuestas a través de la teoría y de las experiencias concretas. 
 

La modalidad propuesta incluye trece encuentros de 4hs cada uno y el programa se separa en tres unidades y un 

último encuentro de balance, reflexiones finales y cierre: 
 

• Un primer bloque de carácter más teórico conceptual (Unidades I, II, III). En éste recuperaremos 

especialmente los temas generales de la Seguridad Social a través de las exposiciones docentes en 

base a la bibliografía específica, para después construir una instancia de trabajo práctico en clase, 

donde a partir de diferentes disparadores del debate, las y los participantes puedan apropiarse de 

los conceptos trabajados. Recuperaremos aquí, para profundizar, algunos elementos que los 

cursantes ya habrán visto ya en las asignaturas: Economía Política, Política Social, Conformación de 

la Estructura Social Argentina, entre otras. 



• Un segundo bloque (Unidad IV a, b, y c) en el que abordaremos el análisis de los subsistemas 

específicos de la Seguridad Social, para lo que organizaremos los encuentros a partir de la separación 

en dos momentos diferenciados: Un primer encuentro destinado al abordaje teórico, con exposición 

del equipo docente en función de la bibliografía indicada que permita una reconstrucción conceptual 

e histórica de cada subsistema para nuestro país. Se podrán recuperar, aquí, las generalidades ya 

discutidas en el primer bloque del Programa. Por su parte, el segundo encuentro destinado a cada 

subsistema busca un abordaje más específico, a partir de literatura centrada en el análisis de caso, 

con referencia a intervenciones profesionales específicas. El objetivo de esta segunda parte en cada 

subsistema es atravesar, en profundidad, la pregunta por la intervención específica del Trabajo Social 

en la temática. Cuando sea oportuno, se contará con material específico de gestión (procedimientos, 

formularios, instrumentos de medición), o con la presencia de invitados que puedan poner en 

primera persona el impacto de las experiencias de las políticas de seguridad social que se estén 

abordando. 

 
• El tercer bloque (Unidad V) buscar reconstruir, a partir de la experiencia de la seguridad social en 

contexto de COVID, la pregunta por el rol de las intervenciones estatales, y de la Seguridad Social en 

especial, en la tramitación de contingencias y eventos inesperados. Nuevamente el interrogante 

atravesará una mirada panorámica, para virar, posteriormente, hacia la pregunta por las 

intervenciones disciplinares posibles. 

 

 
IX. Destinatarios: 

Este Seminario está dirigido a estudiantes de 4° o 5° año de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social. 

 
X. Requisitos. 

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, que se hallen cursando 4° o 5° año, se inscriban en la Facultad de Trabajo 

Social de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a la fecha y que cumplan con las siguientes correlatividades: 

• Para estudiantes del Plan 2015: cursadas aprobadas de las asignaturas Economía Política; y Conformación 

de la Estructura Social Argentina 

• Para estudiantes del Plan anterior: cursadas aprobadas de las asignaturas Historia Socioeconómica de 

América Latina y Argentina; y Estructura Social y Problemas Sociales Argentinos 

 

 
XI. Cupo 

Máximo: 40 participantes. 

Mínimo: 10 participantes 

 
XII. Modalidad de evaluación 

La evaluación comprende los siguientes requisitos: 

• 80% de asistencia a las clases teórico - prácticas. 

• Participación en clase. 

• Presentación y aprobación de un trabajo práctico referido al primer bloque teórico a medio término de la 

cursada. Puede ser de resolución individual o grupal. 

• Presentación y aprobación de un trabajo monográfico individual de integración final que involucrará los 

contenidos de todos los módulos, además de una aproximación específica a uno de los subsistemas de la 

seguridad social abordado en el seminario (Sistema Previsional, Sistema de Asignaciones Familiares, Sistema 

de Salud y Seguridad Social). En este trabajo las/los estudiantes tendrán que desarrollar como mínimo el 

siguiente contenido: información precisa acerca de: Tipo Prestaciones otorgadas -Definición de sujeto con 



derecho a la prestación –Requisitos -Institución que administra -Modalidad de financiamiento - 

Modificaciones experimentadas por esta prestación a lo largo de los pasados 30 años. Reflexión acerca del 

rol del Trabajo Social en relación al Subsistema de la Seguridad Social que aborden 

 

XIII. CRONOGRAMA 

 
Profesora Adjunta a cargo: Especialista en Pol Sociales: Lucía Corsiglia Mura 

 
Equipo de Trabajo: Lic en Trabajo Social: Graciano Braganza 

 

Día y Horario: Miércoles 16.00 a 18.00 hs 

Modalidad Presencial 

 
Cronograma de las clases 

El seminario consta de 12 encuentros presenciales una vez por semana con una duración de 2.5 

horas cada uno. 

 
1- ¿Qué entendemos por seguridad social?- 10 de abril 

2- Modelos de Seguridad Social y modelos de desarrollo socioeconómico- 17 de abril 

3- Organización de la Seguridad Social. Principales Organismos de gestión- 24 de abril 

4- Financiamiento de la Seguridad Social. 8 de mayo 

5- Sistema Previsional: Historia y transformaciones recientes. 15 de mayo 

6- Sistema Previsional: Perspectiva de Género. Otras coberturas: Pensiones No 

Contributivas. 22 de mayo 

7- Sistema de Asignaciones Familiares. Origen y evolución. Componentes contributivos y 

no contributivos del Sistema de Asignaciones Familiares. 29 de mayo 

8- Sistema de Asignaciones Familiares. Asignación Universal por Hijo (AUH). Enfoque de 

derechos y perspectiva de género. 5 de junio 

9- Sistema de Salud y Seguridad Social. Componentes, Obras Sociales Nacionales y 

provinciales. 12 de junio 

10- Sistema de Salud y Seguridad Social. INSSJP-Pami. 19 de junio 

11- Seguridad Social y COVID- 26 de junio 

12- Cierre del Seminario- 3 de julio 

13- Clase de consulta por trabajos finales- 4 de julio (18 A 20 HS) 
 
 
 

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJO FINAL: 
 

-1Fecha de Entrega: 02/08/2024 
 

- 2 Fecha de Entrega 06/09/2024 
 

- 3 Fecha de Entrega: 27/09/2024 
 
 
 

Bibliografía Obligatoria por Clase 
 

(la Bibliografía ampliatoria se consigna en el Programa) 



CLASE 1 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

• Castel, Robert (2008) La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?. Ed Manantial. Cap 

2 

• Sánchez, Mariela; Belmont Montiel, Miguel Ángel; Ramírez Villela, Frida; Romero Suárez 

(2022). Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS. 

• ANSES (2023). Marco Conceptual del Sistema Integrado Previsional Argentino, Edición 

2023, Dirección General de Planeamiento - Observatorio de la Seguridad Social, agosto 

de 2023.- Parte 1 (pags 8-11) 

• Danani, C. e Hintze, S. (2011)."Introducción. Protección y seguridad social para distintas 

categorías de trabajadores: definiciones conceptuales, propuestas de abordaje e intento 

de interpretación". En Danani C e Hintze, S (coords). Protecciones y desprotecciones: la 

seguridad social en la Argentina 1990-2010. Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Arg.- Apartado 2 

 
 

CLASE 2 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

• Filgueira, Fernando (2015). Modelos de desarrollo, matriz del Estado social y 
herramientas de las políticas sociales latinoamericanas. En Cecchini, S; Filgueira, F; 
Martínez, R; Rossel, R (eds). Instrumentos de protección social Caminos 
latinoamericanos hacia la universalización. CEPAL, Chile. 

• Dvoskin, N. (2022). Regímenes de bienestar, seguridad social y modelos de desarrollo. 
El caso argentino desde una mirada latinoamericana. En: Carpenter, S. y Chavez Molina, 
E. (comps). Empleo y previsión social. Problemáticas en Argentina y en el mundo. 
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