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016.
PROPUESTA DE INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE LA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL 
DE LAS ÁREAS URBANAS DEFICITARIAS CRÍTICAS (AUDC) EN EL AMGR

María A. BENÍTEZ / Leandro CERNO / María E. FERNÁNDEZ / Venettia ROMAGNOLI
iidvi.fau@gmail.com

Referencia institucional: PI CS1201. Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi) 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE.

RESUMEN

Esta comunicación expone avances del. proyecto “Cuantificación y tipificación de Áreas Urbanas Defici
tarias Críticas para la intervención integral del hábitat social del Gran Resistencia”1, cuyos objetivos son: 
identificar, cuantificar y tipificar áreas urbanas deficitarias críticas (AUDC) del Área Metropolitana del Gran 
Resistencia. En ese marco, el objetivo para esta dimensión económica sociocultural es construir un conjunto 
de indicadores que permitan identificar condiciones socioculturales que expresen fragmentación urbana.

Palabras clave: metodología; hábitat crítico; condiciones socioculturales.

Dimensión: investigación.

OBJETIVOS

El objetivo de esta comunicación es presentar los fundamentos conceptuales, las hipótesis sobre los indi
cadores seleccionados de abordaje en la dimensión económica social y cultural y la propuesta de variables 
e indicadores para describir el Área Metropolitana del Gran Resistencia en las dimensiones económica 
y sociocultural, que permitan inferir condiciones socioculturales que expresen fragmentación urbana.

INTRODUCCIÓN O PLANTEO DEL PROBLEMA

Las áreas urbanas deficitarias críticas (AUDC) han sido definidas como áreas compuestas por diferen
tes grupos sociales homogéneos, de distintos niveles socioeconómicos, que no mantienen relaciones 
igualitarias entre sí. Entre sus rasgos más significativos en términos socioculturales se encuentran los 
siguientes: separación, aislamiento, distanciamiento, fronteras, discriminación, baja interacción entre 
grupos sociales en el espacio residencial (Ba r r e t o  y  o t r o s , 2014). La noción de fragmentación nos remite 
a células urbanas con escasa contigüidad, característica de una nueva fase del desarrollo de las ciudades 
latinoamericanas, marcada por la imbricación de las zonas pobres y zonas acomodadas, con fronteras 
muy marcadas (Sh a p i r a  y  P i n e d a , 2008).
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La elaboración de esta propuesta metodológica se organizó en torno al interrogante ¿cómo se puede 
inferir fragmentación urbana a partir de indicadores cuantitativos? Es decir, ¿cuáles serían los indicadores 
más adecuados para describir el AMGR en relación con las condiciones socioculturales, que a su vez permi
tan elaborar mapas temáticos? Se trata de georreferenciar las condiciones económicas y socioculturales.

Se hace necesario analizar la distribución de las condiciones económicas, sociales y culturales de 
personas y hogares según radios censales del AMGR para inferir desigualdades marcadas; diferenciación 
de estatus/estilos de vida/identidades sociales; diferenciación-exclusión de servicios educativos, de salud, 
recreativos, etc.; distinciones sociales, miedos/inseguridades, repliegues-autoencierros, conflictividad so
cial.2 Los fenómenos enunciados antes son considerados signos, indicadores de relaciones desiguales que 
se producen y reproducen y que configuran el territorio. Se involucra en este abordaje simultáneamente 
la asimétrica distribución social de los recursos (desigualdad material), con impacto en la construcción 
identitaria (desigualdad simbólica) (Be n í t e z , Ro m a g n o l i , 2014).

D ESARRO LLO

Las hipótesis que están orientando nuestra propuesta son de tipo indicadoras y expresan los siguientes 
supuestos:
-  la distribución de la población permite detectar enclaves de población urbana con rasgos específicos 

(nacionalidad, edad, sexo);
-  la densidad permite detectar posibles focos de aislamiento de población;
-  el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permite detectar pobreza y situaciones contras

tantes que habilitarían inferir posibles situaciones conflictivas;
-  la composición de los hogares, la condición socioeconómica y la educación pueden indicar estilos de 

vida;
-  la existencia de equipamiento de educación, seguridad, salud permite inferir condiciones de acceso e 

inclusión;
-  la dinámica de poblamiento permite inferir posible conflictividad social y
-  la cercanía y uso de ámbitos de socialización y relaciones solidarias permite inferir la presencia de 

instituciones estatales o no, que propicien la participación.

Estos supuestos permiten enlazar operativamente conceptos abordados en la investigación vinculados 
con la fragmentación urbana.

E sca las y  un idades de aná lis is

Para describir el Área Metropolitana del Gran Resistencia se tomarán los datos provistos por el Censo 
2010, de personas y hogares, procesados por radios censales.
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Figura 1. Ilustra radios censales, y  de cada uno se tomará la información de personas y  hogares.

Fuente: elaboración propia

Etapas

Se prevén tres etapas:
1. Obtención y procesamiento de información secundaria.

-  Censo 2010 procesado por radios censales.
-  Encuesta permanente de hogares.

2. Obtención y procesamiento de información secundaria y primaria.
-  Completamiento de información con otras fuentes (mapa interactivo Municipalidad de Resistencia, 

segmentos de consumo, seguridad, Encuesta Permanente de Hogares)
Encuestas de elaboración propia en Área Metropolitana del Gran Resistencia.

3. Obtención y procesamiento información primaria.
Entrevistas en profundidad en Áreas Urbanas Deficitarias Críticas identificadas.
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Ind icadores p ropuestos

Variables Operacionalización
Tipo de información disponi
ble y fuente

Valores posibles de alcanzar

Características de
mográficas

Caracterización general de la 
población y su distribución 
en el AMGR.

Cantidad, densidad, edad, 
sexo, nacionalidad, condición 
urbana.
Fuente: Censo (información 
por radios censales).

Cantidad: valor nominal divi
dido por intervalos.
Edad: valor nominal dividido 
por intervalos.
Sexo: femenino/masculino 
Densidad: alta, media, baja. 
Nacionalidad: argentino/ 
extranjero
Condiciones de localización: 
urbana/rural

Com posición  de 
los hogares

Tipos de hogares y 
su distribución en el 
territorio del AMGR.

Relación o parentesco con el 
jefe de hogar.
Fuente: Censo (información 
por radios censales).

Nuclear
Extendido
c/servicio doméstico

Distribución de las 
condiciones míni
mas de vida

Distribución de las condicio
nes mínimas de vida. Pobreza 
estructural.

Índice NBI (necesidades bá
sicas insatisfechas)
Fuente: Censo (información 
por radios censales)

Hogares con NBI 
Hogares sin NBI

Nivel socioeconó
mico

Capacidad adquisitiva, es
timada por aspectos rela
cionados con los bienes de 
consumo. Distribución del 
ingreso.

Hogar: heladera, com pu
tadora.
Calidad constr. de la vivien
da.
Fuente: Censo (información 
por radios censales) + En
cuesta Permanente de Ho
gares (EPH).

Tiene heladera/no tiene 
Tiene computadora/no tiene. 
Satisfactoria/básica/insu- 
ficiente.
Ingresos totales de la pobla
ción por personas y hogar 
según deciles de ingreso.

Actividad laboral, 
condición y tipo

Distribución y dinámica de
actividades
(predominantes)

Condición de actividad. 
Caracterización de ocupacio
nes predominantes 
Fuente: Censo (información 
por radios censales), EPH, 
Encuesta Permanente de 
Hogares.

ocupado, desocupado in
activo.
Tasa de actividad, empleo, 
desempleo, desocupación.

Educación /  
instrucción

Nivel de estudio alcanzado, 
oportunidades, inclusión.

Escolaridad
Nivel educativo alcanzado 
Utiliza computadora 
Fuente: Censo (información 
por radios censales)

Asiste/no asiste/nunca asis
tió
Inicial/ Jardín 
Primario 
Secundario 
Universitario 
Post universitario 
Utiliza/no utiliza
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Dinámica de 
poblamiento

Estimaciones por revisión 
comparativa de densidad 
por radio
en términos de crecimiento 
decrecimiento

Censo 2001 
Censo 2010
Fuente: Censo (información 
por radios censales)

Incrementó
Decreció

Relaciones entre 
vecinos

Existencia de instituciones 
estatales y no estatales de 
integración comunitaria. Ej. 
Centros de integración co
munitaria (CIC) equip. Educ., 
deportivos, recreativos. 
Accesibilidad y posibilidades 
de socialización. Preferencias 
de asistencia y participación

Censo escolar, registro de 
ONG y polideportivo 
Fuente: Infraestructura esco
lar y Registros de Ministerio 
Educ., Secretaría de Depor
tes de la Provincia del Chaco

Vida comunitaria más o me
nos activa

Representaciones 
o percepciones 
sobre las áreas

Percepción de inseguridad 
y enfrentamientos sociales.

Mapa del delito 
Fuente: Ministerio de Justicia 
y Seguridad, registros de 
denuncias de delitos.

Área más peligrosa/ menos 
peligrosa.

R E FLE X IO N E S  F IN ALES

La puesta en práctica de esta propuesta metodológica permitirá detectar áreas urbanas con criticidad 
económica y sociocultural en el AMGR. Actualmente se está testeando la propuesta, elaborando mapas 
temáticos por variable y preparando insumos para elaborar mapas asociando variables.

Esta propuesta se ha elaborado compatibilizando un conjunto de factores: la existencia de información 
censal en variables que sean útiles en el contexto teórico del proyecto; en este sentido, es necesario señalar 
que el censo 2010 se ha elaborado con una metodología novedosa, ya que se aplicaron dos formularios 
distintos, en localidades de menos de 50.000 habitantes se abordaron mayor cantidad de variables y en las 
localidades más grandes (por ejemplo, Resistencia), por su parte, se aplicó un formulario abreviado (que 
incluye menor cantidad de variables). Ello opera condicionando la información disponible para el AMGR.

La disponibilidad de la información publicada (hasta el momento se cuenta con el procesamiento del 
Censo 2010 por radios censales) y de las fuentes nos llevaron a proponer etapas de trabajo en las cuales 
podremos ir complementando la información censal con información secundaria proveniente de informes 
de investigación y la realización de un relevamiento propio. Los resultados alcanzados en los análisis de 
esta dimensión se complementan con lo detectado en relación con otras dimensiones abordadas en el 
proyecto: habitacional, urbano-ambiental y jurídico-política, que constituyen el sistema de dimensiones 
de abordaje.
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NOTAS

1. El proyecto referido es PI 12SC01, Proyecto de Investigación sobre Problemas Sociales, Programas de Investigación 
Orientados de la UNNE. Director: Dr. Miguel Barreto, codirectora Dra. Laura Alcalá, investigadores: Mgter. Andrea Benítez, 
Lic. Ma. Emilia Fernández, Mgter. Marta Giró, Mgter. Ma. Bernabela Pelli; Mgter. Venettia Romagnoli, Becarios: Arq. Laura 
Puntel; Arq. Victoria Cazorla, Ezequiel Ledesma. Adscripta Arq. Noel Depettris, Evelin Abilgaard. Inicio. 01/2013
2. Los conflictos operan expresando la existencia de intereses diferentes sobre algo. Los conflictos en el campo urbano, 
al enfrentar personas (morales) y grupos, convierten problemas en asuntos públicos: disputa por el uso del espacio y el 
modo en que se construye la otredad entre grupos (Di V i r g i l i o  y  P e r e l m a n , 2014). Los conflictos serán abordados como 
situaciones sociales densas; en ese sentido, la frecuencia, los disparadores y los actores protagonistas y las estrategias 
de confrontación adquieren relevancia.
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017.
HÁBITAT Y DESIGUALDAD SOCIAL: AVANCES DE LAS LÍNEAS DE ESTUDIO

María A. BENÍTEZ / Mónica CESANA BERNASCONI / María E. FERNÁNDEZ / Venettia ROMAGNOLI / 
Guiomar SAKAMOTO / María J. KISZKA / María L. PUNTEL / María V. CAZORLA

abmaria@hotmail.com

Referencia institucional: PI C007-2012, Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi) 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE.

RESUMEN

Esta comunicación expone avances de tas líneas de estudio realizados en el marco del proyecto Hábitat y 
Desigualdad Social. Antropología de las áreas urbanas deficitarias críticas (AUDC) en el AMGR.1 El proyecto 
se articula con otro2 aportando un abordaje cualitativo de las AUDC. Se organiza en torno de un problema, 
una perspectiva conceptual y diferentes estudios específicos. En esta comunicación presentaremos los 
avances en cada una de estas líneas específicas.

Palabras clave: contrastes sociales; abordaje cualitativo; áreas urbanas deficitarias críticas. 

Dimensión: investigación.

OBJETIVOS

El objetivo de esta comunicación es presentar avances del proyecto exponiendo sus diversas líneas de 
trabajo que abordan, cada una, distintas problemáticas que configuran desigualdades en la AUDC.

INTRODUCCIÓN

El enfoque adoptado por el equipo

Este proyecto se ha planteado, en el marco del sistema de proyectos de investigación que se desarrollan 
en el IIDVi de la FAU, como una contribución al estudio de los procesos habitacionales de las áreas urba
nas deficitarias críticas en AMGR, desde la perspectiva cualitativa, con el objetivo de comprender cómo 
los grupos sociales se autodefinen unos frente a los otros, cómo definen su territorio en relación con los 
otros territorios participando de un mismo conjunto urbano.
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El concepto de áreas urbanas deficitarias críticas (AUDC), desarrollado en el marco del proyecto más 
amplio, habilita la observación de las estrategias entrelazadas de los sectores sociales afectados por la 
pobreza y la exclusión, las habitacionales y de servicios derivadas de la actuación del mercado y las ge
neradas por el estado en atención a las demandas sociales. La definición del hábitat deficitario crítico, su 
comprensión y propuestas de resolución requieren la integración de múltiples dimensiones: económicas, 
sociales, culturales, ambientales, políticas, productivas, etc. (Ba r r e t o  y  o t r o s , 2014).

El territorio y el hábitat como realidad significada se configuran a partir de las prácticas yuxtapuestas 
del Estado, las comunidades locales, las empresas, y constituyen la manifestación concreta de procesos 
sociales, culturales, políticos e institucionales, económicos, ambientales (Be n í t e z , Ro m a g n o l i , Ce s a n a  B e r - 
n a s c o n i  y S a k a m o t o , 2014).

Los análisis presentados se han elaborado sobre la base de registros de observación participante y 
no participante de la cotidianidad de la AUDC; entrevistas grupales e individuales realizadas a vecinos 
residentes en distintos barrios de la AUDC, a técnicos involucrados en intervenciones habitacionales en 
algunos barrios de la AUDC. Así mismo, se analizó información secundaria.3

D E SA R R O LLO

Proce sos u rbano s que expresan  y  reproducen desigua ldades

Una de esas líneas refiere a las formas en que la desigualdad es percibida por los residentes de las áreas 
urbanas deficitarias críticas. En esta línea hemos desarrollado un análisis de situaciones conflictivas entre 
residentes de las áreas con hábitat deficitario. El interés principal es la productividad analítica del con
flicto y su potencial para comprender cómo se producen y reproducen las desigualdades (Be n í t e z , 2014).

Las condiciones de proximidad física y distancia social, que caracterizan este AUDC crean el escenario 
para múltiples situaciones de confrontaciones y disputas entre vecinos del mismo barrio, de barrios adya
centes o cercanos, y entre vecinos e instituciones. Las condiciones percibidas de seguridad/inseguridad, 
la inequitativa distribución de infraestructuras, equipamientos y servicios en los distintos sectores de la 
AUDC y las desiguales posibilidades de los vecinos de afrontar estas inequidades; las formas de atención 
recibida en las instituciones públicas; las estrategias de vida -actividades productivas- que confrontan 
con las posibilidades edilicias habitacionales o normativas de los barrios; la vivencia de invasión de te
rritorios entre residentes de distintos sectores de la AUDC; la forma de relacionarse con los residuos; los 
límites, la forma en que reaccionan los vecinos ante los problemas, la inacción de los organismos estatales 
ante los reclamos de los vecinos son los tópicos más recurrentes de quejas de los vecinos en los barrios 
de la AUDC (Be n í t e z , Ro m a g n o l i , 2014).

Hemos tomado como caso testigo el análisis del conflicto suscitado por la construcción del muro que 
circunda el perímetro externo por el Club de Golf hacia el barrio de promoción pública Mujeres Argentinas 
y hacia el asentamiento informal localizado en el borde de la laguna Los Lirios; sin embargo, hacia el 
barrio Parque Golf club el límite entre el barrio y las canchas es muy sutil (alambrado de cuatro hileras).

La práctica de las familias que se instalaron tomando al muro como pared trasera, en una clara afrenta 
a la propiedad privada, da cuenta de que solo disponen de los intersticios jurídicos y de su capacidad 
de resistencia a las marcas de las que son portadores (intrusos, pobres, etc.). Ellos son tolerados por los
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residentes del. barrio Mujeres Argentinas y por tos residentes del. asentamiento que se extiende sobre la 
laguna, con quienes comparten una misma estrategia de ocupación informal. Su práctica es sacar provecho 
de las situaciones adversas utilizando intersticios legales y espaciales (utilizaron el muro como paramento 
donde recostar sus propias casas).

Los vecinos del barrio Mujeres Argentinas se ubican como afectados por la barrera visual que implica 
el muro, se distancian simultáneamente tanto de quienes promovieron la construcción del muro (direc
tivos del Club de Golf, algunos de cuales son vecinos del barrio Parque Golf Club) cuanto de las familias 
que residían asentadas informalmente, calle de por medio, frente al club y que eran los sospechados de 
burlar la vigilancia, ingresar al club, arruinar el césped de las canchas y sustraer bienes. Sus valoraciones 
morales colocan a los “trabajadores” en una condición positiva, lo cual deja entrever un distanciamiento 
respecto de aquellos que son “desocupados”, y aceptan la potestad del propietario sobre el predio. Ese 
discurso expresa la naturalización de las relaciones desiguales en favor de quienes ostentan mayor capital 
económico y simbólico, en detrimento de los más desfavorecidos.

Por su parte, los directivos del club operaron con la lógica de la sospecha y la construcción de la 
peligrosidad del que es concebido como subalterno. Reforzando la diferencia, con una justificación de 
protección y que enfatiza el valor de la propiedad: proteger a los vecinos circundantes de accidentes 
generados por la práctica deportiva, y a los socios y usuarios del club de las miradas de estos vecinos, y 
proteger el equipamiento y las instalaciones del club, etc.

El muro referido constituye un límite físico y simbólico muy contundente: expresa una preferencia 
de vecindad y una negación. Por otra parte, expresa quién dispone de mayor capital global (simbólico, 
no solo económico, sino fundamentalmente social y cultural) y opera judicialmente sobre los ocupantes 
de la vereda, para reforzar con el peso de la ley el peso social del grupo que promovió la ejecución del 
muro (Be n í t e z , 2014).

Se está desarrollando también una línea de análisis vinculada con comprender las dinámicas históricas 
subyacentes a la conformación de los barrios que integran una AUDC. Para ello se construyeron historias 
de vida de barrios que conforman la AUDC en estudio, considerando hechos significativos en la configu
ración y evolución de una muestra de cinco barrios.4 Estas biografías se sintetizaron en sendas líneas de 
tiempo, en las cuales es posible visibilizar los hechos políticos, económicos, ambientales y sociales que 
incidieron en la configuración de cada unidad barrial. (Ca z o r l a , 2014).

Otra línea enfocada en el uso del espacio doméstico y barrial es la que aborda la vinculación entre 
las condiciones de habitabilidad y las estrategias económicas de sobrevivencia (Pu n t e l , 2014). En ella, 
se profundizó en la noción de “vivienda como activo productivo”. Asimismo, se visibilizó la tensión entre 
las condiciones objetivas y subjetivas que deberían incidir en la elaboración de proyectos, programas y 
políticas habitacionales para dar una solución más integral a este tipo de situaciones. Actualmente se 
está trabajado con la revisión de experiencias habitacionales de vivienda productiva, con una mirada 
evaluativa de su desempeño que constituye un antecedente necesario para orientar la elaboración de 
futuras propuestas.

El análisis sobre la implementación del presupuesto participativo, promovido por la Municipalidad de 
Resistencia (Fe r n á n d e z , 2014), nos sitúa ante una indagación orientada a revisar la forma como la distri
bución territorial y la forma de establecer prioridades contribuyen a una visión fragmentada de la ciudad 
que refuerza la fragmentación urbana, rasgo característico de estas áreas.
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En otra de nuestras líneas de análisis, referida a la dimensión laboral, estamos relevando datos refe
ridos al impacto que al respecto tuvieron en la calidad de vida de los residentes del B.° M. A. las políticas 
públicas provinciales para la promoción del empleo. Hasta el momento nos focalizamos en entrevistar a 
los residentes que accedieron a los créditos del Programa Chaco Emprende (Decreto 619/10), mediante 
datos suministrados por la Agencia de Empleo. Cabe aclarar que uno de los objetivos del citado plan es 
“promover y  facilitar la plena inclusión social y  equitativa del ingreso, a través de la creación de oportunidades 
de empleo y  de la incorporación al mercado laboral formal de todos aquéllos trabajadores con posibilidades de 
hacerlo”. Por lo tanto, entre otros aspectos, nos interesa destacar en nuestro análisis la indagación referida 
a la posibilidad de inserción laboral plena que dichas políticas (no) pueden lograr una vez finalizado el 
programa y, en su caso, qué otras cuestiones son las que prevalecen como aspectos que (no) mejoraron 
su condición de vida desde la perspectiva del propio sujeto entrevistado (Ce s a n a  Be r n a s c o n i , 2014).

Se aborda en otra de las líneas de análisis el espacio urbano como ámbito de trabajo (Sa k a m o t o , 2014). 
En este sentido, las observaciones realizadas hasta el momento -trabajos informales e identidades subal- 
ternizadas- permiten establecer preliminarmente prácticas laborales específicas en cada unidad barrial, 
vinculadas con las particularidades de las condiciones socioculturales y económicas.

Otro de los aspectos abordados es el caso del barrio Gran Toba como un ejemplo de territorio en el 
que la condición étnica de la mayoría de sus residentes opera reforzando las desigualdades materiales 
(K i s z k a , 2014). Mediante un abordaje etnográfico, se está construyendo una caracterización del barrio, 
con el objetivo de identificar las prácticas de asistencia habitacional y la forma como se relacionan los 
distintos agentes institucionales (gubernamentales y de la sociedad civil) con los vecinos.

R E FLE X IO N E S  F IN ALES

En lo que llevamos de las primeras aproximaciones empíricas, nos fue posible detectar como emergente 
más recurrente las prácticas de reproducción de las desigualdades en cada uno de los casos: la participación, 
el trabajo, los conflictos y las identidades. No obstante, es importante señalar, en relación con los destina
tarios del programa de asistencia técnico-financiera, que el impacto de la asistencia técnica-sociolaboral 
trascendió la cuestión del trabajo, porque además de operar fortaleciendo el capital económico, contribuyó 
a integrar y formar redes de reciprocidad entre los distintos sujetos e impactó en su subjetividad creando 
las condiciones para el emprendimiento de otros desafíos. Esto reorientó nuestros supuestos iniciales.

Los procesos analizados en cada línea específica tienen como propósito contribuir, por lado, a la 
comprensión de la reproducción de las desigualdades estructurales en las áreas urbanas en observación 
y, por otro, a detectar prácticas sociales, institucionales o de mercado que contribuyan a la superación 
de las desigualdades.
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NOTAS

1. Proyecto C007 SGCyT UNNE. Dir. Mgter. María Andrea Benítez. Inicio 01/2013.
2. Proyecto PI CS0112, SGCyT UNNE: “Cuantificación y tipificación de Áreas Urbanas Deficitarias Críticas para la inter
vención integral del hábitat social del Gran Resistencia”. Dir. Dr. Miguel Barreto, Codir. Dra. Laura Alcalá; investigadores: 
Mgter. Andrea Benítez, Lic. Ma. Emilia Fernández, Mgter. Marta Giró, Mgter. Ma. Bernabela Pelli; Mgter. Venettia Romagnoli; 
becarios: Arq. Laura Puntel; Arq. Victoria Cazorla, Ezequiel Ledesma. Adscripta Arq. Noel Depettris y Evelin Abilgaard. 
Inicio 01/2013.
3. Las entrevistas base se realizaron en el marco del proyecto PI CS1201. A esto se sumó un corpus empírico propio del PI 
C007 consistente en: entrevistas a destinatarios de Programa Chaco Emprende, registros de observación participante en 
talleres de presupuesto participativo, análisis de normativas del PP, Resol: N.° 6865/2003 y 9492/2009.
4. La selección se realizó considerando los diferentes agentes promotores habitacionales (Estado, mercado y organiza
ciones sociales) y la diversidad en las condiciones habitacionales, urbanas, económicas, jurídicas, socioculturales, etc.
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