
 

                  1 
 

Código  FPI-002 
Objeto  Protocolo de presentación de proyectos de investigación SIGEVA UNLaM 

Usuario  Director de proyecto de investigación 
Autor  Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión  1.0 
Vigencia  10/10/2018   

 
Unidad Ejecutora: Observatorio Social Región Oeste, Secretaría de Ciencia y Tecnología y 

Dpto. Ciencias Económicas 
 
 

Título del proyecto de investigación: Principales rasgos de la “cuestión social” II. La Matanza 

2019-2020 

 

Programa de acreditación:  PROINCE (Programa  de Incentivos. Secretaria de Políticas 
Universitarias del  Ministerio de Educación) 

 

 

 Director del proyecto: De Sena, Angélica  

 

Co-Director del proyecto: 

 

Integrantes del equipo:  Gómez, Joel Mirta; Ibarra, José Ángel; Lazarte, María Belén; Panetta, 

Romina Noemi; Val, María Alejandra, Bareiro Gardenal Florencia y Krause, Ezequiel  

 

Fecha de inicio:  01/01/2019 

 

Fecha de finalización:  31/12/2020 



 
                 [FPI-002-Protocolo de presentación de Proyecto de Investigación SIGEVA UNLaM- SECyT- UNLaM. Versión 1.0 10/10/2018]         

  2 
 

 

Sumario 

 
1. Cuadro resumen de horas semanales dedicadas al proyecto por parte de director e integrantes 

del equipo de investigación…………………………………………………………………………… p. nº3 
2. Plan de investigación…………………………………………………………………………………….. p. nº4 
3. Recursos existentes…………………………………………………………………………………….. p. nº20 
4. Presupuesto solicitado…………………………………………………………………………………...p. nº20 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 [FPI-002-Protocolo de presentación de Proyecto de Investigación SIGEVA UNLaM- SECyT- UNLaM. Versión 1.0 10/10/2018]         

  3 
 

1. Cuadro resumen de horas semanales dedicadas al proy ecto por parte de director e 
integrantes del equipo de investigación: 1  

 
Rol  del integrante  Nombre y Apellido  Cantidad de horas semanales 

dedicadas al proyecto 
Director Angélica De Sena 30 

Co-director   

Director de Programa   

Docente-investigador UNLaM Gómez, Joel Mirta 10 
Docente-investigador UNLaM Ibarra, José Ángel 10 
Docente-investigador UNLaM Lazarte, María Belén 5 

Docente-investigador UNLaM Val, María Alejandra, 10 
Docente-investigador UNLaM Panetta, Romina Noemi          10 

Investigador externo2  
 

 

Asesor-Especialista externo3   

Graduado de la UNLaM4   

Alumno de carreras de postrado 
(UNLaM)5 

  

Alumno de carreras de grado 
(UNLaM)6 

Bareiro Gardenal 
Florencia 

5 

Alumno de carreras de grado 
(UNLaM)7 

Ezequiel Krause 4 

Personal de apoyo técnico 
administrativo 

  

 

                                                           
1 Incluir todos los integrantes del equipo de investigación, agregando tantas filas para cada rol de integrante 
del equipo de investigación como sea necesario. 
2 Deberá adjuntar FPI 28, 29 y 30 debidamente firmados. 
3 Idem nota 2. 
4 Idem nota 2 
5 Adjuntar certificado de materias aprobadas de estudiantes de carrera de posgrado. 
6 Adjuntar certificado de materias aprobadas de estudiantes de carrera de grado. 
7 Adjuntar certificado de materias aprobadas de estudiantes de carrera de grado. 
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2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
Principales rasgos de la “cuestión social” II. La M atanza 2019-2020 
 
 

2.1 Resumen del Proyecto: 
 

El presente Proyecto es continuidad de “Principales rasgos de la “cuestión social” al comienzo 
del siglo XXI. La Matanza 2017-2018”, con el objeto de continuar en la misma línea investigativa 
dentro del Observatorio Social, región oeste y consolidarse como tal. Su pretensión es identificar y 
describir los principales vectores de los actuales procesos de estructuración social, en términos de 
los nodos centrales de la denominada "cuestión social", desde tres grandes dimensiones: las 
políticas sociales, la cuestión del trabajo y las políticas sociolaborales y la habitabilidad, en tanto 
constructoras de unas aristas específicas de las tensiones entre pobreza, intervención estatal y 
gestión del conflicto social. Es claro el aumento sostenido de la convivencia entre precarización 
laboral, informalidad, nuevas tecnologías y cambios en la gestión del trabajo, junto con ello el 
constante aumento de las conexiones entre ocupaciones precarias del espacio y masificación de 
planes sociales. Todo ello en un contexto de disminución de la pobreza a partir del gasto social 
(CEPAL, 2019) y aumento de las intervenciones estatales del sistema no contributivo (Lombardia y 
Rodriguez, 2015). A partir de dicho contexto el proyecto propone una estrategia multi-método en 
cuatro etapas consecutivas: a) procesamiento y re-análisis del material cuantitativo relevado en el 
proyecto anterior (se realizaron 829 encuestas en todo el territorio de La Matanza), a partir de la 
construcción de índices respecto a las tres dimensiones, b) actualización del relevamiento online 
realizado en el proyecto anterior, respecto a las intervenciones del Estado nacional, provincial y 
municipal sobre las dimensiones aludidas, c) búsqueda y relevamiento de información estadística 
del partido de La Matanza en las siguientes dimensiones: educación, salud, sector productivo, 
condiciones de habitabilidad, situación de empleo y trabajo, programas sociales y situaciones de 
vulnerabilidad, a fin de consolidar un banco de información para la comunidad matancera, d)  a 
partir de la información a y b se realizaran un conjunto de entrevistas en profundidad a informantes 
claves (receptores de las intervenciones estatales y técnicos y profesionales de organizaciones 
sociales y del Estado). Se espera que los resultados obtenidos permitan continuar construyendo 
una base de información solida que permita elaborar un mapeo de: la situación social en La 
Matanza y de las sensibilidades sociales en relación a su cotidianeidad. Ello permitirá observar la 
estructuración social del modo de vida de la población matancera. En el marco del proyecto se 
prevé la participación de los integrantes a congresos nacionales e internacionales (en continuidad a 
lo realizado en el proyecto anterior) y la realización de eventos académicos en el UNLaM de 
intercambio y discusiones con colegas de otras universidades y del ámbito de la administración 
pública. 

 
2.2 Palabras clave:  Cuestión Social, Políticas Sociales, Políticas Sociolaborales, Habitabilidad 
 
2.3 Tipo de investigación: 8 
2.3.1 Básica: 
2.3.2 Aplicada: X 
2.3.3 Desarrollo Experimental: 
 
2.4 Área de conocimiento (código numérico y nombre) : 5000 Sociología 
 
2.5 Disciplina de conocimiento (código numérico y n ombre):  5006 Organización Social, 
Estructura e Instituciones  
 

                                                           
8 Marcar con una X según corresponda. 
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2.6 Campo de aplicación (código numérico y nombre):  5006 Organización Social, Estructura e 
Instituciones  
 
2.7 Estado actual del conocimiento: 
 
 

El reciente informe de la CEPAL (2019) afirma que la erradicación de la pobreza y la 
indigencia, así como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, sigue siendo un 
desafío central para los países de América Latina, junto con el bajo crecimiento económico los 
profundos cambios demográficos y del mercado laboral. En ese contexto, la red de protección 
social, cuya expansión y solidificación en la región desde principios de la década de 2000 
contribuyó a la mejora observada hasta mediados de la década de 2010, ha sido fundamental para 
contener el deterioro de la distribución y evitar nuevos contratiempos en los niveles de pobreza y 
pobreza extrema. y la desigualdad de ingresos. A su vez, el gasto social de los gobiernos centrales, 
incluso en medio de ajustes fiscales, sigue siendo significativo dentro del gasto público total y en 
2016 aumentó ligeramente en 2015, alcanzando uno de sus mayores porcentajes del PIB desde 
2000. (CEPAL, 2019) El escenario para la Argentina no ha sido muy diferente, en este mismo 
sentido es posible ubicar el aumento de la pobreza y su atención a partir de diversos programas 
sociales, dejando en claro el aumento del gasto social, junto con ello se observa la disminución del 
bloque contributivo de la protección social y el aumento del no contributivo “mientras que en 2005 
el 75% de los programas de transferencias monetarias correspondían a iniciativas contributivas, en 
2014 este valor se reduce a 44% en tanto que la incidencia de los programas no contributivos 
cuenta con 39% y los semi-contributivos con 18%” (Lombardía y Rodríguez, 2015:15). Estos 
elementos permiten vislumbrar una nueva cuestión social que obliga a las ciencias sociales a 
analizar. 

La cuestión social comienza a problematizarse en esos términos en el siglo XIX dando 
cuenta del riesgo de destrucción de la sociedad liberal, debido a las nuevas tensiones generadas 
por la industrialización. De este modo emerge lo social vinculado a los procesos de modernización 
y como sistema de regulación (diferente al mercado), instituido para intentar llenar la brecha entre 
lo político y lo económico, constituyéndose un núcleo en el que se intersecan sociedad-mercado-
Estado. Así la cuestión social queda vinculada a las condiciones de vida de las personas, al rol de 
los distintos actores sociales y a una multiplicidad de sujetos considerados excluidos (Castel, 1997; 
Suriano; 2000, Grassi, 2000). 
 Grassi (2000) afirma que hay dos elementos que hacen a la cuestión social en el 
capitalismo y que interpelan la legitimidad del Estado moderno democrático; ellos son: la cuestión 
de la pobreza -en tanto refiere a las condiciones de reproducción de la vida, es decir, a las 
limitaciones en el acceso a bienes y servicios y en la participación e integración socio-cultural- y la 
cuestión del trabajo -entendido como capacidad humana que, organizada por el mercado, viabiliza 
y legitima el acceso a los recursos, la protección y la seguridad de los sujetos y las condiciones de 
su participación en la vida socio-cultural. 
 Las vinculaciones entre las políticas económicas y las sociales, desde una perspectiva de la 
cuestión social, se expresan en el seno mismo del Estado: 

 “La noción de Estado Moderno constituye a éste en el referente del status de 
ciudadanía que corresponde al individuo y lo erige en el sujeto de derechos y 
deberes que él mismo entraña […] supone un principio de igualdad de ciudadanos 
libres, partícipes de una comunidad política (la Nación) que delimita quiénes gozan 
de tal condición o cuáles son los requisitos para acogerse a ella […] a la vez, la 
definición de Estado Capitalista erige a éste en superestructura de dominación de 
una sociedad dividida en clases irreconciliables en la medida en que el capitalismo 
como modo de producción (ya no sólo el intercambio mercantil) supone la 
desposesión de los productores, libres, entonces, en los dos sentidos a los que se 
refiere Marx: de la dependencia servil, y de toda posesión. […] el Estado que 
conocemos sostiene –simultáneamente- la libertad y la igualdad, y la dependencia y 
la desigualdad. En tanto que la contradicción es constitutiva, empuja los problemas 
que la ciencia política designa como problemas de legitimidad, al tener que hacer 
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compatibles la igualdad formal a partir de la desigualdad estructural que la constituye 
en sociedad capitalista. Tales problemas, planteados en el seno de la sociedad, se 
plasman en arreglos transitorios y en formas de Estado, según sean las condiciones 
de la lucha social” (Grassi, 2003: 14-15). 

 Desde esta perspectiva el rol estatal en el abordaje de la cuestión social no es presentado 
como neutral, ni “supraclasista”, ni una homogénea expresión de los intereses capitalistas netos. 
Se ubica en la particular intersección de ser un Estado que por su propia constitución alberga una 
[¿]contradicción[?] constitutiva al sostener la acumulación capitalista atendiendo simultáneamente a 
los requerimientos de los sectores populares. 
 Expresa las tensiones producto de un “divorcio” entre un orden jurídico-político basado en el 
reconocimiento de los derechos del ciudadano -igualdad formal- y un orden económico que supone 
como principio la desposesión original -desigualdad estructural-. Un orden con estas características 
o debería encontrar un medio eficaz de superación de esa contradicción y de sus manifestaciones 
(el desempleo, la vulnerabilidad social, el pauperismo) o prepararse para una conmoción social: 

“Este hiato entre la organización política y el sistema económico permitió señalar, por 
primera vez con claridad, el lugar de lo ‘social’: debía desplegarse en el espacio 
intermedio, restaurar o establecer vínculos que no obedecían a una lógica 
estrictamente económica ni a una jurisdicción estrictamente política. Lo ‘social’ 
consiste en sistemas de regulación que no son los del mercado, instituidos para tratar 
de llenar esta brecha” (Castel: 2001: 20).  

 En este contexto, las políticas sociales se posicionan como dispositivos para responder a la 
cuestión social. Ésta constituye la expresión de ese enigma que intenta resolver toda sociedad que 
se pretende como una totalidad, que se interroga, preocupa y actúa intentando responder acerca 
del lugar de quienes ocupan el lugar de los “desocializados9” del régimen de acumulación. 
 En el presente proyecto se sostiene que para registrar y analizar las modificaciones 
ocurridas en la cuestión social en las primeras décadas del presente siglo se deben comprender las 
transformaciones en torno a las políticas sociales, el trabajo vinculadas con las políticas socio-
laborales y la habitabilidad. 
 
a. Políticas sociales  
 
 En el campo de problematización de las políticas sociales, se encuentran vastas 
producciones que han dado cuenta de las vinculaciones entre éstas y los regímenes de 
acumulación capitalista. Desde las clásicas conceptualizaciones de Offe (1990), éstas han 
implicado intervenciones estatales a los fines de compatibilizar las exigencias de las poblaciones 
con la producción y reproducción de régimen de acumulación a largo plazo. El análisis de las 
políticas sociales permite acceder a los modos en que se resuelve la transformación de las 
condiciones de producción y las posibilidades de reproducción de las poblaciones, es decir, las 
relaciones entre la acumulación de capital y el consumo.  
 En este sentido es que los modos en que se definen las interrelaciones entre aparato 
gubernamental, acumulación capitalista y reproducción de las poblaciones, dan lugar a un régimen 
de acumulación tal como lo han documentado Harvey (2007), Neffa (1998 y 2006) y Boyer y 
Saillard (1996), lo que se traduce en determinados arreglos transitorios traducidos en políticas 
sociales. Se encuentra extensamente documentado que a través de éstas se regulan los niveles de 
acumulación del capital y los niveles de producción/reproducción de las poblaciones 
insertas/excluidas del mercado de trabajo, regulando así los niveles de conflictividad social. Por un 
lado, establecen los límites y posibilidades de la reproducción ampliada de la vida (Grassi, 2003, 
Danani, 2004 y Soldano y Andrenacci, 2006), por el otro, permiten la reproducción del régimen de 
acumulación capitalista al ser parte nodal del modo de regulación social y político (Titmuss, 1974, 
Offe, 1990, Esping-Andersen, 1993, Adelantado, Noguera y Rambla, 2000, Greffe, 1975, Corvalán, 
1994, Bickel, 2009 y Yazbek, 2000). De este modo, la funcionalidad de las políticas sociales 
consiste no solo en su carácter compensatorio, sino también en su funcionalidad sistémica (Offe, 
1990; Gough, 2003; Halperin Weisburd, et al 2008).  
                                                           
9 Se hace referencia a falta de un soporte en la inscripción de la estructura social. 
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 A comienzo de los años 90 comienzan a implementarse las transferencias condicionadas de 
dinero inaugurándose un modo de atención a la pobreza (Hornes, 2014a y 2014b, Marchionni y 
Conconi, 2008), en sintonía con las perspectivas del workfare y la ola de focalización, que hoy se 
encuentran en todo el mundo (De Sena, 2018). Estas se ubican en las teorías del capital humano, 
el enfoque de las capacidades y la masividad (De Sena, 2011), en coincidencia con el Post 
Consenso de Washington y la focalización (Martinez Franzoni, 2005, Lo Vuolo y Barbeito, 1993, 
Grassi, 2003, Andrenacci y Soldano, 2006, Perelmiter, 2011). En este contexto, se posicionan los 
Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI) como los “programas estrella” de 
atención a la pobreza en América Latina y algunos países del Sur Global (Barrientos y DeJong, 
2004 y 2006; Subbarao, Bonnerjee, Carvalho et. al., 1997; y Tabor, 2002; De Sena, 2016), 
financiados e impulsados por los Organismos Multilaterales de Crédito (Álvarez Leguizamón, 2005, 
Murillo, 2008, Aguilar, 2010 y Aguilar, Alú, Dimarco, et. al. 2005).  
 Este tipo de políticas de transferencias de dinero en efectivo emerge en Argentina a partir 
de principios del siglo XXI, en una etapa de plena recuperación y crecimiento económico –aunque 
pueden rastrearse algunos antecedentes desde mediados de los años 90-. Actualmente, 
constituyen la consolidación (en versión siglo XXI) del paradigma de abordaje de la “cuestión 
social” vinculada a la pobreza por antonomasia en el país y la región y en aumento en cantidad de 
sujetos bajo programa y cantidad de programas (Lombardia y Rodriguez, 2015, ANSES, 2019). 

 
b. Transformaciones en los procesos de habitabilida d  

 
 Desde hace algunos años, las problemáticas del hábitat y el espacio ocupan un lugar central 
en las agendas públicas y académicas a nivel mundial y regional. Particularmente en Argentina, 
diversos especialistas y equipos de investigación inscritos en campos disciplinares que van desde 
la sociología hasta la economía, pasando por el urbanismo, la geografía y la antropología, han 
abordado nodos temáticos referidos a la territorialización de los conflictos urbanos (Auyero, 2002; 
Herzer, Cuenya y Fidel, 2004; Merlinsky,  2013; Di Virgilio, Herzer, Merlinsky y Rodríguez, 2011); 
los procesos de segregación socio-espacial y sus impactos sobre la vida cotidiana (Svampa, 2001, 
2004; Merklen, 2000, 2005; Levstein y Boito, 2009; Herzer, Di Virgilio y Rodríguez, 2005; 
Scarponetti y Ciuffolini, 2011); las estrategias de gestión del hábitat social (Rodríguez, 2004, 2005; 
Cravino, 2009; Marengo, 2006; Garbellotto, 2013); las nuevas formas de urbanización y apropiación 
del espacio (Herzer, 2008; Cuenya, 2011; Núñez, 2011; Grimson, Ferraudi Curto y Segura, 2009); 
los desafíos que se plantean en torno a las políticas públicas, la planificación y la gestión urbana 
(Pírez, 2000; Catenazzi, 2004); la reorganización territorial de las economías (Coraggio, 2007; 
Ciccollela, 2002; Galafassi, 2012); las problemáticas ambientales ligadas a la habitabilidad precaria 
(Carman, 2011), entre otros. 
 En las últimas décadas, las discusiones sobre hábitat social se han complejizado, 
adquiriendo un lugar central reflexiones en torno a las cuestiones urbanas y a las consecuencias 
socio-espaciales que supone la materialización de políticas neoliberales en las ciudades. A partir de 
las transformaciones registradas en los últimos 30 años en las urbes latinoamericanas, existe un 
consenso: las problemáticas ligadas a la vivienda, a la producción del suelo y a las condiciones de 
habitabilidad de distintos sectores no pueden abordarse en términos teóricos ni de intervención, sin 
tener en cuenta los procesos de estructuración social que tienen como consecuencia la ampliación 
de las brechas sociales y, desde allí, innegables transformaciones en las formas de ocupación del 
espacio urbano. Diversos autores vienen dando cuenta de la emergencia de esta nueva 
configuración urbana, acuñando metáforas que señalan la dualización como clave para interpretar 
los procesos sociales que tienen lugar en las ciudades de la región. En este sentido, se proponen 
categorías tales como “metrópoli fragmentada” o “sociedad archipiélago” (Prévôt Schapira, 2002), 
para abordar los procesos de segregación urbana que (se) materializan (en) la producción de 
territorios diferenciales que consolidan formas de vida antitéticas: por un lado, la segregación 
autoinducida de los sectores de más altos ingresos y, por el otro, la segregación estructural (por 
expulsión) de los pobres urbanos. Así, la polarización social que atraviesa/constituye al paisaje 
urbano latinoamericano implica la “coexistencia de dos mundos aislados”(Saraví, 2008), producto 
de la “suburbanización de las elites” y la “insularización” de vastos territorios que concentran la 
pobreza más extrema (Arizaga, 2005; Janoshka, 2002; Núñez y Ciuffolini, 2010). En relación con la 
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contaminación, esta problemática ha sido caracterizada como “sufrimiento ambiental” (Auyero y 
Swistun, 2008) constituyendo, según Carman (2011), un tipo específico de segregación.  
 
c. Metamorfosis en el mundo del trabajo: políticas socio-laborales 
 
 En las últimas 4 décadas se han identificado procesos de re-estructuración global (Harvey, 
2004) con cambios estructurales en la organización y gestión de la producción (Bialakowsky, Grima 
y otros, 2005; Figari, 2011). Esto se vio acompañado por una desregulación de las legislaciones 
laborales (Novick 2010; Pérez Crespo, 1995) y nuevos regímenes de movilización de la fuerza de 
trabajo (Robertt, 2009). En este contexto emergieron un sinnúmero de ocupaciones heterogéneas –
principalmente urbanas– (Nun, 2003; Neffa, 2003; De la Garza, 2012) cuya característica general 
es la informalidad, precariedad y flexibilidad de la experiencia de trabajo (Battistini, 2009), teniendo 
como correlato transformaciones en la composición de la clase trabajadora a partir de una 
heterogeneización, complejización y fragmentación de los sujetos que viven del trabajo (Antunes, 
2005). Entre los casos estudiados se encuentran las ferias (Busso, 2010), el trabajo domiciliario 
(Jelin, Mercado y Wyczykier, 1998), como así también los recuperadores informales de residuos 
sólidos urbanos (Schamber y Suarez, 2002), cuya cooperativización se vio como una vía para la 
mejora de las condiciones laborales (Fajn, 2002). De todos modos, sean cuentapropistas o 
integrantes de cooperativas, se ha advertido acerca de las formas precarias de sus trabajos y del 
lugar que como clase social encuentran en las relaciones capitalistas (Villanova, 2015), dada la 
cercanía que tienen con la supervivencia (Medeiros y Macedo, 2006; Mesa, 2008). 

En Latinoamérica en las últimas décadas se han debatido con profundidad y profusamente 
las modificaciones, reconceptualización y metamorfosis del mundo del trabajo, del 
empleo/desempleo y del trabajo asalariado. En relación a ello,  América Latina y en Argentina y 
como consecuencias de las distintas crisis económicas más los distintos ajustes,  comenzaron a 
hacerse notar con más fuerza las políticas sociales destinadas a mejorar las situaciones asociadas 
con desempleo y caída de los ingresos causados por perturbaciones macroeconómicas, de este 
modo  la cuestión del trabajo se funde con la social, dando origen a las denominadas políticas 
sociolaborales. Dichas políticas se relacionan principalmente con la promoción de 
microemprendimientos o programas de transferencias de ingresos y de promoción laboral.  Estas 
diversas intervenciones están dirigidas a población desempleada. Junto con ello, en términos del 
“emprendedurismo”, se destaca la consolidación del cuentapropismo, la autogestión o el 
emprendimiento como salida laboral (Coraggio, 2008). A su vez, se observan vinculaciones entre 
organizaciones, universidades y empresas que resultan en nuevas experiencias, como son las 
incubadoras de empresas (Pfeilstetter, 2011b), cuyo fundamento puede darse desde la economía 
social como desde el desarrollo de emprendimientos de alto impacto (Kantis y Federico, 2007; 
Graña, 2002).  
 
2.8 Problemática a investigar: 

A partir de lo dicho emerge la pretensión del presente Proyecto que es identificar y describir 
los principales vectores que pueden caracterizar los actuales procesos de estructuración social, en 
términos de los nodos centrales de la denominada "cuestión social" en el marco de las primeras 
décadas del S XXI y sus modificaciones. Dicha problemática es posible de ser comprendida mejor 
si se indagan los rasgos centrales de los momentos constitutivos de la metamorfosis de la cuestión 
social observables en las modificaciones de las políticas sociales, sociolaborales y la habitabilidad, 
en tanto constructoras de unas aristas específicas de las tensiones entre pobreza, intervención 
estatal y gestión del conflicto social, en el Partido de La Matanza en los años 2019-2020.  
 
2.9 Objetivos: 10 
2.9.1 Objetivo general :  
  Identificar los principales vectores que caracterizan los procesos de estructuración social en 
términos de los nodos centrales de la cuestión social en el Conurbano Bonaerense en general y de 
modo específico en el Partido de La Matanza 2019-2020  
 
                                                           
10 Detallar objetivo general y objetivos específicos. 
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2.9.2 Objetivos específicos :  
 1. Determinar las características centrales las políticas sociales, sociolaborales y la 
habitabilidad como vectores fundamentales de los procesos modificación de la cuestión social 
implementadas en el Partido de La Matanza. 
 2. Examinar las proximidades y distancias, conexiones y desconexiones entre las 
modificaciones en las políticas sociales, sociolaborales y de habitabilidad y las transformaciones en 
la vida cotidiana y de las políticas de las sensibilidades en los receptores de dichos programas que 
habitan en La Matanza. 
  3. Describir las sensibilidades sociales que se estructuran en las personas receptoras de 
políticas sociales, sociolaborales y de habitabilidad en relación con sus estrategias de construcción 
de su cotidianeidad.  
 
2.10 Marco teórico: 

El campo de indagación del presente proyecto se nutre de la intersección de diversas áreas 
temáticas y problemáticas de conocida (y renovada) relevancia en las Ciencias Sociales en 
general, pero se centra en el proveniente del análisis y reflexión crítica sobre las Políticas Sociales 
desde una mirada sociológica.  

Como señala Carbadella (2008), “si lo social se presenta como cuestión, es decir como 
interrogante, como un conjunto de circunstancias que interpelan a la sociedad, no solo se liga con 
la pobreza, se vincula también con formas específicas de ésta, con los procesos de pauperización, 
con el impacto en la vida cotidiana de éstos. Pero también con otros asuntos que interpelan a la 
sociedad en su conjunto que trascienden la esfera de la pobreza, como la locura, la salud, la 
enfermedad, la conflictividad, los mecanismos de cohesión, los derechos sociales y civiles (…)” 
(Carballeda, 2008). 

El desarrollo de los estados modernos y su ideal de la ciudadanía de hombres y mujeres 
libres e iguales, implica y conlleva constitutivamente la contradicción entre la libertad y la igualdad, 
entre la dependencia y la desigualdad de aquellos; "...como referente de la ciudadanía, el Estado 
Moderno se funda en la idea de igualdad y libertad; y como constitutivo del proceso de acumulación 
capitalista, se funda en la desigualdad estructural y la dependencia que resulta de la subordinación 
del trabajo al capital” (Grassi, 2003:10). En ese contexto, la “cuestión social” hace alusión a tres 
tipos de "fallas" típicas del sistema capitalista: las del mercado, las del Estado y las de la sociedad 
civil. Los procesos de desigualdad y expulsión generados en la estructuración de una sociedad 
basada en la mercantilización que la vida provoca quiebres conflictuales que deben ser 
subsanados sistémicamente.   

Existe pues, en este marco, una conexión originaria entre cuestión social, sociabilidades y 
problemas sociales. Ahora bien, la definición de qué es un “problema social” en un determinado 
momento histórico, es producto y objeto de disputas simbólicas, teóricas y políticas. Tanto para su 
identificación en tanto tales, como para la selección de las estrategias para gestionarlos fueron y 
son objetos de las aludidas disputas (Grassi 2003).  

Si los mecanismos de solidaridad, cohesión, ayuda y organización social eran antes 
concebidos y visualizados como “naturales”, con el desarrollo de la modernidad se constituyen 
dispositivos artificiales, centrados especialmente en una nueva noción de individuo, donde éste, se 
transformará en el culpable o responsable individual de sus padecimientos y, a su vez, generador 
de la fractura y de la sociedad (Carbadella, 2008). 

En este sentido, las políticas sociales, como políticas de Estado, condensan las posibilidades 
de nominar, significar y hacer. Son prácticas estatales que performan lo social: tienen la capacidad 
de construir realidades. El Estado se constituye en un actor (y en un ámbito) en la producción y 
reproducción de los problemas sociales, en la delimitación de sus responsabilidades, en la 
definición de los sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho 
merecimiento. Por lo tanto, las mismas refuerzan necesariamente el poder político de algún grupo 
en detrimento de otro, en tanto generan procesos internos al Estado, que se entrecruza 
complejamente con las fases sociales relativas al surgimiento, tratamiento y resolución de la 
“cuestión” que la política pública intenta resolver (Oszlak y O´Donnell, 1976). 

El accionar del Estado se relaciona no solo con su acción momentánea sino, también con los 
efectos dinámicos de largo plazo, como por ejemplo el impacto que una determinada medida posee 
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en los internacionalmente llamados capital físico y humano. Es posible establecer que “los objetivos 
e instrumentos de la política social remiten a un acuerdo acerca del bienestar socialmente deseable 
y de los medios óptimos para alcanzarlo, que puede cristalizar en la formulación de derechos 
sociales” (Sojo, 2007: 127). Lo dicho hasta aquí permite caracterizar, al menos preliminarmente a 
las políticas sociales como un "conjunto de concepciones ideológicas que se plasman en diseños 
normativos e institucionales que buscan limitar las consecuencias sociales producidas por el libre 
juego de las fuerzas del mercado; concepciones que, al mismo tiempo, son útiles para construir 
legitimidad política" (Ramacciotti, 2010: 193). 

Es en este contexto donde la metamorfosis de la cuestión social comprendidas desde las 
transformaciones en las políticas sociales, el trabajo y el habitar posibilitan comprender el actual 
estado de normalización de la sociedad en el disfrute inmediato a través del consumo.  

La normalización puede ser entendida como la estabilización, repetición compulsiva, 
adecuación nomológica y desconexión contextual del conjunto de relaciones sociales que las 
prácticas de los individuos adquieren en un tiempo/espacio particular. En el sentido de lo afirmado, 
y en el marco de los objetivos del presente Proyecto, se puede comprender cómo la normalización 
de lo social es una consecuencia, pero a la vez una generadora, de la repetición en el tiempo de los 
mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos de regulación de las sensaciones. Ambos, 
regulan las expectativas y promueven la evitación conflictual. Los primeros, “haciendo cuerpo” las 
prácticas de elisión de los conflictos y antagonismos que contribuyen a que la vida sea vivida como 
un perpetuo “siempre será así”. Los segundos, normatizando la tensión entre sentidos, 
percepciones y sensaciones que estructuran las maneras de apreciar y apreciarse en el mundo 
individuales y colectivas (Scribano, 2009b). Así, hoy vivimos en sociedades normalizadas en el 
disfrute inmediato a través del consumo. Asistimos a una re-estructuración permanente de la 
economía política de la moral a través del aludido disfrute. Créditos para el consumo, subsidios 
para el consumo, incentivos “oficiales” para el consumo se cruzan y superponen con el estado 
consolidado y en continuo desarrollo del capitalismo en su contradicción depredación/consumo. 
Así, se producen/reproducen unas sociedades estructuradas en torno a un conjunto de 
sensibilidades cuyo contexto de elaboración lo constituyen los continuos esfuerzos por “seguir 
consumiendo” (Scribano, 2015a, 2015b; Scribano y De Sena, 2014).      
 
 
2.11 Hipótesis de trabajo: 11 
 

Hipótesis central: La cuestión social actual en La Matanza debe ser comprendida a través 
de las modificaciones operadas en las políticas sociales, en relación a la cantidad de 
intervenciones, de beneficiarios y sus modalidades, la débil situación laboral y el habitat en tanto 
vectores constitutivos de los procesos de nuevas estructuraciones sociales. 

Hipótesis de trabajo:  Las situaciones de precariedad en las tres dimensiones bajo estudio, 
se acentúan en el segundo y tercer cordón. 
 
2.12 Metodología:  
 

Para cumplimentar los objetivos General y Específicos del presente Proyecto, se ha 
diseñado una estrategia multi-método en cuatro etapas articuladas en sus resultados sucesivos: a) 
se iniciará con un re-procesamiento y re-análisis del material cuantitativo relevado en el proyecto 
anterior (se realizaron 829 encuestas en todo el territorio de La Matanza a partir de una muestra 
probabilística), revisando la cuestión social en las tres dimensiones aludidas y la construcción de 
índices al respecto; b) actualización del relevamiento online realizado en el proyecto anterior, 
respecto a las intervenciones del Estado nacional, provincial y municipal sobre las dimensiones 
bajo estudio; c) búsqueda y relevamiento de información estadística del partido de La Matanza en 
las siguientes dimensiones: educación, salud, sector productivo, condiciones de habitabilidad, 
situación de empleo y trabajo, programas sociales y situaciones de vulnerabilidad, a fin de 
consolidar un banco de información para la comunidad matancera; d) a partir de la información a y 
                                                           
11 En proyectos de desarrollo tecnológico puede ser reemplazada una hipótesis de trabajo por la propuesta 
de solución al problema de investigación mediante el diseño de un prototipo o elemento equivalente. 



 
                 [FPI-002-Protocolo de presentación de Proyecto de Investigación SIGEVA UNLaM- SECyT- UNLaM. Versión 1.0 10/10/2018]         

  11 
 

b se realizaran un conjunto de entrevistas en profundidad a informantes claves (receptores de las 
intervenciones estatales y técnicos y profesionales de organizaciones sociales y del Estado). 
 El desarrollo de cada una de las etapas se corresponderá con los tiempos que se expresan 
en el Cronograma que presentamos y se organizarán sucesivamente en diferentes localidades del 
Partido de La Matanza.  

Etapa 1: Re-procesamiento y re-análisis del material cuantitativo relevado en el proyecto 
anterior (se realizaron 829 encuestas en todo el territorio de La Matanza a partir de una muestra 
probabilística). Los procesamientos previstos refieren a la descripción de la población matancera 
respecto a la cuestión laboral, su hábitat, la recepción de programas sociales en el hogar, 
percepciones/emociones al respecto junto con la participación en actividades colectivas. Luego se 
espera la elaboración de índices y estudio de estadísticos de mayor complejidad, respecto a  la 
cuestión social en las tres dimensiones: laboral, políticas sociales y habitabilidad.  

Etapa 2: Actualización del relevamiento on-line de los programas sociales, sociolaborales y 
de habitabilidad que se implementan en el Partido de La Matanza, de origen nacional, provincial y 
municipal. El relevamiento nos permitirá realizar un mapeo de las políticas sociales, sociolaborales 
y de habitabilidad implementadas en el Partido, y comparar con el anterior relevamiento realizado. 
Se revisará los objetivos, prestaciones, destinatarios, contraprestaciones y autoridad de ejecución. 

Etapa 3: búsqueda y relevamiento de información estadística del partido de La Matanza en 
las siguientes dimensiones: educación, salud, sector productivo, condiciones de habitabilidad, 
situación de empleo y trabajo, programas sociales y situaciones de vulnerabilidad, a fin de 
consolidar un banco de información para la comunidad matancera 

Etapa 4: Entrevistas a receptores de políticas sociales, sociolaborales y de habitabilidad; 
agentes de la administración pública y responsables de organizaciones de la sociedad civil que se 
desempeñen en el partido. Dada la complejidad de la concreción específica que los procesos 
sociales tienen por características se priorizan las entrevistas individuales y grupales por dos 
motivos a) porque permiten comprender la vivencia de la modificación en la cuestión social desde 
la experiencia de los sujetos y b) porque posibilitan captar y elaborar un mapeo de las narraciones 
sobre la problemática en las personas que perciben el beneficio de una política social, 
sociolaborales y/o de habitabilidad.  Se diseñará tres guiones de acuerdo a quién es el 
entrevistado. a) Para los receptores de programas sociales, el guion flexible, se elaborará según 
cuatro ejes: biografía del sujeto en relación a la cuestión social, experiencia del sujeto con algún 
beneficio social otorgado por el Estado en sus tres niveles, percepción del sujeto sobre las 
problemáticas actuales que él destaca en su territorio y sus vivencias sobre las políticas sociales, 
sociolaborales y habitabilidad en los últimos 5 años. Estas entrevistas se analizaran de modo 
individual y comparativo con las realizadas en el proyecto anterior. b)  Para personas 
pertenecientes a organizaciones sociales y de la administración pública, las dimensiones a indagar 
son: información biográfica, respecto al lugar de trabajo y sus modalidades, antigüedad, 
modalidades de las intervenciones sociales, respecto a los destinatarios de las mismas, 
territorialidades. Es menester considerar que en el anterior proyecto se realizaron solo algunas 
entrevistas a estos actores, en este caso será de mayor envergadura. Los resultados de las 
entrevistas serán analizados utilizando Atlas.Ti teniendo en cuenta las hipótesis consignadas en el 
presente proyecto.  

Como resultado de la complementariedad de todas las etapas y la mirada multimétodo se 
elaborarán publicaciones que den cuenta de las actividades y resultados. 
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sociales-y-prestaciones 
 
https://www.anses.gob.ar/ 
 
2.14 Programación de actividades (Gantt): 12 

Año 1 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 

4 
Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Etapa 1 Re-
procesamiento y 
re-análisis del 
material 
cuantitativo 
relevado en el 
proyecto anterior 

X X X X X X       

Etapa 2 
Relevamiento on 
line de programas 
sociales y 
sociolaborales 

  X X X        

Etapa 2 
Construcción de 
la base de 
Programas 
sociales y 
sociolaborales y 
comparación con 
anteriores 

    X X       

Etapa 2 Análisis 
del relevamiento 
on line y 
construcción 
etapa 3 

     X X      

Capacitación 
permanente en 
Investigación 
cualitativa y 
cuantitativa 

  X X X X X      

Etapa 3 
búsqueda y 
relevamiento de 
información 
estadística del 
partido de La 
Matanza en las 
siguientes 
dimensiones: 
educación, salud, 
sector productivo, 
condiciones de 
habitabilidad, 
situación de 
empleo y trabajo, 
programas 
sociales y 
situaciones de 
vulnerabilidad 

            

Detección y 
contacto con 
informantes 
claves 

   X X X X X X X X X 

Etapa 4     X X X X X X   
                                                           
12 Definir la programación de actividades para cada objetivo específico, y las personas responsables de su 
ejecución. 
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Elaboración de 
entrevistas 
individuales y 
grupales  
Etapa 4 
Desgrabación 
entrevistas 

     X X X X X X  

Etapa 4 
Análisis 
entrevistas 
individuales y 
comparativas con 
las del proyecto 
anterior 

     X X X X X X X 

Etapa 4 
Revisión y 
análisis etapa 1 y 
2 

      X X X X   

Elaboración de 
Informe de 
avance para su 
publicación 

          X  

Participación 
congresos/ 
Jornadas/ 
Encuentros  

  X  X       X 

Seminarios de 
discusiones y 
lecturas 
bibliográficas 

  X  X  X  X  X  

Escritura artículos 
/ capítulos para su 
publicación  a 
partir de los 
resultados 

  X X  X X X X    

Año 2 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 

4 
Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Etapa 3 
búsqueda y 
relevamiento de 
información 
estadística del 
partido de La 
Matanza en las 
siguientes 
dimensiones: 
educación, salud, 
sector productivo, 
condiciones de 
habitabilidad, 
situación de 
empleo y trabajo, 
programas 
sociales y 
situaciones de 
vulnerabilidad 

  X X X X X X X X X  

Etapa 3 Análisis y 
procesamiento  de 
la información  

  X X X X X X X X   

Etapa 4 
  Detección de 
informantes 
claves 

  X X         

Etapa 4 
Realización de 
entrevistas 

      X X X X X  
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Capacitación 
permanente en 
Investigación 
cualitativa y 
cuantitativa 

X X X X X X X X     

Participación 
congresos/ 
Jornadas/ 
Encuentros  

  X  X  X      

Reuniones de 
discusiones y 
lecturas 
bibliográficas 

  X  X  X  X  X  

Escritura artículos 
/ capítulos para su 
publicación  a 
partir de los 
resultados 

  X X  X X X X    

Etapa 4 Análisis 
del material en 
conjunto de todas 
las etapas 

  X X X X X X     

Etapa 2 
Realización de 
entrevistas en 
profundidad  

   X X X X X     

Seminarios de 
discusiones y 
lecturas 
bibliográficas 

  X  X  X  X  X  

Etapa 2 
Análisis de 
entrevistas en 
articulación con 
etapas anteriores 
y entrevistas 
anteriores 

         X X X 

Publicación 
Informe de 
resultados  

          X X 

 
2.15 Resultados en cuanto a la producción de conoci miento: 

El proyecto espera producir conocimiento respecto: a) Estado y modificaciones en la 
recepción de políticas sociales y socio-laborales, c) transformaciones del sentido del trabajo y, c) la  
situación del habitar.  

Se espera que los resultados obtenidos permiten consolidar una base de información de 
carácter primaria desde un abordaje cualitativo y potenciar los cuantitativos,  que permitirá elaborar 
un mapeo de a) las políticas sociales, sociolaborales y de habitabilidad que se implementan en el 
Partido de La Matanza; b) de las sensibilidades sociales de los destinatarios de dichas políticas en 
relación a su cotidianeidad. Junto con ello se observará, de un modo directo e indirecto, el impacto 
en la aplicación de las políticas mencionadas y en la vida de los sujetos en tanto ciudadanos, 
trabajadores y consumidores. 
 
2.16 Resultados en cuanto a la formación de recurso s humanos: 

Desarrollar seminarios relacionadas con la formación en investigación social de carácter 
cualitativo y cuantitativo, haciendo foco en las necesidades del presente proyecto, especialmente 
entre los integrantes del equipo del presente proyecto. Asimismo, se prevee seminarios bimestrales 
de discusión de material bibliográfico, participación en eventos académicos nacionales e 
internacionales y publicaciones en revistas y libros científicos. 
 Con relación al proyecto se desarrollarán los trabajas de posgrado de tres de sus 
integrantes, tanto de especialización como de maestría y de grado de la alumna.  
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2.17 Resultados en cuanto a la difusión de resultad os:  
La presente propuesta pretende continuar desarrollando de modo permanente publicaciones 

con los resultados obtenidos en cada etapa del proceso de investigación. Dichas publicaciones 
abarcarán desde Revistas internacionales indexadas, Documentos de Trabajo internos y la 
participación en el III Encuentro de la red internacional de sociología de las sensibilidades 
(REDISS, en el 2019), en las Jornadas organizadas por la Red Latinoamericana de Metodología 
(ELMECS, en el 2020), en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS, 
2019) y en el ISA-Forum 2020, II Jornadas de Estudio sobre el Trabajo en Córdoba PreAset. De 
este modo se propiciará la difusión de las actividades realizadas y el vínculo con otras 
investigaciones e investigadores e investigadoras. 
 
2.18 Resultados en cuanto a transferencia hacia las  actividades de docencia y extensión: 

Se realizarán seminarios internos sobre aspectos metodológicos y lecturas bibliográficas 
sobre las tres dimensiones de estudio al equipo de investigación y se promoverá la incorporación 
de estudiantes, pasantes y becarios de grado y posgrado. Se diseñarán actividades vinculadas con 
los resultados obtenidos a espacios comunitarios, en la modalidad taller. Se priorizarán aquellos 
con quienes se desarrollarán las tareas de investigación (ECE).  
 
2.19 Resultados en cuanto a la transferencia de res ultados a organismos externos a la 
UNLaM: 

Se tomará contacto con organizaciones de la sociedad civil y con la administración pública 
con el objeto de co-organizar la exposición de la información obtenida por el proyecto 
 
2.20 Vinculación del proyecto con otros grupos de i nvestigación del país y del exterior: 

Se prevé el vínculo en dos sentidos: a) a los aspectos metodológicos a través de la Red 
Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, b) a los aspectos de la cuestión social 
con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, España; y con el Departamento de 
Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidad Federal de 
Paraiba Brasil. 
 
 

3. RECURSOS EXISTENTES13  
 
 
Descripción / concepto Cantidad Observaciones 

 Video filmadora Sony  1 Adquirida en el proyecto anterior  

Grabador portátil 1 Adquirido en el proyecto anterior 

Disco externo 1 Adquirida en el proyecto anterior  

 
 

4. PRESUPUESTO SOLICITADO 14 
4.1 ORÍGENES DE LOS FONDOS SOLICITADOS Monto solici tado  

4.1.1 Recursos propios (UNLaM) 60.000,00$ 

4.1.2 Provenientes del CONICET 0,00$ 

4.1.3 Provenientes de la ANPCyT (FONCYT, FONTAR, y otros)  0,00$ 

                                                           
13 Antes de confeccionar el presupuesto del proyecto será necesario que el Director de proyecto incluya en 
esta tabla si dispone de recursos adquiridos con fondos de proyectos anteriores (equipamiento, bibliografía, 
bienes de consumo, etc.) a ser utilizados en el proyecto a presentar, y además se recomienda consultar en la 
Unidad Académica donde se presentará el proyecto, la disponibilidad de recursos existentes,- en especial 
equipamiento y bibliografía- factibles de ser utilizados en el presente proyecto. 
14 Justificar presupuesto detallado. Para compras de un importe superior a $2000.- se requieren tres 
presupuestos. 
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4.1.4 Provenientes de otros Organismos Nacionales y Provinciales 0,00$ 

4.1.5 Provenientes de Organismos Internacionales 0,00$ 

4.1.6 Provenientes de otras Universidades Públicas o Privadas 0,00$ 

4.1.7 Provenientes de Empresas 0,00$ 

4.1.8 Provenientes de Entidades sin fines de lucro  0,00$ 

4.1.9 Provenientes de fuentes del exterior 0,00$ 

4.1.10 Otras fuentes (consignar)  $,00.- 

Total de fondos solicitados $,00.- 

4.2 ASIGNACIÓN DE FONDOS POR RUBRO  
Monto solicitado  

a) Bienes de consumo:  2.000.- 

a.1) Gastos de diseño e impresión de afiches, lapiceras, crayones, goma de pegar y 
otros gastos de librería  (papel, crayones, fotocopias, etc.). Se prevé un gasto de 
$4.000.- 

2.000,00$ 

Subtotal rubro Bienes de consumo $2.000,00.- 

b) Equipamiento:  

Subtotal rubro Equipamiento  

c) Servicios de Terceros: 0,00$ 
Asesoramiento estadístico para la elaboración de procesamientos sofisticados. Se 
prevé $10.000.- 
 

10.000,00$ 

Subtotal rubro Servicios de Terceros  10.000,00$ 

d) Participación en Eventos científicos:  
Se prevee la participación en el Congreso  ALAS, por parte de cuatro de las 
integrantes del proyecto, cuya inscripción es de U$S 100.- (se prevee $16.000.-) 
Se prevee la realización de una Jornada en la UNLaM, de intercambio con 
investigadores nacionales (Córdoba,  Santa Fe, La Plata, Ciudad de Buenos Aires), 
con el objeto de reflexionar en torno a la investigación y la intervención social. Se 
prevee pasajes aéreos y remis $ 13.000.- y alojamiento de cuatro expositores  
$15.000.- de 3 expositores. 
 

44.000,00$ 

Subtotal rubro Participación en Eventos Científicos 44.000,00$ 

e) Trabajo de campo:  

e. 1) Desgrabación de trabajo cualitativo entrevistas $4.000.- 
 

4.000,00$ 

Subtotal rubro Trabajo de campo $4.000,00.- 

f) Bibliografía: 0,00$ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00$ 

Subtotal rubro Bibliografía 0,00$ 

g) Licencias: 0,00$ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00$ 

Subtotal rubro Licencias 0,00$ 

h) Gastos administrativos de cuenta bancaria: 0,00$ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00$ 

Subtotal rubro Gastos administrativos de cuenta bancaria  0,00$ 

Total presupuestado $60.000,00.- 
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Informe Final  

 
Título del Proyecto de Investigación: Principales rasgos de la “cuestión social” II. La Matanza 2019-
2020. 

código PIDC 55 B 219 

          
Programa de Acreditación: PROINCE (Programa  de Incentivos. Secretaria de Políticas 
Universitarias del  Ministerio de Educación)  

Directora  del Proyecto: Angélica De Sena 

 

Integrantes del Equipo: 

Gómez, Joel Mirta, docente investigadora, departamento de derecho y ciencia política/abogacía. 

Ibarra, José Ángel, docente investigador, secretaría académica, compl. Dpto. Ciencias 
Económicas. Dpto. Hum. Cs. Sociales y F.C 

Val, Ma. Alejandra, docente investigadora , departamento humanidades ciencias sociales y F.C 

Lazarte Ma. Belén, docente investigadora, departamento de derecho y ciencia política/abogacía. 

Bareiro Gardenal Florencia, alumna, departamento humanidades ciencias sociales y F.C 

 

Resumen del Proyecto y consideraciones finales:  

El proyecto llevado a cabo fue continuidad al realizado durante el período 2018-19, “Principales 
rasgos de la cuestión social al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2018” con el objeto de 
identificar los principales vectores de la estructura social del partido, en tanto nodo central de la 
cuestión social. Para ello se analizo las tres dimensiones elaboradas en el proyecto anterior: 
políticas sociales, políticas socio-laborales y las políticas y cuestión de habitabilidad. Se propuso 
una estrategia multi-metodo: a) procesamiento y re-análisis del material cuantitativo relevado en 
el proyecto anterior (se realizaron 816 encuestas en todo el territorio de La Matanza), a partir de 
la construcción de índices respecto a las tres dimensiones, b) actualización del relevamiento online 
realizado en el proyecto anterior, respecto a las intervenciones del Estado nacional, provincial y 



   

 
 

 

municipal respecto a las tres dimensiones , c) a partir de la información a y b se realizaran un 
conjunto de entrevistas en profundidad a informantes claves (tanto receptores de las 
intervenciones estatales y técnicos y profesionales de organizaciones sociales y del Estado), d) a 
partir de la información relevada en el proyecto anterior y de a y b se diseñaran Encuentros 
lúdicos Expresivos.  

Los objetivos planteados se desarrollaron del modo esperado durante el año 2019, a partir de la 
pandemia del COVID-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se re organizo la 
continuidad hacia la virtualidad en aquellas actividades que así lo permitían. Es en este sentido que 
el trabajo de campo se continúo no en toda su planificación, tal el caso de los encuentros lúdicos 
expresivos, o las entrevistas en profundidad. De esta manera se realizo el punto a y b del modo 
planificado; respecto al punto c se iniciaron entrevistas desde la red social Facebook.   

Los resultados obtenidos se analizaron incorporando como eje el pre-pandemia y en pandemia  

En el marco del proyecto se realizaron varias producciones : libros, capítulos de libros, artículos 
en revistas científicas, en tanto los integrantes participaron de jornadas, paneles virtuales 
(nacionales e internacionales)  en calidad de ponente, panelista y/o asistente, como se desprende 
de los respectivos curriculum. En algunos casos organizados desde la UNLaM, en otros 
acompañando la organización.  

Por otra parte, todos sus integrantes en carácter de investigadores/as continúan sus estudios de 
posgrado de maestría. El caso de la alumna se graduó en su licenciatura y e inicio en el 2020 una 
maestría.  

Asimismo el proyecto conto durante el 2020 con tres becarios UNLaM (carreras de ingeniería, 
trabajo social y economía) que realizaron sus primeros aprendizajes en la investigación académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


