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Introducción

La presente ponencia pretende reflexionar acerca de los principales avances de

nuestras becas de investigación sobre la experiencia de los Comités Barriales de Emergencia

(CBE) en el partido de General Pueyrredón desde la lectura y el análisis de los feminismos

comunitarios. Dichas becas se enmarcan dentro del sistema de Becas de Estímulo a las

Vocaciones Científicas (EVC-CIN) y las Becas de Tipo “A” de la Universidad Nacional de

Mar del Plata (UNMDP).

De esta manera, recuperando la metodología de la Investigación Acción Participativa

(IAP) que propone Fals Borda (1999) se busca reflexionar a partir de la experiencia, dando

cuenta de las acciones implementadas por los CBE, luchando por el acceso a derechos, el

fortalecimiento de las redes comunitarias y el mantenimiento de comedores barriales y
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merenderos populares, los cuales se llevan adelante por vecinxs1 de la ciudad de Mar del

Plata, siendo sostenido por un 80% de mujeres (Ferrari et al, 2020), disidencias

sexo-genéricas   e identidades feminizadas.

En este sentido, el siguiente trabajo busca posicionarse como parte de las

investigaciones que se alejan de los parámetros moderno-coloniales del extractivismo,

otorgando un lugar central a la sabiduría popular, la cultura de los pueblos y las experiencias

territoriales situadas en pos de la construcción de conocimientos desde la resistencia y la

organización popular.

Finalmente, repensamos formas otras de producción de conocimientos a través de la

Investigación Acción Participativa, como herramienta orientada a “[...] comprender la

situación histórica y social de grupos obreros, campesinos e indígenas colombianos, sujetos al

impacto de la expansión capitalista, es decir, al sector más explotado y atrasado de nuestra

sociedad” (Fals Borda, 2009, p. 255). Esta metodología se centra en el conocimiento de las

experiencias vividas, a partir del capitalismo, de los sectores más vulnerados, con el objetivo

de facilitar el proceso de transformación de la situación-problema que afecta a lxs actorxs

involucradxs.

A partir de lo mencionado, es posible reconocer a la investigación-acción como una

forma de expresar relaciones entre lxs investigadorxs y las bases populares o sus organismos

con los cuales se desarrolla la labor política, buscando también reconocer el papel de los

partidos y otros organismos políticos o gremiales como contralores y receptores del trabajo

investigativo y como protagonistas históricos. Además, fomenta la participación y

colaboración logrando un empoderamiento, a partir de un compromiso militante.

De este modo, identificamos que la importancia fundamental de la

Investigación-Acción-Participativa, radica en producir conocimiento que tenga relevancia

para la práctica social y política, ya que, “[...] no se estudia nada porque sí” (Fals Borda,

1986, p. 279).

I. Los Comités Barriales de Emergencia (CBE)

En primer lugar, resulta conveniente explorar el surgimiento de la experiencia de los

Comités Barriales de Emergencia como espacio de organización popular y lucha en el partido

1 La presente ponencia adhiere a la utilización de Lenguaje Inclusivo aprobado por la Ordenanza de Consejo
Superior N°1245/19 de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este sentido, se utilizarán variaciones del
lenguaje en pos de contribuir a las Ciencias Sociales desde un lenguaje inclusivo y no binario. Es por esto que,
en el desarrollo del trabajo, se encontrarán femeninos, masculinos, “x”, barras de él/la, entre otras formas que
convocan a ser leídas y alientan una deconstrucción que debe verse reflejada en el lenguaje.
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de General Pueyrredón. Es entonces pertinente señalar que la realidad actual se encuentra

atravesada por un contexto de excepcionalidad producto de la pandemia del COVID-19, la

cual fue declarada como tal en marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud,

como consecuencia de la rápida propagación del virus SARS CoV-2, luego de trascender las

fronteras de más de cien países desde su origen en China en diciembre del 2019.

El COVID-19 no es sólo una enfermedad que se propaga en la salud de las personas,

sino que es un fenómeno que atraviesa diversas áreas que conforman el mundo de la vida

(Agüero, 2018) y la vida cotidiana como la economía, la política y la cuestión alimentaria. De

modo tal, es posible reconocerlo como un fenómeno social (Carballeda, 2020), el cual posee

múltiples expresiones “que dialogan con otros problemas sociales de las personas que se

contagian o que están desarrollando cuidados para no contagiarse” (Carballeda, 2020, p. 1).

El impacto de la enfermedad, entendida como proceso, se presenta de maneras

diversas en los distintos territorios y lxs distintxs sujetxs que los habitan, en relación a los

condicionamientos sociales, económicos y a la construcción de la subjetividad (Carballeda,

2020).

Es en este marco que surgen los Comités Barriales de Emergencia (CBE), cuyo

objetivo se corresponde con el fortalecimiento de los lazos sociales y colectivos y las redes de

asistencia social existentes en los distintos territorios del partido de General Pueyrredón, a

partir de la pandemia por el COVID-19.

Los CBE son organizaciones populares comunitarias (Agüero et.al, 2020)

conformados por organizaciones sociales, instituciones y dispositivos estatales de contención,

iglesias, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), clubes, sociedades de fomento, y

comedores, que en más de treinta barrios del partido de General Pueyrredón, se conforman

como un instrumento central en lo referente a la evaluación, la planificación y, sobre todo, la

ejecución de políticas de asistencia social, alimentaria y de cuidado. Cabe destacar que la

Universidad Nacional de Mar del Plata se ha conformado como un actor fundamental en

relación al acompañamiento a los distintos CBE.

Actualmente son más de treinta CBE en todo el partido de General Pueyrredón, los

cuales se encuentran distribuidos en cuatro zonas: Oeste, Sur-Oeste, Sur y Norte. Es preciso

señalar que además de las zonas mencionadas, se incorpora la creación de un Comité de

Disidencias.

Los CBE se han constituido como un instrumento fundamental en la planificación y la

puesta en marcha de acciones tendientes a abordar las distintas problemáticas que surgieron y

otras que se agravaron a partir de la pandemia del COVID-19. Asimismo, los CBE realizan
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su abordaje principalmente en cinco ejes, que los denominan “alertas”, las cuales responden

a: la violencia de género, la violencia institucional, la violencia económica, la cuestión

alimentaria, y la alerta sanitaria.

De acuerdo con el Tercer Informe del Proyecto de “Monitoreo y seguimiento de

estrategias para minimizar la circulación del COVID-19 en el Municipio de General

Pueyrredón”, realizado en abril del 2021, las principales demandas que se acercan a los CBE

por parte de lxs vecinxs tienen que ver principalmente con la alimentación, la salud, la

vivienda, el trabajo, la conectividad y el transporte (Ferrari et.al, 2021).

Para dar respuesta a las demandas de lxs vecinxs en los barrios, los CBE reciben

recursos a partir de donaciones por parte de particulares, de organizaciones, de la Universidad

Nacional de Mar del Plata, por el Estado, y/o por colectas a cargo de los comedores y

merenderos.

Sin embargo, cabe mencionar que el informe explicita que el 70% de lxs responsables

de comedores y merenderos, manifestaron no recibir ayuda del Estado municipal o

provincial, identificando que “en los casos en que se recibe ayuda del Estado, generalmente

es canalizada por las organizaciones sociales” (Ferrari et al, 2021, p. 25).

Por otro lado, Agüero et.al (2020) señala que los CBE se han configurado como

sujetos políticos colectivos a partir de tres dimensiones. De esta manera, en primer lugar se

ubica la comprensión de los CBE como unidades políticas de representación y canalización

de las demandas populares. En segundo lugar, resaltar la puesta en práctica de los Comités

Barriales de Emergencia como unidades organizacionales de autogestión y, finalmente,

entenderlos como espacios de construcción de poder popular. (Aguero et.al, 2020).

En esta misma línea, se evidencia que, de aproximadamente 2600 voluntarixs que

desarrollan tareas en los comedores y merenderos de los CBE, un 80% son mujeres (Ferrari

et.al 2020). En concordancia con los aportes de Agüero et.al (2020) “estos datos nos dan una

idea de la magnitud de la emergencia alimentaria y del esfuerzo heroico cotidiano,

principalmente de las mujeres, por el cuidado y la supervivencia” (p.4), configurando una

infraestructura territorial de cuidados (Roig, 2020).

Cabe destacar, en sintonía con los aportes de Roig (2020), que la pandemia por el

COVID-19 manifiesta un “desdibujamiento de las fronteras de los cuidados entre lo

doméstico (privado/casa) y lo barrial, como territorio que los provee a través de sus

organizaciones” (p. 70). Es decir, que las tareas vinculadas con los cuidados, en tanto

cuidados comunitarios comienzan a instalarse como asunto público y un acto político, en
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donde se “diluyen las fronteras de necesidad/trabajo y se reconoce el carácter colectivo del

sujeto que cuida” (Zibecchi, 2020, p. 56).

De este modo, a partir de lo explicitado, es pertinente afirmar que los CBE se han

constituido como un actor social clave en el marco de las consecuencias que proporciona el

virus COVID-19, entendiendo que “cumplen diferencialmente en un orden de desigualdades”

(López, 2020, p.170), por un lado, las que responden a la edad y condiciones de salud, y por

el otro, desigualdades sociales, de acceso a derechos, de clase y de género.

Por lo cual, se hace necesaria una lectura y un análisis desde la interseccionalidad

(Hill Collins, 2000; Segato, 2003), siendo que el mismo se constituye como un enfoque que

contempla la multiplicidad de opresiones que intersectan en los cuerpos de lxs sujetxs.

Asimismo, resulta fundamental recuperar los aportes de los feminismos comunitarios,

movimiento político latinoamericano que busca construir una sociedad basada en una

comunidad de comunidades, desde la importancia de las categorías cuerpo-territorio en la

lucha de las mujeres y disidencias.

II. Interseccionalidad

La idea de Interseccionalidad desde los Feminismos tiene su origen en la década de

los 70’ y es planteada por los Feminismos negros, mujeres de color y chicanas como crítica al

feminismo blanco-académico-burgués. Dichos aportes son recuperados por las feministas

Descoloniales en América Latina a los fines de comprender las opresiones originadas a través

de la colonialidad y visibilizar a aquellxs cuerpos racializados desde un pensar-hacer situado.

El concepto de “Interseccionalidad”, es entendido como una “manera particular de

entender la ubicación social en términos de entrecruzamiento de sistemas de opresión”

(Collins, 2000, p.299). Desde esta perspectiva, la Interseccionalidad se constituye como un

análisis que incorpora al género, la clase, la raza, la etnia, la edad, la sexualidad y la nación.

Al análisis de la perspectiva Interseccional, se incorporan los aportes de Rita Segato

(2003), quien inicia su investigación antropológica teniendo en cuenta el proceso de

colonización en América Latina. Para iniciar un análisis sobre el género, para esta autora, se

debe comprender el mundo partiendo desde la colonización, entendiendo el abordaje de

géneros desde un pensamiento situado.

Segato (2003) agrega que es menester entender que “el Patriarcado es un sistema

opresor sobre lo femenino que está diseminado en hechos y prácticas sociales de modo

capilar en las sociedades que vivimos” (p.15) y en este sentido, poder comprender la

sociedad, tiene que ver con implementar una perspectiva descolonial en la forma de construir
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y deconstruir. De este modo, la idea de la intersección entre raza, clase, sexualidad y género

va más allá de las categorías de la modernidad.

III. Feminismos Comunitarios

Los Feminismos Comunitarios son entendidos desde un pensar situado y

latinoamericano, rescatando las experiencias de las mujeres del movimiento zapatista en

Chiapas, las mujeres cocaleras en Bolivia, mujeres originarias de Guatemala, indígenas, de

pueblos originarios, de comunidades: en definitiva, mujeres de los pueblos del Abya Yala.

El Feminismo Comunitario es un movimiento político teórico surgido de los pueblos

aymara del occidente boliviano en la década de los 90’. Se da en el marco de las luchas

campesinas y de los pueblos originarios, en un contexto político con Evo Morales Ayma

como presidente, dando paso a la fundación del Estado Plurinacional Boliviano (Martínez,

2018). Entre sus propuestas principales, se encuentra la de pensar una sociedad basada en una

comunidad de comunidades.

Este movimiento político, propone luchar contra la globalización, el capitalismo y el

neoliberalismo, como así también, busca poder construir nuevos sentidos y significantes que

descolonicen el pensamiento a partir de la reflexión sobre las prácticas, siendo su categoría

central el entronque patriarcal, entendido como la fusión entre el Patriarcado ancestral y el

Patriarcado colonial.

Es importante mencionar que, mientras el Feminismo Descolonial entiende el origen

de todos los problemas la colonización iniciada en 1492, el Feminismo Comunitario sostiene

que tienen una historia ancestral que no comenzó en 1492 y que realizar este corte en la

historia implica invisibilizar las luchas de sus ancestras.

El Feminismo Comunitario, según los aportes de Martínez (2018), “(…) como

movimiento teórico intenta construir una nueva teoría social que interprete la historia, la

memoria, los valores y la forma de vida comunitaria no capitalista de los pueblos

latinoamericanos y caribeños” (p.21). Las feministas comunitarias participan de procesos

colectivos de toma de decisiones, comparten los saberes y rituales ancestrales, son parteras y

curanderas. Martínez (2018) en su artículo “Feminismo Comunitario: una propuesta teórica

y política desde Abya Yala” hace referencia a cómo esta cuestión referida a los saberes y las

prácticas de las mujeres de pueblos originarios, no ha sido reconocida por los Feminismos

occidentalizados.

En este sentido, los Feminismos Comunitarios se configuran desde un pensar- hacer

situado que plantea una despatriarcalización, una descolonización y la autonomía de los
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cuerpos y la sexualidad de las mujeres (Martínez, 2018). Desde los aportes de Paredes y

Guzmán (2014), los Feminismos Comunitarios plantean un movimiento que a través de la

lucha busque eliminar el Patriarcado, basándose en la memoria larga de los pueblos

originarios. De esta forma, se evita caer en reduccionismos y se recuperan las categorías y

significados ancestrales.

Los Feminismos Comunitarios aparecen en las movilizaciones de los pueblos

originarios e indígenas, como por ejemplo en el caso de Bolivia, en las manifestaciones del

año 2005 en contra de la privatización de los recursos naturales, como el gas y el agua. Es así

que los Feminismos Comunitarios se presentan en la década de los 90’ en Chiapas, México,

con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Dicho movimiento zapatista estaba

compuesto en gran parte por mujeres que buscaban visibilizar la lucha y resistencia de los

territorios y la autonomía de los pueblos. Las mujeres indígenas del movimiento zapatista,

entrelazan la Interseccionalidad de género, raza y clase.

En esta misma línea, resulta interesante recuperar la categoría de cuerpo-territorio y

territorio-cuerpo, contribuciones fundamentales a los territorios desde el enfoque descolonial,

latinoamericano y la perspectiva de los pueblos indígenas (Haesbaert, 2020). Dicho abordaje

presta atención al poder de la corporeidad, entendiendo que el cuerpo es objeto de ejercicio

del poder y el sujeto es unx sujetx corporificado de resistencia. A estos aportes se incorpora

la visión de Porto Gonçalves (2009), quien comprende que lxs cuerpos existen porque

resisten, planteando la (r)existencia como categoría teórico-política.

Partiendo de que los cuerpos no son neutrales, sino justamente desde la lectura de la

perspectiva interseccional, es menester comprender que los cuerpos son atravesados por la

raza, la sexualidad, el género, la dimensión generacional y clase socio-económica. Así, desde

los aportes de Cruz Hernández (2017) se puede señalar que, es en el cuerpo donde se revelan

“otras escalas de opresiones, de resistencias: familia, plaza pública, comunidad, barrio,

organización social, territorio indígena, etcétera.” (p.43). La autora agrega que la concepción

cuerpo-territorio se constituye como “una epistemología latinoamericana y caribeña

elaborada por y desde mujeres de pueblos originarios” e incluye sus posiciones dentro de lo

que denomina “nuevas miradas ecofeministas desde el Sur” (Haesbaert, 2020, p.279).

Finalmente, es fundamental comprender los aportes de la categoría

cuerpo-tierra-territorio, planteada por los movimientos indígenas, feministas comunitarias y

pueblos originarios, siendo que la misma se establece como concepción reveladora de la

importancia del territorio de la vida, denominado por Haesbaert (2020) como “territorio de

(r)existencia”. De esta manera, el territorio de (r)existencia se compone como una categoría
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descolonial, compleja y no dualista, entendiendo al cuerpo como el que “brota de una noción

de corporeidad en toda su multiplicidad” (Haesbaert, 2020, p.295) incluyendo las múltiples

desigualdades y opresiones que intersectan los cuerpos e incluso posicionándose como

espacio de resistencia ante los embates, violencias y amenazas que atraviesan histórica y

sistemáticamente a los territorios.

IV. Una lectura de los CBE desde los feminismos comunitarios

Resulta fundamental poder arribar hacia una lectura y un análisis de la experiencia de

los Comités Barriales de Emergencia desde los aportes que nos otorgan los feminismos

comunitarios, latinoamericanos y descoloniales que se abordaron en los apartados anteriores.

En primer lugar, cabe destacar la construcción y la puesta en práctica de las llamadas

“Alerta de Género”, la cual pretende que los Comités Barriales de Emergencia como

experiencias colectivas y populares, puedan organizarse y dar respuesta a las diversas

situaciones de violencia de género que atraviesan las mujeres y disidencias en los barrios de

la ciudad de Mar del Plata.

En este sentido, consideramos de gran relevancia la creación del Alerta de Género,

entendiendo que la pandemia por COVID-19 puso al descubierto que, mientras se instalaba

en la sociedad el slogan de “quedate en casa” -por el cumplimiento del Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio (ASPO)- muchas mujeres consideraban que su hogar, era un lugar

peligroso para estar. De esta manera, por el reiterado crecimiento de casos de violencia de

género que atraviesan las mujeres en los distintos barrios del partido de General Pueyrredón,

es que el Alerta de Género pretende dar respuesta a la problemática y luchar en contra de la

violencia machista y patriarcal a partir de estrategias socio-comunitarias vinculadas con la

creación de redes de promotoras territoriales en prevención y asistencia de violencia de

género. Cabe destacar, que desde los CBE en reiteradas oportunidades expresaron su

preocupación por la falta de respuestas por parte del Municipio y la Dirección de Políticas de

Género.

Asimismo, durante el año 2020 se realizaron plenarios sincrónicos virtuales2 que

contaron con la participación de entre setenta y cinco (75) y ochenta (80) delegadxs de los

Comités Barriales de Emergencia donde se profundizaron diversas problemáticas, entre ellas,

los géneros y las disidencias, entendiendo que la violencia de género se constituye como una

2 Los Plenarios Sincrónicos Virtuales se encuentran disponibles en: (Primera Asamblea de Delegadxs CBE)
https://www.youtube.com/watch?v=BzUbT4gyErA y (Segunda Asamblea de Delegads CBE)
https://www.youtube.com/watch?v=fOhSsMTsgRY.
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problemática estructural que existe desde antes de la pandemia por COVID-19, pero

entendiendo que la misma fue profundizada durante el ASPO.

En esta misma línea, lxs delegadxs que participaron del plenario sincrónico virtual,

pudieron dar cuenta de forma colectiva, que los CBE necesariamente deben abordar en

profundidad las distintas violencias y problemáticas que atraviesan a las disidencias

sexo-genéricas y al colectivo LGBTTTIQ+.

De esta manera, se conforma dentro de los CBE, el Comité de Disidencias con el

objetivo de organizarse en conjunto con distintas asociaciones de Derechos Humanos y

colectivos en defensa de los derechos de las diversidades, en pos de acompañar al colectivo

LGBTTTIQ+ y a las mujeres que se hicieron cargo de la crisis de la pandemia por COVID-19

desde el mes de marzo del año 2020.

A su vez, el Comité de Disidencias junto con los CBE dejaron en evidencia la

existencia de claras relaciones asimétricas de poder, en los territorios y en las instituciones,

como así también, un gran avance de violencia familiar y discriminación por razones de

géneros. Dicha problemática es abordada en conjunto con organizaciones feministas y con el

apoyo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Municipalidad de General

Pueyrredón.

En esta sintonía, Martínez y Agüero (2021) profundizan las distintas problemáticas

que abordan lxs delegadxs de los CBE en los plenarios sincrónicos y detallan las mismas:

Se planteó como problemas principales la falta de seguridad para acompañar a las

mujeres en situación de violencia, el trabajo reducido que vienen realizando los

juzgados, la imposibilidad de exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria y la

urgente necesidad de contar con un protocolo para casos de violencia de género. Se

planteó expresamente las dificultades que genera la pandemia al encontrarse las

mujeres y disidencias sexuales en sus casas conviviendo con los violentos. (p.206)

Continuando con los distintos aportes de los feminismos comunitarios a la

construcción de los distintos CBE, resulta necesario destacar que, mientras aquellos

feminismos latinoamericanos plantean la categoría de cuerpo-tierra y cuerpo-territorio, en los

Comités Barriales de Emergencia, las mujeres y disidencias se constituyen como sujetxs

corporificados de resistencia, cuerpos que existen porque resisten y que, además, se

encuentran atravesadxs por múltiples desigualdades y opresiones.

Los CBE trabajan desde la cuestión del hábitat y el derecho a la ciudad, cuestión que

se vincula directamente con una de las premisas fundantes de los feminismos comunitarios:

vivir en una comunidad de comunidades, con condiciones dignas de vida que van más allá de
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las lógicas de mera supervivencia (Martínez y Agüero, 2021). De esta manera, los

feminismos comunitarios adhieren al Buen vivir planteado por los pueblos andinos de

Ecuador y Bolivia, donde se sostiene la defensa de mejor calidad y condiciones de vida. En

este sentido, los CBE plantean la necesidad de defender la salud de niñxs y adolescentes, el

cuidado del medio ambiente y de la tierra, como así también, el abordaje de los problemas

político-estratégicos, como es el caso de la limpieza de los microbasurales, los anegamientos

y las inundaciones.

A partir de lo mencionado, la experiencia comunitaria de los Comités Barriales de

Emergencia permite comprender a los cuerpos como un territorio habitado, destacando la

importancia del cuerpo como territorio de (r)existencia, donde a lo largo de la pandemia por

COVID-19 y en el marco de las distintas luchas colectivas llevadas a cabo a partir de la

organización popular de los CBE en el distrito de General Pueyrredón, las mujeres y

disidencias se constituyeron como lxs grandes sujetxs corporificados de resistencia,

recuperando al cuerpo como objeto pleno (r)existente del ejercicio del poder y reconociendo

al cuerpo-territorio como espacio de lucha frente a las distintas violencias y opresiones que

atraviesan históricamente a los territorios.

Reflexiones finales

A lo largo de la presente ponencia hemos propuesto desde los aportes del pensamiento

crítico nuestroamericano, una lectura de las experiencias socio-comunitarias populares de los

CBE en el partido de General Pueyrredón que se suscitaron a partir de la Pandemia por el

COVID-19. En los mismos, se impulsaron estrategias colectivas en pos de la protección y

garantía de derechos a lxs vecinxs de los barrios.

Asimismo, consideramos de suma importancia la Investigación-Acción-Participativa

como herramienta para el Trabajo Social, entendiendo que la misma se funda con la acción, la

reflexión, el compromiso y la participación, efectivizando una transformación de la realidad.

No se trata sólo de una rigurosa búsqueda de conocimientos, sino que la IAP se conforma

como un proceso abierto de vida y de trabajo, que tiene por objetivo generar una

transformación total de la sociedad y de la cultura (Fals Borda, 1999). En este sentido,

entendemos necesario poder reivindicar la metodología de la IAP en los procesos de

investigación en Trabajo Social, entendiendo que la misma parte de las experiencias,

recuperando los saberes y las prácticas de los divergentes territorios y poniendo en tensión los

modelos extractivistas del conocimiento impuestos por la academia.
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Finalmente, las experiencias socio-comunitarias y populares de los CBE a partir de un

análisis desde los feminismos comunitarios y latinoamericanos permiten al Trabajo Social

realizar lecturas criticas, en clave feminista y descolonial, enseñando(nos) a habitar el cuerpo

propio como territorio en aquellos espacios que, históricamente han sido establecidos de

forma asimétrica para las mujeres, disidencias e identidades feminizadas, debido a las

relaciones de poder y las lógicas de dominación.

La pandemia por COVID-19 dejó al descubierto que las mujeres y el colectivo

LGBTTTIQ+ no sólo ocupan un lugar protagónico en los distintos territorios de la ciudad,

sino que además, fueron quienes se hicieron cargo de la crisis a partir de diferentes estrategias

y acciones que pretenden dar respuesta a aquellos derechos vulnerados en el territorio de

General Pueyrredón. A su vez, los CBE como experiencia comunitaria conformada por

diferentes instituciones y colectivos, se organizan bajo una única bandera: la resistencia.
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