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Introducción 

La presente tesis tiene como objetivo central poder concretar mi más profundo deseo de 

graduarme como Licenciada en Trabajo Social de la UNMdP, como así también el propósito de 

producir conocimiento singular y situado en relación al tema elegido, considerando que esto será 

una herramienta fundamental en mi futura intervención profesional. 

Para dar inicio a la lectura comenzaré con presentar el proceso de sistematización del 

Fondo Rotativo Solidario de Materiales de Miramar (durante el año 2019 y 2020) del que fui 

parte desde el año 2011 como estudiante de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social en el 

Área Vivienda. A partir del camino recorrido surgió el interés de investigar en base a esta 

experiencia, ya que no se había realizado en el pasado, y también generar conocimiento situado e 

insumos para la intervención profesional a futuro. 

El primer capítulo está destinado a la presentación del marco teórico, donde desarrollo en 

profundidad los conceptos vertebradores que dan lugar a pensar y comprender las singularidades 

de mi investigación. El marco teórico presentado en palabras claves en el plan de tesis, de alguna 

manera, arrojó luz a las diferentes etapas que transité permitiendo realizar las mediaciones 

conceptuales necesarias para problematizar la singularidad de este trabajo y del proceso de 

conocimiento.  

El segundo capítulo está orientado a  visualizar en qué contexto se lleva adelante este 

proceso de producción de conocimiento singular, tanto sea a nivel legal (las políticas públicas 

implementadas en relación al Hábitat) como la institución donde se lleva adelante el proyecto de 

Fondos Rotativos Solidarios de Materiales (Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca).  
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Continuando con la lectura podrán encontrar la metodología utilizada basándome en la 

sistematización de las intervenciones sociales como metodología de investigación cualitativa no 

positivista, precisamente en el tercer capítulo de la presente tesis. En dicho apartado se desarrolla 

también cómo fue el proceso de elección de la muestra de investigación y análisis de las 

entrevistas realizadas.  

Por  último  en el cuarto capítulo intento expresar  las reflexiones finales arribadas, luego 

de transitar el proceso de investigación detallando al final la bibliografía con la cual me 

referencié todo este tiempo, y un anexo en donde podrán acceder a las entrevistas, 

consentimientos informados y demás documentación utilizadas a los fines de materializar la 

tesis.  
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Según el Registro de Villas y Asentamientos de la Subsecretaría Social de Tierras, 

Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (SSTUV), realizado en el marco de la Ley 

Provincial N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, en la ciudad de Bahía Blanca existen 32 barrios 

precarios (villas y asentamientos), donde habitan más de 8.000 familias distribuidas en alrededor 

de 400 hectáreas.  

Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca (en adelante Cáritas), junto a otras dos ONGs de 

Bahía Blanca (Asociación Civil Ser Comunidad, y Acción Bahiense Comunitaria), desde 

mediados de la década del 90 llevan adelante Fondos Rotativos Solidarios de Materiales (en 

adelante F.R.S.M.), con el fin de facilitar el otorgamiento a créditos accesibles para mejoras y 

ampliaciones de viviendas en diferentes barrios de la ciudad. 

En relación al barrio seleccionado para la investigación de la presente tesis, es 

denominado como asentamiento urbano.  El informe de la SSTUV determina que su origen data 

de aproximadamente 1960 y está delimitado por las calles Pablo Lejarraga, Azara, Ricardo 

Rojas, Pasteur, Avenida Fortaleza Protectora Argentina y Charcas. Actualmente se registraron 

aproximadamente 640 viviendas en casi 21 hectáreas (ver mapa en anexo).  

 
   A partir del trabajo en este barrio, como también en otras zonas periféricas de la ciudad, 

junto a los profesionales del área Vivienda, hemos podido visualizar, coincidiendo con el 

Trabajador Social Alfredo Carballeda (2018) que  

La pérdida de derechos fragmenta, individualiza, tanto al conflicto como sus posibles 

formas de resolución. La presión que se impone a la necesidad de seguir perteneciendo es 

tal, que se construyen formas de naturalización consensuada de la pérdida de derechos que 
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A su vez, mensualmente capacitábamos a los Promotores y las Promotoras Comunitarias 

en cuestiones administrativas y sociales (por ejemplo sobre participación, coordinación de equipos, 

oratoria, pobreza, etc.) con el fin de generar mayor autonomía en ellos y ellas. De esta manera 

hemos podido realizar solicitudes a las Delegaciones Municipales, y organizar reuniones con 

representantes municipales y referentes de instituciones relacionadas a las temáticas planteadas 

por los vecinos y las vecinas.  

A finales del año 2019 se evaluó que, si bien la metodología de trabajo fue similar en todos 

los barrios de los F.R.S.M., el nivel de participación fue diferente en cada uno de ellos, siendo 

Miramar quien presentó mayor involucramiento de las personas, tanto concurriendo a las 

reuniones, como también demostrando interés en los temas tratados.   

Durante la pandemia del año 2020 se ha debido interrumpir las reuniones barriales, por 

ende no se ha podido continuar con dicha forma de trabajo, debiendo reestructurar la organización 

de las tareas, tanto del área Vivienda como de Cáritas y priorizando, durante un tiempo, la 

asistencia de alimentos y otros elementos esenciales para las familias perjudicadas por la 

disminución de actividades laborales y el detrimento de sus condiciones económicas.  

   Debido a que aún no se han retomado las reuniones presenciales, y dada la importancia de 

continuidad de espacios de este tipo de construcción de saberes y resolución de conflictos, cuando 

las condiciones sanitarias lo permitan, se retomarán las reuniones mensuales barriales en el 

territorio.  
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Capítulo I: 
Marco Teórico 
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1. Participación social, en función de que el individuo pertenece a una asociación u 

organización, se reúne para defender los intereses de sus integrantes. El interlocutor 

principal en este caso no es el Estado, sino otras instituciones sociales.   

2. Participación política, relacionada con el involucramiento de las personas en las 

organizaciones formales del sistema político para lograr una representación política.  

3. Participación ciudadana, desarrollada cuando las personas se involucran de manera 

directa en acciones públicas, poniendo en contacto a los ciudadanos y el Estado.  

4. Participación comunitaria, cuando el individuo se involucra en la acción colectiva con el 

fin de lograr un desarrollo de la comunidad. (Álvarez Santana, et al., p. 6) 

 
Participación Ciudadana 

Con respecto a la tercera dimensión de participación (ciudadana), los sociólogos Edoardo 

Bazzaco y Sebastián Sepúlveda Manterola (2011) identifican diferentes niveles (los cuales 

también se pueden relacionar con la Participación comunitaria): 

1. Nivel informativo, donde las decisiones sobre los procesos y acciones ya están tomadas y 

sólo se las informan a los y las habitantes del lugar. 

2. Nivel consultivo, donde se pide opinión y contribución sobre algunos aspectos esenciales 

de acciones ya programadas. 

3. Nivel gestionario, que tiene como fin el involucramiento de los y las habitantes en la 

aplicación de acciones ya planificadas 

4. Nivel de empoderamiento, donde la acción es apropiada por las personas de la comunidad 

y éstas tienen poder de decisión. Se fortalecen sus capacidades, confianza, visión y 

protagonismo, a su vez que se refuerzan los espacios de participación y sus 
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1° peldaño: las mujeres son receptoras pasivas de asistencia, bienes o servicios, sin estar 

involucradas de ninguna forma en la provisión de los mismos y careciendo de control 

sobre la cantidad del suministro.  

2° peldaño: las mujeres toman parte en actividades definidas por otros, siguiendo 

instrucciones sobre las que no tienen incidencia ni control. 

3° peldaño: las mujeres son consultadas acerca de problemas, necesidades y posibles 

soluciones, pero el resultado de la consulta puede ser una simple lista de deseos sin que 

existan garantías de que se operativicen sus demandas o propuestas. 

Último peldaño: las mujeres se organizan con el propósito de planear, implementar y 

evaluar acciones que den solución a sus problemas. Deciden autónomamente y se 

empoderan al afrontar la responsabilidad de las acciones de desarrollo. (p.61). 

Desde el FRSM, mediante la modalidad de trabajo del año 2019, se esperaba que, a partir 

del 3° peldaño, mediante las reuniones mensuales y organización, las mujeres se situaran en el 

último peldaño.  

 
Siendo la participación una acción con diferentes causas e impedimentos, José Luis 

Coraggio plantea que se requiere de profesionales críticos que puedan preguntarse cuáles son las 

fuerzas que se oponen a la participación, cuáles son los deseos o necesidades sentidas de 

participación y cuál es la resistencia u obstáculos a participar activamente por parte de los y las 

habitantes. 

Uno de los obstáculos para la participación durante el año 2020 fue la pandemia de 

Covid19, donde se debieron interrumpir las reuniones presenciales, y a su vez, como plantean 

varias organizaciones pertenecientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH, 2020) 
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Capítulo II:  

Contexto de Producción de la 

Investigación 
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A su vez se desarrolló el programa Agua + Trabajo, para la realización de obras de agua o 

cloaca, mediante cooperativas de trabajo formada, en la mayoría de las veces, por los mismos 

habitantes del lugar, como ocurrió en Miramar en las calles internas del barrio. 

En 2012 se creó el Programa de Crédito para la Vivienda Familiar (Pro.Cre.Ar) para la 

obtención de lotes y adquisición de terrenos. Si bien fue un elemento facilitador para un sector de 

la sociedad, la especulación inmobiliaria de la tierra creció sustancialmente, elevando el valor de 

los lotes a precios que los convirtieron en inaccesibles.  

A nivel Provincial, en el año 2012 se sancionó la Ley N° 14449 de Acceso Justo al 

Hábitat (impulsada principalmente por organizaciones sociales y universidades), que postula 

cuatro principios básicos: el derecho a la ciudad y a la vivienda; la función social de la 

propiedad; la gestión democrática de la ciudad, y el reparto equitativo de cargas y beneficios de 

la urbanización. Plantea herramientas para recaudar fondos municipales y provinciales y 

destinarlos a aquellos sectores más desfavorecidos, y postula como participantes importantes las 

organizaciones sociales vinculadas al hábitat junto a los municipios.  

A su vez, esta ley planteó el desarrollo de un Registro Público Provincial de Villas y 

Asentamientos Precarios con el fin de tener un mapeo de las condiciones habitacionales de la 

provincia.  

Durante el gobierno de Mauricio Macri se implementó un programa de créditos diferente 

a los del Procrear de los gobiernos anteriores. La nueva modalidad de financiación era ofrecida 

por los bancos Ciudad, Nación y Provincia de Buenos Aires, y con tasa de interés definida por 

cada entidad. Durante ese período se otorgaron alrededor de 130.000 líneas de créditos. El 

principal cambio fue que se ajustaba a través de una Unidad de Valor adquisitivo (UVA) que 
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Durante los años 70 gran parte de la labor era de asistencia, especialmente la donación de 

alimentos, medicamentos y ropa.  

A partir de la década siguiente se comenzaron a proyectar procesos de promoción 

humana con mayor protagonismo de las personas.  

Actualmente Cáritas Argentina trabaja activamente en varias áreas temáticas: Educación, 

Primera Infancia, Adicciones, Emergencia, Ciudadanía, Equidad, Ecología Integral, Economía 

Social y Solidaria, y Hábitat. En relación a este último aspecto, desde el año 2004, en convenio 

con el Estado Nacional, se desarrollaron varios programas de autoconstrucción de viviendas 

nuevas, con asistencia de profesionales, y en el año 2021 comenzó un nuevo proyecto de Crédito 

para mejoramiento de viviendas ya construidas, basado en las experiencias de diversas Cáritas 

Diocesanas. 

 
Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca 

Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca se fundó en el año 1969, siendo sus primeras 

actividades, además de la asistencia de alimentos y ropa, la formación de un grupo de 

trabajadores y trabajadoras sociales con el fin de atender y escuchar a las personas; el desarrollo 

de un servicio de farmacia con muestras gratis de medicamentos; y la creación de un servicio 

jurídico para asesorar en cuestiones legales. 

Con el transcurso del tiempo y la complejidad de las demandas y tareas se fueron creando 

diferentes áreas de trabajo.  

Desde la década del 80 se creó el Área Vivienda, llevando adelante diversos proyectos de 

barrios de vivienda nueva. Algunos de ellos fueron:  
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Provincia de Buenos Aires (SdeHdelaC), brindando créditos a 12 familias participantes 

de tres Fondos Rotativos de Materiales. 

Actualmente en Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca funcionan las áreas Economía 

Solidaria (que trabajan junto a emprendedores de diferentes rubros), Pastoral (encargada del 

acompañamiento a las Cáritas Parroquiales de la Arquidiócesis. Grupo de trabajo donde inicié mi 

camino en la institución desde el año 2009 a 2011), Comunicación, Recursos, Mesa de entrada 

(para las demandas que se realizan presencialmente en la institución), Administración, y 

Vivienda. Con respecto a esta última área, hasta el año 2009 estaba compuesta por ingenieros 

civiles, maestros mayor de obra, arquitecta y abogado. En el año 2009, luego de una evaluación 

donde analizaron la necesidad de ampliar la mirada interdisciplinaria, comenzaron a integrarla 

profesionales y pre profesionales de Trabajo Social. En el año 2011 comencé a trabajar en dicha 

área, siendo Miramar uno de los barrios donde desarrollaba mi labor pre profesional. En un 

principio mayormente observaba la labor del Trabajador Social, y luego fui tomando mayor 

protagonismo y participación en las propuestas y decisiones del proyecto.  

En relación a las tareas realizadas desde mi ingreso al área a la fecha fueron: 

acompañamiento y capacitación a las Promotoras Barriales, coordinación conjunta en el proyecto 

de red de extensión eléctrica en Miramar, y desde el año 2019 integrante del Consejo Local para 

el Fomento del Hábitat.  

 
Fondo Rotativo Solidario de Materiales 

El principal proyecto desarrollado por el área Vivienda es el de Fondos Rotativos 

Solidarios de Materiales. En el año 1998 se creó el primero de ellos, brindando créditos para 
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mejoramiento de viviendas de familias en Villa Caracol- Bajo Rondeau, uno de los 

asentamientos más precarios de la ciudad.  

En 2001 este proyecto se propuso en el Consejo Distrital de Políticas Sociales (luego 

CLES) y se logró financiamiento estatal para poder brindar mayor cantidad de créditos de 

mejoramiento habitacional, junto con la incorporación de Acción Bahiense Comunitaria y la 

Federación de Sociedades de Fomento. Esto posibilitó la ampliación del proyecto a 10 barrios de 

la ciudad. 

Al crearse el Consejo Local Económico Social (CLES), el área comenzó a formar parte 

de la Subcomisión de Vivienda, junto con las organizaciones sociales, integrantes del gobierno 

municipal y concejales de la comisión de Acción Social del cuerpo deliberativo local.  

Como se ha detallado anteriormente, el área Vivienda participó del CLES desde sus 

inicios, y actualmente participa en el Concejo Local para el fomento del Hábitat (CLH).  

Actualmente el FRSM es coordinado por tres organizaciones (Cáritas Arquidiocesana 

Bahía Blanca, Acción Bahiense Comunitaria y Asociación Civil Ser Comunidad) y funciona en 

15 sectores de la ciudad.  

Cada FRSM se desarrolla mediante Equipos Barriales de Vivienda, integrados por uno o 

dos Promotores Comunitarios y Promotoras Comunitarias, quienes son vecinos y vecinas del 

lugar que, en su mayoría, ya han accedido a algún crédito del Programa; y que han presentado 

cualidades de liderazgo; un o una profesional, o persona idónea referida a la construcción de las 

viviendas y otro u otra en relación al aspecto social del proyecto. La intervención de los 

profesionales y pre profesionales, en cuanto a las promotoras comunitarias, es acompañarlas y 

capacitarlas para que puedan ser cada vez más autónomas en la coordinación de los FRSM. 
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Capítulo III:  

Marco Metodológico 
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Desde Octubre de 2021 a Enero de 2022 trabajé, junto con la Directora y la Co Directora 

de la tesis en las preguntas de las entrevistas a cada entrevistado o entrevistada (personas que 

accedieron al crédito de mejoramiento habitacional, promotoras comunitarias e ingeniero civil). 

A partir de enero comencé a comunicarme con cada una de dichas personas, 

manifestándose favorablemente 12 de ellas, mientras que 4 mujeres no respondieron mi propuesta 

(infiriendo la no voluntad de realizarla) 

Durante los meses de febrero y marzo realicé las entrevistas correspondientes, habiéndoles 

acercado anteriormente la Hoja de información y el Formulario de consentimiento informado a 

cada uno y una. Las mismas se realizaron en su totalidad en el horario que la persona prefería, y 

en cada domicilio de los entrevistados y las entrevistadas, ya que era el lugar que eligió cada uno 

y una. Para preservar la identidad, cada persona entrevistada son nombradas según sus iniciales, y 

han sido cambiados algunos nombres de las personas que ellos y ellas refieren.   

 
Análisis de las entrevistas según los objetivos 

Para el análisis de las entrevistas encontré propicio recuperar en este apartado de la tesis 

los objetivos de la misma para el estudio de los datos. Esta idea surge a partir de considerar que 

esta propuesta contribuye a una articulación entre los aspectos teóricos, metodológicos y el análisis 

propiamente dicho. Se parte del objetivo general conocer la influencia del programa de FRSM en 

la comunidad de Miramar durante los años 2019 y 2020, como fin que orienta y motiva esta tesis. 

Por ello iré señalando cada uno de los objetivos específicos entrelazando, cruzando y poniendo en 

valor los datos recabados a partir de las entrevistas realizadas.  

 



































83 
 

 

 

 

 

Capítulo IV:  

Reflexiones Finales 
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Durante el proceso de investigación he podido vislumbrar diversas situaciones, algunas 

sorprendentes para mí.  

En relación a la preparación de la Tesis 

Uno de los primeros puntos que me gustaría señalar y que visualicé como obstáculo para 

la preparación de mi tesis fue la distancia geográfica entre la ciudad de Mar del Plata y mi lugar 

de residencia, Bahía Blanca; como así también  el tiempo transcurrido entre mis últimas cursadas 

presenciales y el momento de preparación de esta instancia final. Esto dificultó poder encontrar 

una profesora dispuesta a ser mi Directora de Tesis en los años 2017 y 2018.  

En el año 2019 pude contactarme por mail con Tamara Sosa, quien amablemente tuvo la 

predisposición de acompañarme en este proceso. Si bien años anteriores había comenzado a 

prepararme a nivel teórico y había comenzado a escribir un bosquejo, a partir de ese momento 

pude comenzar a organizar el plan de tesis.  

A pesar de la distancia entre ambas ciudades, gracias a la virtualidad como así también a 

las ordenanzas dispuestas por la UNMDP y la FCSyTS, he podido realizar reuniones virtuales 

periódicas con la Directora y Co Directora y compartir continuamente el archivo online, que 

permitió que ellas pudieran acompañarme y asesorarme en la preparación de este trabajo final.  

Otro de los obstáculos fueron los tiempos entre la presentación del plan de tesis, en mayo 

de 2021, y la aprobación del mismo, octubre de 2021. Esto dificultó el desarrollo de la 

investigación, ya que debíamos esperar la resolución para comenzar con la preparación de la 

tesis final.  
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Dada mi falta de experiencia en la escritura de trabajos académicos como lo es una tesis 

de Grado, y teniendo en cuenta que mi recorrido en la escritura estaba más centrado en la 

redacción de otro tipo de escritos e informes, me costó mucho poder ordenar y priorizar, todos 

los textos que fui leyendo para luego pasar a la instancia de redacción. Me encontraba en 

situaciones en donde desarrollaba la escritura en forma de "punteado" o muy sintética. Por este 

motivo fue un reto personal llegar a escribir esta tesis de Grado con aproximadamente 100 

páginas. 

En relación a la investigación y el desarrollo de las entrevistas 

Transitar este proceso fue un desafío personal, ya que anteriormente había realizado 

experiencias de investigación, aunque siempre junto a un grupo de estudiantes o profesionales. 

Es por este motivo que en un principio los miedos e incertidumbres fueron importantes, junto 

con cierta desconfianza de poder lograrlo. Gracias al acompañamiento y asesoramiento de la 

Directora y Co Directora estos temores fueron aminorando en el transcurso del tiempo.  

En relación a las entrevistas, uno de los descubrimientos fue la predisposición de las 

personas a la misma, teniendo en cuenta que destinaron desinteresadamente parte del poco 

tiempo libre que tenían y solo 4 personas no respondieron afirmativamente a la propuesta de 

participar en la investigación.  

El segundo hallazgo inesperado fue la poca interacción diaria entre los vecinos y las 

vecinas, y el bajo sentido de pertenencia a la comunidad. Los entrevistados y las entrevistadas 

tampoco conocen la historia y experiencia de aquellos procesos participativos históricos que 

lograron algunas mejoras en el barrio en el pasado (por ejemplo, el acceso al agua potable de la 
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la construcción de la vivienda, sino que es generador de otras posibilidades sociales entre los 

vecinos y las vecinas, que a su vez abre posibilidades a futuro de la intervención del estado y de 

la intervención social del Trabajo Social en particular con el propósito de continuar  tejiendo 

redes de organización y participación territorial, como así también la necesidad de continuar 

bregando por políticas públicas habitacionales que garanticen el derecho a una vivienda digna y 

un hábitat saludable. 

 A su vez surgieron algunos nuevos interrogantes y temáticas para una posible 

investigación en el futuro, ampliando la muestra tanto dentro del barrio, como incluyendo 

también otros barrios donde funcionan los diferentes FRSM. Algunas de las preguntas surgidas 

son:  

¿Cuáles son las causas y obstáculos de la participación del resto de los y las habitantes 

del barrio?; ¿Cómo es el sentido de comunidad de los vecinos y vecinas?; ¿Cuáles son las 

diferentes representaciones sociales que poseen las personas sobre el barrio?; ¿Podría realizar un 

conocimiento más profundo sobre el fortalecimiento de las Promotoras Comunitarias? ¿Cómo 

fue ese proceso en otros FRSM?; ¿Cuáles son las necesidades e intereses de los y las personas 

del barrio?  ¿Hay cuestiones comunes que permitirían recomenzar un trabajo comunitario?; ¿En 

qué aspectos económicos, sociales, psicológicos y culturales influyó la pandemia de Covid19 en 

las personas?  

Habiendo realizado la presente sistematización pude descubrir que hay predisposición 

general de los vecinos y las vecinas de Miramar para participar, aunque sea mínimamente, en el 

FRSM y que las reuniones mensuales son espacios de intervención con muchas potencialidades 

de encuentro, discusión, organización y planificación conjunta.  





https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2021/12/Resumen-Ejecutivo-mujeres-COVID.pdf
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2021/12/Resumen-Ejecutivo-mujeres-COVID.pdf
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Anexos 

 

Mapa de la ciudad de Bahía Blanca 

 

Municipalidad de Bahía Blanca. (2022) Mapa de barrios oficiales y no oficiales. Recuperado 
de https://www.bahia.gob.ar/mapas/barrios/ 

Miramar 
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Mapa de Miramar

 

Miramar. (2022) Mapa del Registro Público de Villas y Asentamientos Populares. Subsecretaría 
Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda 
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Entrevista a las personas que accedieron a crédito del FRSM en el año 2019 

Información personal 

Nombre:  

Edad: 

Ocupación: 

Nivel de instrucción:  

Alias con el que quiera identificarse:  

 

Información sobre los integrantes que conviven en la vivienda:  

¿Cómo está integrado tu grupo familiar conviviente?  

¿Qué edades tienen los integrantes de la familia? 

¿Qué actividad realizan los integrantes? 

¿Cómo se componen los ingresos monetarios del grupo familiar?  

 

Información sobre el barrio 

¿Desde qué año vivís en el barrio?  

¿Cómo era el barrio cuando llegaste?  

¿Qué cambios hubo en el barrio desde ese entonces a la actualidad?  

¿Cómo son en general las viviendas del barrio?  

¿Qué significa para vos un Hábitat digno?  

¿Cómo es en general la situación del barrio respecto al hábitat digno?  

¿Cuáles son las problemáticas del barrio? 

¿Cómo se están abordando esas problemáticas?  

 

Información sobre la organización de la comunidad 

¿Conoces si se han desarrollado acciones comunitarias en el barrio durante el tiempo en que vos 
vivís en él?  

Si es sí, ¿Cuáles fueron las acciones comunitarias desarrolladas en el pasado?  

¿Quiénes participaron de esas acciones comunitarias?  

¿Cuáles son las instituciones u organizaciones que funcionan actualmente en el barrio?  
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¿Quiénes integran esas instituciones u organizaciones?  

¿Cuáles son las actividades de esas instituciones u organizaciones?  

 

Información sobre el FRSM 

¿Cómo conociste al FRSM? 

¿Cómo fue tu acercamiento inicial al FRSM? 

¿Qué parte de la construcción habías podido hacer antes de ingresar al FRSM? 

¿Qué partes de la vivienda pudiste hacer con el o los créditos de mejoramiento habitacional? 

¿En qué aspectos personales y de tu familia crees que colaboró el FRSM? (a nivel de 
construcción de la vivienda y/o social)  

 

Información sobre participación y autonomía








