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Resumen 

El presente trabajo indaga sobre la correlación e incidencia que tiene en mujeres 

pertenecientes a sectores populares, criadas en modelos vinculares patriarcales / 

autoritarios con presencia de episodios reiterados de violencia, con la elección y 

consiguiente reproducción de relaciones de parejas donde circula algún tipo de 

violencia por parte de sus compañeros. 

La hipótesis de trabajo principal es que las mujeres en situación de vulnerabilidad 

criadas con modelos vinculares violentos y que han sufrido episodios sistemáticos, 

tienden a reproducir y naturalizar algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja. 

El estudio se llevó a cabo a partir de las experiencias y trabajo de campo del 

Programa Fortalecimiento familiar y Desarrollo Comunitario de Aldeas Infantiles, 

durante el año 2019 y 2020. 

Se trata de una investigación descriptiva trabajada a partir de una muestra 

intencional no probabilística, compuesta por mujeres que participaron del programa 

de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario de Aldeas Infantiles SOS de 

la ciudad de Batán. 

 

Palabras Claves: violencia de género- modelos de crianza- vulnerabilidad social- 

Programa Comunitario 
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Introducción 

La violencia de género es una violación a los derechos humanos que afecta a miles 

de mujeres y niñas en el mundo. 

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 4.091 

mujeres fueron víctimas de femicidio en 2020 en América Latina y el Caribe. 

Argentina registró el 7% de los casos a nivel regional. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2020), actualmente alrededor del 

38% de todos los asesinatos de mujeres son perpetrados por parejas íntimas, 1 de 

cada 3 mujeres han experimentado violencia física y/o sexual, principalmente por 

parte de una pareja íntima y 58 % de los niños/as experimentan abusos cada año. 

Según cifras del Sistema de Justicia Argentino, durante el año 2020 se perpetraron 

251 femicidios en el país. 

La violencia que alcanza su más cruel expresión en los femicidios, tiene además 

una pervivencia y persistencia entre las mujeres de todos los sectores sociales pero 

entendemos que las mujeres de sectores populares tienen mayores factores de 

vulnerabilidad. Esta situación complejiza aún más el escenario, es por ello que nos 

propusimos analizar cuáles pueden ser algunas de las causas que contribuyen a su 

perpetuación. 

Así surgió este estudio. El trabajo territorial con familias en contextos de 

vulnerabilidad social nos permitió la escucha de mujeres pertenecientes al programa 

de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario que eran o habían sido 

víctimas de violencia por parte de sus parejas. Los indicios arrojados a partir de la 

profundización de su historia familiar hacían inferir situaciones de malos tratos en 

la infancia. 

Por lo que nos planteamos como objetivo indagar la correlación e incidencia que 

tiene en mujeres pertenecientes a sectores populares  criadas en modelos vinculares 

patriarcales / autoritarios donde han sufrido episodios reiterados de violencia, con 

la selección y  reproducción de  relaciones de parejas en las que circula algún tipo 

de violencia por parte de sus compañeros. 
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Para ello analizamos los modelos de crianza patriarcales y sus patrones de 

naturalización, describimos   los tipos de violencia y su incidencia en la infancia y 

vida adulta, e intentamos determinar la relación entre la violencia sufrida en la 

infancia y la aceptación/naturalización de relaciones de pareja violentas en la vida 

adulta. En este escenario realizamos la descripción del perfil de vulnerabilidad de 

las mujeres y los recursos con los que contaron, ante situaciones de violencia.  

Por ello, la primera parte comprende un marco conceptual donde se describe el 

estado del arte respecto a la familia, la cuestión de género y violencia de género en 

el mundo y nuestro país, explicitando las dimensiones e indicadores a tener en 

cuenta para comprender la problemática. 

Se incluyen además núcleos temáticos en relación a la pobreza y vulnerabilidad en 

torno a las familias y específicamente la incidencia de estas dimensiones en la vida 

de las mujeres 

Dado que el estudio se desarrolló en la ciudad de Batan esta primera parte 

contempla la descripción socio-laboral, territorial y educacional de esta comunidad. 

En la segunda parte se hace una breve descripción del encuadre metodológico 

A continuación, se explicitan y analizan los datos relevados en el trabajo de campo, 

desde las dimensiones cuanti y cualitativas para finalmente esbozar los hallazgos 

más significativos, las conclusiones y lecciones aprendidas con vistas a posibles 

propuestas de trabajo. 
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el autoritario, el estilo permisivo y el estilo democrático. Años más tarde, McCobby 

y Martin (1983) sumaron un cuarto, el negligente, quienes definieron que todos los 

estilos se desarrollan a partir de dos dimensiones, la primera es el 

control/establecimiento de límites, es decir las demandas y exigencias que existen 

de los padres a los niños, y la segunda el afecto/comunicación, que refiere a todo el 

apoyo emocional, de cariño, de aprobación brindado. 

En el estilo democrático el control es firme, pero rige la negociación y la aclaración 

de las normas, el castigo es siempre razonable y se intenta reforzar las conductas 

deseadas antes que castigar las que no lo son. Se promueve la responsabilidad, la 

autonomía y se incita a la manifestación de las necesidades de sus hijos (Torío 

López, Peña Calvo e Inda Caro, 2008). Este estilo le ofrece al niño estabilidad 

emocional y una eminente autoestima por lo que fomenta el ajuste familiar y social. 

(Torío et al., 2008). 

En el estilo indulgente o permisivo la dimensión afectiva está presente, pero se basa 

en un no existir control parental, ser flexibles y no llevar normas específicas de 

conducta hacia los hijos y tampoco orientación sobre la conducta, evitan tanto los 

castigos como las recompensas (Torío, Peña & Inda, 2008). 

En el estilo negligente no existe la demanda paterna ni la comunicación abierta y 

bidireccional. No hay normas ni afecto, es indiferente, permisivo y ambiguo.  

(Montero Jiménez y Jiménez Tallón, 2009; Arranz, et al., 2004). 

Por último, en el estilo autoritario, la obediencia es el horizonte de los padres. Se le 

da mucha trascendencia a los castigos, y muy poca a la comunicación y al diálogo 

con los/as hijos/as. Podríamos decir, que este estilo es el que presenta mayores 

efectos negativos sobre el desarrollo y vida social de los/as niños/as (Henao, 

Ramirez & Ramirez, 2007; Alonso & Román, 2005). 

Se destaca que el escaso apoyo que reciben los/as hijos/as de los padres que ejercen 

este estilo hacen que presenten dificultades emocionales, baja autoestima y una 

confianza en sí mismo dañada (Pons y Berjano, 1997). 
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Una alternativa posible. Parentalidad positiva 

La parentalidad positiva conlleva un marco de referencia opuesto al estilo 

autoritario. Se propone la orientación necesaria, así como el reconocimiento sin 

dejar de instaurar limites que son los que permiten el pleno desarrollo del niño/a y 

el/la joven (Rodrigo et al., 2010). Se fomenta el desarrollo de las capacidades, la 

utilización de la no violencia. Es enmarcar al niño/a desde un paradigma con 

enfoque de derecho. La relación entre padres e hijos/as está basada en el respeto, el 

dialogo, la tolerancia. 

Según la Recomendación 19 del Consejo de Europa (2006), el ejercicio de la 

parentalidad positiva debe partir de los siguientes principios básicos a tener en 

cuenta: 

 - Vínculos afectivos cálidos: se busca promover y fortalecer los vínculos afectivos 

protectores, sanos y estables desde la promoción de un apego seguro para generar 

en los/as niños/as sentimientos de aceptación y confianza en sí mismos. 

- Entorno estructurado: que le otorga al niño/a una orientación y una guía para la 

incorporación de valores y normas. Los padres establecen rutinas y organizan 

actividades acordes a las necesidades de los/as hijos/as. 

- Estimulación y apoyo: son indispensables para el crecimiento de sus capacidades 

y fomenta la motivación necesaria para llevar a cabo lo que se propongan. Ello 

supone la tarea de que los padres conozcan las habilidades y características de sus 

hijos/as.   

Reconocimiento: implica validar sus opiniones, tenerlos/as en cuenta en las 

decisiones, mostrar interés por lo que les gusta o les interesa. 

 - Capacitación: refiere a crear espacios de reflexión, debate y escucha de todos los 

mensajes que circulan en espacios educativos, de pares, de los medios de 

comunicación. Apunta a generar en los hijos/as la percepción de que son capaces 

de influir con su accionar y en generar cambios en los demás. 

-  Educación sin violencia: se excluye cualquier forma de violencia física o 

psicológica. Eliminando la probabilidad de que puedan imitar modelos de 
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vinculación inadecuados haciéndolos/as vulnerables ante una relación de 

dominación. 

La incidencia de la socialización familiar en la constitución de los vínculos de 
pareja 

Género y Patriarcado 

Durante el siglo XIX la familia comienza a tener un lugar de refugio, de afectividad 

y donde la infancia empieza cobrar otro espacio de relevancia, por lo que la vida 

pública y la vida privada empiezan a distanciarse notablemente. Es ahí, donde el 

varón, padre de familia, comienza a tener un rol en la sociedad que lo convierte en 

una figura moral, y la mujer queda relegada a las tareas domésticas, la fidelidad, 

dedicación, cuidado, alimentación, y una imagen unida de madre y esposa 

indivisible, atributos que debía mantenerse como la sociedad y la iglesia lo 

decretaban (Ariés, P., y Duby, G. 1989). Es así que la división sexual del trabajo se 

constituye como una forma de institucionalizar el lugar que le corresponde a la 

mujer en el matrimonio. Mosconi (1998) amplia esta idea de la división sexual del 

trabajo, y lo lleva al campo del saber, las mujeres históricamente se han visto 

relegadas a saberes que tenían mayor relación con lo doméstico y lo reproductivo 

que con conocimientos socialmente valorados. Lo privado era un espacio que les 

correspondía a las mujeres y lo público ahora sería un lugar destinado a los varones. 

La invisibilización de las mujeres en la historia da cuenta del espacio de 

subordinación de la que han sido objeto en la división sexual del trabajo y en las 

relaciones sociales.  (Hartman, 1994). 

La estructura de las sociedades contemporáneas que han podido dar lugar a este 

proceso de sometimiento de la mujer al orden establecido y a dar un lugar al varón 

de relevancia en la esfera de lo público es el llamado patriarcado. Hartmann (1994) 

concluye que el resultado de un proceso largo de interacción entre el patriarcado y 

el capitalismo es la forma que ha tomado la división del trabajo en las sociedades 

occidentales contemporáneas. Maruani (2007) siguiendo con esta línea, entiende 

que el patriarcado y el capitalismo han contribuido con este rol de subordinación de 

la mujer en la familia, así como en la salida de la mujer del mercado laboral 





https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence


http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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y se la define como aquella ejercida contra las mujeres, en lugares públicos o de 

acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de 

conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que 

afecten o dañen su dignidad, libertad, libre circulación, integridad o permanencia 

y/o generen un ambiente hostil u ofensivo para la mujer9.  

La sanción de esta ley, no solo puso claridad sobre ciertos conceptos técnicos o 

teóricos, sino que fue el resultado de una lucha histórica que vienen demandando el 

colectivo de mujeres hace décadas y hasta siglos. Es una muestra que aún estamos 

lejos de la equidad de género porque necesitamos leyes que nos protejan 

especialmente pero que también ha sido un logro político, poner en la agenda 

pública la violencia que sufrimos diariamente, y que solo en la Argentina se lleva 

una mujer en manos de un agresor cada 32 horas de acuerdo al último reporte 

presentado por el Observatorio Mumalá se reportaron 251 crímenes vinculados a la 

violencia machista entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2020.  

La influencia transgeneracional 

El fenómeno de la violencia hacia las mujeres e intrafamiliar tiene - por las razones 

que se han explicitado - larga data y una todavía no suficiente desnaturalización. 

Por ello aún convive con modelos familiares más horizontales y aún tiene, en 

algunos sectores, tintes de justificación y minimización 

Pollak (2002) analiza los fenómenos de violencia familiar y hacia las mujeres y nos 

propone un modelo explicativo basado en la trasmisión de la conducta violenta a 

través del aprendizaje o por imitación. Haber observado o haber sido víctima de la 

violencia entre los padres produce que las mujeres puedan ser víctimas de violencia 

en la adultez y los varones que reproduzcan el maltrato con sus parejas. 

De esta forma, su modelo está basado en tres conjeturas principales: 

1) la probabilidad de que un esposo sea violento depende de si él creció en un hogar 

violento o no violento; 

                                                                 
9 Ley nacional 27501. Art 6. 
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2) la probabilidad de que una mujer se divorcie de un esposo violento depende de 

si ella creció en un hogar violento o no violento, y 

3) los individuos que crecieron en hogares violentos tienden a unirse con individuos 

que crecieron en hogares violentos. 

Por último, sugiere que una forma de quiebre de la trasmisión de la violencia a la 

siguiente generación es el divorcio. 

Rey Anacona y Martínez Goméz (2018) mantienen que los/as adultos jóvenes y 

adolescentes que fueron testigos de violencia o fueron víctimas de violencia 

intrafamiliar tienden a sostener relaciones de noviazgo donde media la violencia. 

Yanez y Gonzalez (2000) estudiaron la relación entre las personas con distintos 

niveles de exposición a la violencia intrafamiliar mostrando diferencias en su forma 

de ver los conflictos de pareja, y la vinculación existente entre sus creencias acerca 

del rol social y familiar de las mujeres y dichas interpretaciones, lo que establece 

que la relación es compleja. 

Otros autores como Neugebauer (2000) estima que los daños a largo plazo de haber 

sido víctima de violencia sexual o física pueden ser devastadores teniendo grandes 

consecuencias en el funcionamiento social y el desarrollo emocional de la víctima. 

Wekerle y Wolfe (1999) concluyen que haber sido testigo de la violencia del padre 

hacia la madre de niño, no así para las mujeres, puede predecir la violencia de los 

hombres hacia las mujeres en la edad adulta. 

Cabe destacar que la mayoría de los estudios muestran que la violencia 

intergeneracional es probabilística, Es decir, 





























































































El cambio profundo en la cultura de la organización 

Hemos adelantado en el capítulo anterior acerca de los cambios producidos 
en el sistema. El gráfico siguiente muestra con claridad el mapa de 
diferentes culturas que conforman la organización y este aspecto es 
fundamental tener en cuenta a la hora de delinear un proceso de cambio. 
Anses se propone: 

Re — definición del sistema de identificación institucional 
Señalética externa e interna 
Uniformes 
Política de comunicaciones 
Desarrollo de talleres nacionales 
Programas de desarrollo de los mandos medios y gerenciales 
Organización de programas masivos de capacitación 
Sistema de evaluación de desempeño, etc. 

Como organismo proveeedor de servicios, se propone adaptarse a los 
cambios sufridos en la sociedad, donde se empieza a demandar un servicio 
con más calidad, compatible con una gestión moderna y eficaz, económica y 
socialmente, abandonando los principios y los procedimientos 
organizacionales utilizados hasta ese momento y crear otros. Al igual que 
muchas empresas del ámbito privado decide transformarse a fin de poder 
"competir" en un mundo nuevo. 

Dentro de este contexto, y en el marco de las reformas sufridos por el 
Estado Nacional encaró, a inicios de 1995, en el mencionado "Plan de 
Transformación". Para continuar llevándolo a cabo necesita " de la 
participación y del trabajo en equipo. Asimismo, de estructuras flexibles, que 
respondan con rapidez a las nuevas circunstancias cambiantes y a las 
necesidades de los beneficiarios". 12

Necesita trasmitir, a cada persona que se encuentra involucrada en la 
organización, conocimientos y capacitación en materia de las prestaciones y 
servicios que brinda. 

A fin de facilitar la comprensión de este proceso llevado a cabo se puede 
identificar con claridad tres momentos en la vida de ANSES: 

Primer Momento: La Transición o "fundacional". 

-47-

12 Jornadas Interactiva sobre Inducción, ANSES, Córdoba, 2000. 





Las metas 
Incrementar la eficiencia en la organización 

Incrementar la eficacia de su personal 
Reducción sustancial de los gastos 

Mayor transparencia 

Este compromiso liderado por la Dirección Ejecutiva, donde se convoca a 
consultores de renombre nacional e internacional para el diseño de la 
transformación, pensando como instrumento necesario para garantizar el 
logro de los objetivos. También participan activamente cuadros gerenciales e 
intermedios que previamente han estado a cargo de las prestaciones del 
organismo, así como nuevos recursos humanos que son incorporados para 
aportar nuevas ideas. 
Ya a fines de 1997 es posible reconocer, en cada uno de los principales 
proyectos, señales concretas de avances de toda la organización y su 
proyección en el corto y mediano plazo. 

Logros más destacados 

a. Mejora en los tiempos de espera en las UDAI, por la mejora en los 
procesos de atención y la habilitación de nuevas centros de atención, 
especialmente en las áreas de mayor concentración de población 
(Capital y Conurbano). 

b. Ampliación de la red de atención telefónica. Del único servicio de esa 
características denominado ANSES INFORMA, ubicado en Capital 
Federal, que solo brindaba asesoramiento; se ponen en funcionamiento 
las Unidades de Atención Telefónica (UDAT), que brinda no solo 
información, sin también otorga turnos para la atención, a fin de evitar 
esperas en las UDAI, y comienza efectuar trámites, remitir formularios y 
documentación directamente al domicilio del beneficiario o afiliado, en 
forma gratuita en el envío. 

c. Creación de la página en Internet www.anses,gov.ar con información 
sobre las prestaciones y servicios del organismo, así como las 
condiciones para obtenerlos. También información de normativas básicas 
y evolución histórica del sistema previsional, y un canal alternativo para 
denuncias de irregularidades 

d. ANSES en la Radio: canal masivo de comunicación a través de un 
programa emitido por Radio Nacional a todo el país: tres veces por día. 

e. Se pone en funcionamiento la primera UDAI MOVIL que se desplaza a 
los lugares donde ANSES no tiene oficinas. 

f. Creación del Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados con 
representantes de beneficiarios de todo el país. Esto permite conocer sus 
necesidades y recoger sugerencias, convirtiéndolos en protagonistas del 
cambio. 

g. Se confecciona el Informe Periódico de Aportes (IPA) de los trabajadores 
en actividad que optaron por el régimen de reparto, enviando a sus 
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h. domicilio en forma gratuita un detalle de sus aportes registrados en sus 
cuentas individuales. Con el fin de que el mismo trabajador controle los 
aportes efectuados por sus empleadores y poder realizar consultas y 
reclamos. 

i. Diseño de un programa de Nueva imagen Visual: se reacondicionaron y 
señalizaron la mayor parte de las UDAI y delegaciones del país. 

j. Creación del Manual de Normas y Procedimientos en el que se 
registraron las normas e instructivos de trabajo que regula las distinta 
prestaciones y servicios. Con el fin de mejorar sus procesos y unificar los 
procedimientos. 

k. Revisión masiva de expedientes, realización de operativos para detectar 
el fraude y auditorías sorpresas. 

I. Creación de Grupos de Control en las UDAI que dependen de la 
Gerencia de Control y Prevención del Fraude. 

m. Consolidación de los mecanismos de control de los procesos de 
prestaciones activas, a la luz de los progresos registrados en materia de 
liquidación de prestaciones previsionales. 

n. Priorización de la construcción de la Base de Activos (historia previsional) 
y de reingieniería de liquidación de haberes previsionales y de 
otorgamiento. 

o. Creación de la Gerencia de Fiscalización de Ingresos, que controla los 
fondos administrados por el ANSES. 

p. Rediseño del sistema de contable y presupuestario con el objetivo de 
contar con una herramienta eficaz, que posibilite la adecuada proyección 
de sus derogaciones, con el seguimiento y control de la ejecución 
presupuestaria. 

q. Elaboración de un plan de Infraestructura con el objetivo de racionalizar 
los edilicios superfluos y reorganizar los archivos. Se realiza una 
depuración de los archivos innecesarios, centralizandosé en solo edificio. 
Estos reacomodamientos devengaron ahorros operativos en gastos de 
mantenimiento, seguridad y alquileres. 

4. Cuarto Momento: Profundización e institucionalización del cambio 

Implementación de una cultura de auto- evaluación 
Creación de los Indicadores de Gestión 
Modernización y Optimización en Seguridad Informática 

Poco antes del inicio de esta etapa, se comenzaron a ver numerosos 
cambios, entre 1997 y 1999. 
Caracterizado por la institucionalización y profundización de los cambios en 
marcha. La eficientización en lo operativo. Y el desafío permanente de 
mantener el desarrollo de la transformación. 

- 53 -





Mantener y hacer crecer la credibilidad del lo planteado través de un 
proceso ordenado y continuo. 
Para ello, se desarrolla las herramientas y las capacidades para lograr un 
proceso de mejora continua, se monitora su avance, identificando brechas y 
estableciendo cursos de acción, a través de programas y proyectos 
tendientes a institucionalizar el cambio y efientizar la operación de los 
procesos. 

Logros más destacados 
a. Implementación de metodología de seguimiento de proyectos. Monitoreo 

periódico sobre el cumplimiento y posibles desvíos de los proyectos en 
ejecución. El objetivo de este instrumento es generar en la organización 
una cultura de auto — evaluación, que permita al mediano plazo, instalar 
mecanismos de control de gestión a un nivel micro del funcionamiento. 

b. Creación de Indicadores claves para cada gerencia, así como conciliar 
magnitudes financieras, montos erogados, por dichas prestaciones. Esto 
permite conocer los desvíos respectos a lo presupuestado, las causas y 
tomar las acciones correctivas necesarias. 

c. Tramitación o consulta del CUIL por Internet. 
d. Desarrollo del Proceso de Validación para el pago de las prestaciones 

previsionales y activas, de sentencias judiciales, bonos, y prestaciones 
de capitalización. 

e. Creación de las Unidades de 'Atención Transitorias (U.L.A.T.): puntos de 
atención e información ubicados generalmente en sindicatos. 

f. Puesta en marcha del Plan Operativo Anual (POA), 1998 y 1999. 
g. Apertura de varios centros de atención nuevas y transformaciones de 

otras existentes 
h. Creación de Unidades Locales de Atención de Empresas (ULADE). 
i. Cambios del Equipo de procesamiento de datos. 
j. Optimización de lo atinente a la Seguridad Informática. 
k. Inicio del control de empleo clandestino con la Dirección Nacional de 

Relaciones de Trabajo y AFIP. 
I. Iniciación del Inventario de Bienes y Uso. 
m. Implementación del Canal de Conexión Directa que permite recibir 

trasmitir electrónicamente datos entre ANSES y los empleadores y otras 
instituciones. 

n. Colocación de los Manuales de Procedimiento en Intranet facilitando su 
acceso y permanente actualización. 

o. Diseño e implementación de un Programa de Control de Legitiosidad. 

A modo de síntesis 

Si se intenta hacer un análisis de las etapas anteriores, se puede tener en 
cuenta dos ejes fundamentales para el mismo: 
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• Su estructura organizativa 

• Y los procesos 

Toda organización tiene un marco institucional que establece sus objetivos y 
funciones. 
ANSES nace originalmente de la fusión de diversos organismos de previsión 
y de asignaciones familiares. 
Desde el inicio de sus actividades (1 — 1 — 1992) han sido, en forma 
permanente, modificada sus funciones, por la incorporación de nuevas 
tareas o por transferencia de otras. 
A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los organismos en los que la 
norma de creación describe en forma detallada sus objetivos y funciones, en 
caso de ANSES tal descripción no existe y para conocer cuales son sus 
facultades hay que recurrir a diversas normas, lo que dificulta su 
comprensión. 
Este es una de las primeras debilidades que la organización tiene que 
enfrentar. 

Toda organización para poder funcionar adecuadamente requiere que el 
mayor número posible de personas que en ella trabajan y compartan la 
visión estratégica respecto de la misma. Solo así es posible trabajar en 
equipo y lograr que los esfuerzos se canalicen hacia los mismos objetivos. 
Esta es una segunda debilidad del organismos en sus comienzos, ya que la 
fusión de diferentes organizaciones, con culturas distintas dificultó la 
consolidación y el crecimiento. 

Los constantes cambios de los niveles gerenciales y la interrupción del 
proceso de comunicación han afectado esta búsqueda de la "visión 
compartida" y por eso resulta necesario que el ANSES continúe impulsando 
el proceso de cambio. 
Los procesos se vuelven pocos visibles pues la gente que trabaja piensa en 
términos de dependencias (Tesorería, Compras, Gerencias, UDAI, UDAT, 
etc.). 
Así surgen las ideas de pretender arreglar las dificultades de las personas y 
de la organización, modificando las estructuras sin analizar los procesos 
integralmente. Este es un elemento que el organismo tiene en cuenta, para 
no caer en ese error. 
"En algunos aspectos el Proceso de Transformación encarado no llegó 

a 

todos los destinatarios, pues el cambio no fue totalmente absorbido en la 
cultura de la organización. Todavía subsisten demoras en las 
tramitaciones, esperas prolongadas y muchas actividades y tareas 
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carecen de "dueños" pues participan muchos y nadie asume la 
responsabilidad frente a los clientes externos o internos" .13

Los procesos tiene que ver con las metodología que utiliza cada organismo 
para llevar cada la gestión y la prestación de todos los productos servicios 
que brindan. 

ANSES se propuso analizar todos los procesos con el fin de rediseñarlo, 
rompiendo con las viejas tradiciones: excesiva especialización, 
departamentalización, secuencias, etc. 

Algunos conceptos de ANSES respecto del tema son: 

• Explotar la precedencia natural del trabajo, antes que la secuencia 
artificial impuesta por la "linearilidad". 

• Pensar en los procesos con múltiples versiones sin perder la unicidad de 
criterios. 

• Eliminar las tareas que no agregan valor, por ejemplo el proceso de 
compras presenta excesiva fragmentación que diluye responsabilidades 

ANSES distingue procesos claves de procesos de apoyo o gestión. Los 
primeros son aquellas actividades que resultan centrales para el 
cumplimiento de la razón de ser del organismo en el marco del sistema de 
Seguridad Social. Podemos mencionar los siguientes: 
• Administración de Beneficios Activos 
• Administración de Beneficios Pasivos 
• Administración de Asignaciones Familiares 
• Administración de Programas de Empleo 
• Administración de Sentencias Judiciales 
• Administración del Padrón de Obras Sociales 

Los procesos de gestión o apoyo guardan mayor similitud con los 
desarrollados por los organismos del estado y entre ellos pueden 
mencionarse: 
• Planeamiento y Administración de los Recursos Humanos 
• Planeamiento, Presupuestación y Administración de los Recursos 

Financieros 
• Planeamiento y administración de los recursos Informáticos, Sistemas y 

Redes de Comunicación 
• Planeamiento y Administración de la Logística 
• Sostenimiento y Fortalecimiento de la Imagen Institucional 
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