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Fundamentación   

 

La generación, el ordenamiento y la puesta a disposición de información a través 

de estadísticas públicas o nacionales son operaciones que han sido 

incorporadas al funcionamiento de las sociedades modernas (Filgueira, 2005). 

Contar con sistemas capaces de generar información precisa y confiable es una 

condición necesaria para la planificación y gestión de políticas públicas capaces 

de abordar de forma eficiente la complejidad de los problemas sociales y 

favorecer la accesibilidad a las diversas prestaciones que ofrecen las mismas. 

Al mismo tiempo, la producción de dicha información se asocia a la transparencia 

en la gestión de los recursos públicos y es, cada vez más, una demanda de la 

ciudadanía. 

En este sentido, las políticas sociales contemporáneas, la construcción de los 

problemas sociales y las luchas por el sentido que éstas implican, no pueden 

comprenderse sin considerar los Sistemas de Información para la Protección 

Social (SIPS). Cuando hablamos de SIPS nos referimos al conjunto de 

intervenciones destinadas al relevamiento, registro, construcción y análisis de 

información social que forman parte constitutiva del diseño, la implementación, 

el monitoreo y la evaluación de las políticas sociales. La información que 

producen estos sistemas es crucial para la definición, nominación y 

cuantificación de los problemas sociales, así como también para la delimitación 

y caracterización de las poblaciones destinarias de las políticas, moldeando las 

formas de acceso a los programas y las estrategias de intervención desplegadas 

(Hopp y Lijterman, 2022). 

A pesar de su centralidad en la política social actual, estos sistemas -las 

características y rasgos comunes que presentan en las sociedades 

latinoamericanas, sus funciones, institucionalidad y andamiajes normativos que 

los sustentan- han sido escasamente estudiados y problematizados. 

Partiendo de asumir esta área de vacancia en el campo de estudios sobre la 

política social, este seminario propone introducirnos en los debates sobre los 

efectos políticos de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 

en los recientes procesos de reforma de la institucionalidad público-estatal en el 

campo de la política social. Buscamos comprender cómo intervienen nuevos 

saberes y enfoques de política pública apoyados en el uso de datos; comprender, 

también, cómo estos enfoques e innovaciones tecnológicas participan de los 



modos de problematización de la cuestión social y de la construcción del 

problema social como objeto de estudio e intervención. 

Los contenidos del curso son una invitación a reflexionar sobre la introducción 

de las TICs –con especial énfasis en el papel de los sistemas de información- en 

la gestión de la política social, en sus contextos de aplicación tecnológica y 

social, considerando sus efectos, funciones y múltiples usos. 

Históricamente la administración pública moderna se ha apoyado en los 

desarrollos científicos y tecnológicos para calibrar las políticas y acciones 

inherentes al gobierno. La propia administración pública se ha visto 

metamorfoseada a impulso de la mayor complejidad de los asuntos bajo su 

órbita, pero también como efecto de las reformas institucionales en el corazón 

del Estado. La transformación de las prácticas de vigilancia -cada vez más 

sofisticadas y exhaustivas gracias a las formas de registro y tratamiento de 

información que permiten los nuevos soportes tecnológicos- forma parte de los 

procesos de reforma de la institucionalidad pública y el desarrollo de sistemas 

de información para la protección social es ejemplo de ello. En ese sentido, los 

SIPS, por su propia naturaleza, es decir, por su origen como contribución a la 

administración de lo público, son un claro caso de una tecnología inherentemente 

política (Winner, 1985). De este modo, el estudio de la tecnología supone, desde 

nuestra perspectiva, la captura de los contextos de producción o, más 

exactamente, de innovación tecnológica sin descuidar el análisis acerca de las 

disputas en torno a sus usos sociales efectivos y sus efectos esperados y 

colaterales. 

En el plano institucional, encontramos que la expansión e institucionalización de 

los SIPS suceden en el marco de la constitución, ya entrado el siglo XXI, de 

Ministerios o Secretarías Sociales y de las transformaciones de la política 

socioasistencial, además de participar de los procesos de reforma institucional 

del Estado, sobre todo, en nuevas agencias para el desarrollo de políticas de 

transparencia, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. 

En el plano normativo la discusión no puede obviar que la protección de datos 

personales es un derecho humano fundamental ni descuidar la reflexión en torno 

al carácter y el alcance democratizador del uso de metadatos para perseguir 

fines sociales. Por un lado, considerando la protección de datos como derecho 

humano, el desarrollo de la informática "ha cambiado la perspectiva de épocas 

anteriores cuando la mayor parte de las informaciones sobre una persona 

estaban conservadas en su domicilio y sólo una vigilancia física podía amenazar 

la vida privada y atentar al derecho de ser “dejado en paz, al abrigo de la mirada 

del otro” como afirma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

(O’Neil, 1997)" (Carracedo,  2002, p. 446-447). Identificar las particularidades de 

los regímenes normativos especiales vigentes, contribuirá a la comprensión de 

las funciones y efectos de las prácticas de vigilancia en el campo de la protección 

social en la medida en que encontramos tensiones vinculadas con las 

posibilidades que ofrece este tipo de herramienta para la promoción de derechos 



sociales y en tanto facilitadoras del acceso a las políticas de protección social 

(Hopp, 2017) y los límites a la recolección, almacenamiento y usos de la 

información personal ligados a la protección de datos personales. 

La institucionalidad y la normativa construidas en cada caso - tomaremos como 

referencia las experiencias de Argentina y Uruguay- estructuran el campo de las 

operaciones posibles (es decir, legítimas) a través de las cuales los SIPS 

desarrollan sus funciones. En otras palabras, las funciones (y los efectos 

colaterales) de estos sistemas no resultan de su examen como dispositivos 

tecnológicos “duros” solamente, sino de la comprensión de los contextos de 

aplicación tecnológica siendo la normativa y la institucionalidad dos mojones 

sustantivos que revelan las condiciones legítimas de funcionamiento de los 

SIPS. Por lo demás, resulta insoslayable que a propósito de la constitución y 

funcionamiento de los SIPS se han producido reformulaciones intensas en la 

discusión pública sobre el rol del Estado y la protección social, por lo que los 

efectos políticos que dichos sistemas promueven trascienden las instancias de 

gestión y evaluación de las políticas sociales. En este sentido y desde una 

perspectiva de análisis político-cultural (Grassi, 2003) podemos considerar 

también las controversias que emergen en el debate público vinculadas con los 

usos, las virtudes y los problemas de los SIPS existentes en las políticas 

sociales. 

La irrupción de la pandemia Covid-19 y las medidas de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio decretadas para hacer frente a la emergencia sanitaria y 

el actual contexto pospandémico, pusieron de relieve la centralidad de estos 

sistemas de información en la gestión de las políticas sociales, junto a los 

procesos de reconversión del trabajo socioasistencial que se desplegaron en los 

organismos del Estado de nivel nacional y local, que sin embargo, no 

reemplazaron la interacción cara a cara en el abordaje de los nuevos problemas 

generados por la pandemia (Arcidiácono y Perelmiter, 2021), aún cuando 

también se han ensayado formas de elegibilidad remota (Vecinday, 2020) 

mostrando, una vez más, la versatilidad de estos instrumentos y la relevancia de 

integrar al análisis de los contextos de aplicación. En este sentido, una reflexión 

situada sobre estos contextos resulta de especial interés para la temática de este 

Seminario por su enfoque sociohistórico para comprender el papel de las TICs y 

de los SIPS en la gestión de la política social. 
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Objetivos 

 
Los contenidos que abordaremos en este seminario se inscriben en los debates 

sobre los efectos políticos de las tecnologías de la información en los procesos 

de reforma contemporáneos, desplegados en el campo de la política pública. El 

objetivo general es construir herramientas teóricas y metodológicas para la 

problematización y el análisis de la introducción de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, particularmente de los sistemas de información, 

en la gestión de políticas sociales en sus contextos de aplicación tecnológica y 

social, considerando sus efectos, funciones, soportes institucionales y múltiples 

usos. Para ello proponemos 1) Caracterizar el contexto sociohistórico de 

emergencia, desarrollo y consolidación de los sistemas de información en las 

políticas de protección social en América Latina. 2) Comprender la centralidad 

de la información para la gestión y la construcción de capacidades estatales y su 

relación con la individualización de lo social y de la protección social. 3) 

Reflexionar acerca de las funciones y efectos de la introducción de sistemas de 

información para la protección social. 4) Discutir críticamente los abordajes 

específicos basados en el tratamiento de datos personales y las controversias 

que emergen en el debate público sobre los sistemas de información en las 

políticas de protección social. 

 

Contenidos desagregados por unidad 

 

Unidad 1. La política social como campo de luchas y disputas. Tecnologías y 

sistemas de información en los procesos de reforma y contrarreforma 

Contexto de génesis de los SIPS. La reforma gerencial del Estado como 

propuesta y su crítica. La centralidad de la información para la gestión (eficiencia, 



control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, presupuesto por 

resultados) y su relación con la individualización de lo social y la protección 

social. El papel de los organismos internacionales. (1 clase) 

Unidad 2. Sistemas de información para la Protección Social. Funciones, efectos 

y múltiples usos 

Nuevas tecnologías de la información, campos documentales y capacidades 

estatales: los sistemas de información para la protección social. Funciones y 

efectos (manifiestos y colaterales, materiales y simbólicos) de la introducción de 

sistemas de información para la protección social. Vigilancia en masa, vigilancia 

orientada. Trazabilidad y sospecha categorial. Tecnificación y estandarización: 

reducción de la sospecha y la incertidumbre sobre las prácticas de 

trabajadores/as y destinatarios/as de la protección social. Agentes estatales, 

prácticas y estrategias de resistencia defensivas. Abordajes específicos basados 

en el tratamiento de datos personales: el enfoque de riesgo (seguridad 

preventiva) y la economía comportamental (nudges y paternalismo libertario) (2 

clases) 

Unidad 3.  Los sistemas de información para la Protección Social en Argentina y 

Uruguay. 

Controversias vinculadas con los usos, las virtudes y los problemas de los SIPS 

existentes en las políticas de protección social en Argentina y Uruguay. Casos 

nacionales paradigmáticos. La protección de los datos personales es un derecho 

humano: cuidados normativos y ético-políticos. Nuevas tecnologías, 

capacidades estatales y los legados del contexto pandémico. Sistemas de 

información y transformaciones del trabajo socioasistencial en el contexto de 

pandemia y postpandemia (1 clase) 

 

Requerimientos técnicos 

 

La modalidad de dictado del seminario es virtual sincrónica. Para ello es 

necesario contar con acceso al uso de la plataforma Webex (o la que el programa 

de Doctorado disponga) mediante la cual realizar los encuentros y un aula virtual 

para compartir la bibliografía del seminario y comunicarnos con les estudiantes. 

 

Metodología y evaluación 

 

Proponemos una metodología de trabajo teórico-práctica. Concretamente, el 

seminario se desarrollará en 4 encuentros sincrónicos virtuales de 4 horas, en 

los que las docentes presentarán los contenidos correspondientes a cada clase 

y se estimulará la participación y discusión por parte de los/as doctorandos/as 

en función de las distintas instancias de desarrollo de sus investigaciones y la 

escritura de la tesis en la que se encuentren (planteo del problema, elaboración 



del plan de tesis, discusión de avances de investigación, escritura de la tesis, 

etc). 

Para cada clase se sugerirá la lectura de la bibliografía de carácter obligatorio y 

textos complementarios de apoyo. En la última clase, además, reflexionaremos, 

a partir de casos prácticos vinculados con las políticas sociales en Argentina y 

Uruguay, acerca de las controversias y tensiones entre la protección de datos 

personales y las funciones y usos de los Sistemas de Información para la 

Protección Social. El objetivo de la dinámica de trabajo es generar un espacio de 

debate e intercambio entre los/as estudiantes que favorezca la apropiación de 

los contenidos propuestos y la reflexión crítica sobre ellos, a fin de que puedan 

incorporarlos en sus proyectos de investigación y contribuyan al avance de sus 

tesis doctorales. La bibliografía y los materiales de trabajo que utilizaremos 

durante el seminario se pondrán a disposición de los/as doctorandos/as en 

formato digital. 

El seminario se evaluará en base a la asistencia, la participación en clase y la 

elaboración de un trabajo final. De acuerdo a lo que establece el Programa de 

Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales, para regularizar la cursada de la 

asignatura los/las estudiantes deberán asistir al menos al 75% de las clases. Se 

espera que los/as estudiantes participen en los encuentros y puedan articular los 

contenidos con los temas de investigación específicos que desarrollan en el 

marco del Programa de Doctorado. El trabajo final del seminario consiste en la 

elaboración de una monografía breve (no más de 10 páginas) de carácter 

individual, que discuta y problematice los contenidos desarrollados en el curso, 

a partir de la bibliografía propuesta. Los trabajos pueden abordar los debates 

teórico-conceptuales, analizar evidencia empírica o presentar casos vinculados 

a la investigación que desarrollan. Sugerimos que la monografía se oriente al 

tema de tesis. Para ello, durante el curso dialogaremos sobre la vinculación entre 

los contenidos del curso y los temas de tesis. 
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