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A.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO 

DE LATINA 
 

Distrito 10: Latina. Delimitación: 

Confluencia de la tapia de la Casa de Campo con el término municipal de Pozuelo de Alarcón, 

término municipal de Leganés, camino del Asilo de San José, calle de Castejada, Vía de 

Circunvalación del Casco de Carabanchel Alto, Avenida de los Poblados, límite del ferrocarril 

suburbano, camino de los Ingenieros, glorieta del Ejército, Vía Carpetana, paseo de la Ermita del 

Santo, calle de San Conrado, Río Manzanares, puente del Rey, Avenida de Portugal, tapia de la 

Casa de Campo. 

 

1. Descripción general 
 

El distrito 10 Latina se encuentra en el 

suroeste de Madrid. Linda al norte 

con el distrito Aravaca- Moncloa (a la 

altura de la Casa de campo), 

Carabanchel al este, término 

municipal de Leganés al sur y término 

municipal de Pozuelo de Alarcón al 

oeste. 

Latina, tradicionalmente, ha sido uno 

de los distritos más populosos de 

Madrid. Esto, unido a las 2.542, 721 

hectáreas de terreno que posee, y su 

distribución alargada ha producido 

una fuerte separación entre los 

barrios que la componen.  

Es el tercer distrito con mayor 

número de habitantes del municipio 

de Madrid con 235.785 habitantes2, 

siendo los distritos con mayor 

número de habitantes Carabanchel 

(248.220) y Fuencarral- El Pardo (242.928) a fecha de 1 de enero de 2018.  

                                                      
1 Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid.  
2 Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de Estadística. Padrón Municipal 
Habitantes Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. “Estadísticas del Movimiento Natural de la Población”. 

Ilustración 1. Distritos del municipio de Madrid 
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Los barrios que constituyen el distrito son: Los Cármenes (10.1), Puerta del Ángel (10.2), Lucero 

(10.3), Aluche (10.4), Campamento (10.5), Cuatro Vientos (10.6) y Las Águilas (10.7). 

 

Descripción breve de los barrios, datos geográficos y poblacionales relevantes. 

 

Los Cármenes (10.1): Junto con 

Puerta del Ángel es uno de los barrios 

del extremo oriental del distrito, con 

mayor cercanía al centro de la ciudad. 

Limita al sur con el distrito de 

Carabanchel, con la calle vía 

Carpetana. Tiene 129,20 Hectáreas 

(Ha.) de superficie y una densidad3 

media baja de 133 habitantes por 

hectárea (Hab./Ha.). Tiene un 

porcentaje del 13, 4% de población 

extranjera, con un incremento de 

1,4% según el padrón Municipal de 

habitantes entre los años de 2016 a 

2018.  

Puerta del Ángel (10.2): El barrio de Puerta del Ángel se encuentra en el extremo oriental del 

distrito de Latina, en el suroeste de Madrid. Linda al norte con los distritos de Moncloa-Aravaca 

(a la altura de la Casa de campo), al este con los distritos de Centro y Arganzuela (separados por 

el río Manzanares), al oeste con el barrio de Lucero y al sur con el barrio de Los Cármenes, ambos 

del distrito de Latina. Tiene una superficie de 137,53 Ha y una densidad4 de población de 301 

Hab/Ha.  

Es el barrio de Latina con mayor porcentaje de población extranjera5 (18,1%), un 1,3% más 

respecto 2016.  Su mayor proximidad al centro de la ciudad hace que Puerta de Ángel y el eje 

del Paseo de Extremadura comenzaran a urbanizarse antes que otros barrios del distrito. Esta 

diferente historia y nacimiento, confiere una conciencia de barrio separada a los vecinos y 

vecinas de una y otra zona. 

Lucero (10.3): Separa el barrio de Aluche, de los barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes. 

Tiene una superficie de 167,90 Ha. Y una densidad de población media-alta de 211 Hab./Ha. Su 

porcentaje de población extranjera se ha incrementado un 1,7% respecto 2016, siendo este un 

15,5%. 

Aluche (10.4): Con sus 284,98 Ha. duplica la superficie de los barrios anteriormente 

mencionados. Tiene una densidad de población media-alta de 231 Hab./Ha. y un porcentaje de 

población extranjera de 15 %, similar a la media del distrito con un incremento del 1,3% en 

                                                      
3 , 4 5 Fecha a 1 de Enero de 2018. Portal Web del Ayuntamiento de Madrid.  
 
 

Ilustración 2. Mapa de Barrios del distrito de Latina 
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relación a 2016. Su situación central, infraestructuras y parques, hacen que este barrio sea 

centro neurálgico de la vida comunitaria del distrito. Las fiestas del distrito de Latina se celebran 

en este barrio en el mes de junio. 

Campamento (10.5): Es el barrio con mayor superficie del distrito con 919,14 Ha. Sólo una parte 

del barrio está urbanizada, lo que le confiere una baja densidad de población de unos 21 Hab. 

/Ha. Sin embargo, el porcentaje de población extranjera en el barrio es alto, de un 17%, 

situándose en segundo lugar después de Puerta del Ángel con un incremento respecto a 2016 

de 1,1%. 

Cuatro Vientos (10.6): Es el segundo barrio con mayor superficie del distrito, 543,01 Ha. Parte 

de los terrenos los ocupa la base aérea de Cuatro Vientos. La densidad de población es muy baja, 

no llega a los 10 Hab./Ha. y el porcentaje de población extranjera es del 6%. 

Las Águilas (10.7): Es el centro espacial y administrativo del distrito. Consta de una superficie de 

360,96 Ha. y una densidad de población media-baja de 142 Hab./Ha. El 10,4% de sus habitantes 

son de origen extranjero. 

 Superficie6 

(Ha.) 

Población 

(hab.) 

Densidad 

(hab/Ha) 

% Población 

extranjera 

Población 

extranjera 

Latina 2.542,72 235.785 93 14,5 34.131 

Cármenes 129,20 17.192 133 13,4 2.308 

P. del Ángel 137,53 41.397 301 18,1 7.497 

Lucero 167,90 35.488 211 15,5 5.517 

Aluche 284,98 65.961 231 15,0 9.897 

Campamento 919,14 18.983 21 17,0 3.235 

Cuatro Vientos 543,01 5.662 10 6,0 338 

Las Águilas 360,96 51.102 142 10,4 5.339 

Recordar nombre de la tabla: “Características generales de Distrito Latina y Barrios”.  

Fuente: Área de información estadística del Ayuntamiento de Madrid (1 de Enero de 2018). 

Distritos en cifras. Distrito Latina. “Características generales por barrio”. 

 

Según el Informe de Reequilibrio Territorial de Madrid de 2017 (p. 5), el distrito de Latina se 

encuentra en quinto lugar atendiendo a su índice de vulnerabilidad (5,5%) por debajo de los 

distritos de Puente de Vallecas (6,9%), Villaverde (6,1%), Usera (6,0%) y Carabanchel (6,0%). El 

índice de vulnerabilidad es un indicador que no solo recoge el nivel de ingresos de la población, 

sino que aglutina otras dimensiones clave para explicar la vulnerabilidad. Las dimensiones clave 

para la medición de la vulnerabilidad son: población, estatus socioeconómico, actividad 

económica, desarrollo urbano y necesidades asistenciales. Cada una de estas dimensiones 

contiene un conjunto de indicadores con un determinado peso en el resultado de la medición. 

Este índice de vulnerabilidad cobra pertinencia en cuanto que los presupuestos destinados al 

Fondo de Reequilibrio Territorial del Ayuntamiento de Madrid se reparten en virtud de éste.  

                                                      
6 Superficie revisada según seccionado 2017 
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2. Historia del distrito 
 

7Tras las múltiples variaciones de la división territorial 

madrileña que se remonta a tiempos de los Reyes Católicos, 

cobra sentido aludir a las modificaciones posteriores a 1955 

dado que se hace más visible cómo se empieza a escindir La 

Latina como un distrito más del municipio de Madrid. No 

obstante, anteriormente en 1845 en la división administrativa 

de Madrid, cuando se fijan los 10 distritos, la Latina ya figuraba 

como uno de ellos, con ubicación en los alrededores de la 

Carrera de San Francisco y parte de la calle de Toledo.  

En 1955, el distrito Latina pierde los barrios más castizos del 

margen izquierda del Manzanares, que se compensan con el 

oeste de los antiguos términos de los Carabancheles (Sánchez, J.M., 2012).   

“La historia del distrito de Latina va de la mano de la historia de los Carabancheles, el Alto y el 

Bajo, a los que perteneció (salvo una franja de terreno junto al Manzanares que ya correspondía 

a la capital desde el sigo anterior) hasta su anexión a Madrid en 1948” (Sánchez, J.M., 2015).  

Así, Carabanchel Bajo ocupaba una gran extensión del actual distrito de Latina que comprendía 

a los barrios de Aluche, Los Cármenes, una parte de Puerta del Ángel y Lucero. Por otro lado, 

Carabanchel Alto se extendía a los barrios de Las Águilas, Campamento y Cuatro Vientos. 

El 29 de Abril de 1948 el distrito de Latina, como se citó antes, se anexionó a Madrid. Se 

construyeron nuevas colonias de promoción oficial, servicios públicos e instalaciones militares. 

También, se produjo una elevada inmigración atraída por el desarrollo industrial propiciado por 

la creación de infraestructuras como la ampliación de la carretera de Extremadura y transporte 

público. La carretera de Extremadura, eje del distrito, tiene su origen por el camino que iba a 

Alcorcón desde el Puente de Segovia (s. XVI).  

El 6 de Enero de 1961 se inauguró el ferrocarril Suburbano y en 1968 se enlazó con la línea 5 del 

Metro.  

Consecuencia de lo expuesto anteriormente, en el prólogo del libro “La Latina”, José Manuel 

Berzal Andrade (Concejal Presidente de Latina en 2012) señala lo siguiente:  

“El hecho de que Latina tenga una corta trayectoria en la cronología de Madrid [en términos 

administrativos], como tal en 1971, ha provocado que históricamente sus vecinos no hayan 

tenido un profundo sentido de pertenencia al distrito. Este ha sido tradicionalmente remplazado 

por una identificación de sus residentes con barrios con un fuerte carácter como Aluche, Puerta 

del Ángel, Los Cármenes o Cuatro Vientos”. 

“En la división de 1971, se produce una nueva modificación, actuando la junta de distrito en la 

doble circunscripción de Carabanchel- Latina” (Sánchez, J.M., 2012). En 1976, nace el distrito de 

                                                      
7 Retrato anónimo de Beatriz Galindo, La Latina. Fundación Lázaro Galdiano. 
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Latina con el territorio que ocupa actualmente, dándose por terminado el desdoblamiento de 

1971.  

No menos importante fue el papel que tuvo el territorio que ocupa el distrito de Latina durante 

la Guerra Civil Española durante dos años y medio, una tragedia documentada fotográficamente 

en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y en los archivos de la Biblioteca Nacional. 

Especialmente conmovedoras son las palabras escritas por Arturo Barea en Muelles de Madrid: 

cuadernos de relatos madrileños, sobre los desastres de la guerra en la carretera de 

Extremadura:  

“En realidad, no existen trincheras, sino 

una mezcla: trozos de trinchera, zanjas, 

hoyos, orificios a través de los muros, minas 

por debajo de los cimientos. Sacos terreros 

tapando ventanas, montones de tierra 

formando taludes, cemento y ladrillos, 

amontonados en parapetos o rellenando 

cuevas (…) Aquí viven hombres, aquí matan 

y aquí mueren”. 

  8 

El distrito toma su nombre de la erudita Beatriz Galindo (más conocida como “La Latina”), mujer 

que marcó la era de los Reyes Católicos y de la que podemos encontrar una escultura en el paseo 

de Extremadura. El alcalde José María Álvarez del Manzano, inauguró este monumento en 1999 

ubicado en la plaza de la Puerta del Ángel (escultura de bronce realizada por José Luis Parés 

Parra). 

La historia del distrito de 

Latina no estaría completa 

sin repasar la historia de 

sus siete barrios. Tienen 

más antigüedad los 

barrios de Puerta del 

Ángel, donde se halla la 

Quinta del Sordo, y por su 

carácter militar, los de 

Campamento y Cuatro 

Vientos. Los cuatro barrios 

restantes se crean a partir 

de mediados del siglo XX. Por motivos de extensión no se profundizará en cada uno de ellos, no 

obstante, resumiremos algunos hitos históricos relevantes para continuar con su investigación 

siguiendo la propuesta de José María Sánchez Molledo (2012): 

                                                      
8 Fotografía de Juan Sardá. Recuperada de: https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180804/451199496402/la-latina-
erudita-barrio-madrid.html  

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180804/451199496402/la-latina-erudita-barrio-madrid.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180804/451199496402/la-latina-erudita-barrio-madrid.html
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- 9Puerta del Ángel con la quinta de Goya y el barrio de 

Colmenares. 

- Los Cármenes y el gran protagonismo de Caño Roto y 

el barrio de Colmenares. 

- Lucero- Batán con la Feria del Campo, la construcción 

del ferrocarril suburbano e inauguraciones de 

viviendas. 

- Aluche con el Hospital Militar, el sanatorio Iturralde, 

la Prisión Provincial y el parque Carlos Arias Navarro. 

- Campamento con la Operación Campamento.  

- Las Águilas con el sanatorio Esquerdo, la finca 

Villamor, la colonia Casilda de Bustos y el depósito de 

agua (origen de la primera Junta Municipal del 

distrito). 

- Cuatro Vientos con el asilo de San José, el aeródromo militar (donde Juan de la Cierva 

diseñó el autogiro) y el único museo existente en el distrito de Latina el Museo de 

Aeronáutica y Astronáutica. 

Terminar señalando que el distrito Latina, históricamente, ha sido destino de población 

inmigrante que nutría a sus barrios. Personas procedentes de otras regiones españolas 

esperanzadas con un mejor futuro fueron asentándose en el distrito favoreciendo la aparición 

de un extenso tejido asociativo que ha contribuido a la identificación de sus vecinos y vecinas 

con sus barrios o colonias. La inmigración extremeña tuvo una fuerte de presencia 

principalmente en la zona del antiguo Carabanchel Bajo. 

En la actualidad, la mayoría de los poblados chabolistas formados desde finales de 1970 han sido 

desmantelados y el distrito se constituye eminentemente residencial, con un gran crecimiento 

debido al desarrollo del PAU (Plan de Actuación Urbanística) de Carabanchel dado que este PAU 

ocupa algunos terrenos del distrito de Latina. 

 

3. Análisis socio-demográfico10 
 

Son 2.542,72 ha de superficie y una población de 235.785 (93 hab/ha), distribuida en 107.465 

viviendas y 94.600 hogares. Con un saldo vegetativo negativo, (en 2017, hubo 1.779 nacimientos 

y 2.198 defunciones) y con descenso progresivo de locales con actividad (5.464, a Enero de 

2018); con gran desequilibrio entre los menores de 15 años (el 12,54%), y los mayores de 65 

años (25,04%); con muy poca vivienda vieja (3% anterior a los 50′), abundando la vivienda de 

pequeño y mediano tamaño (de superficie menor de 90 m2), precios de vivienda al alza (10,82% 

más en 2017), con 15,6% de población extranjera viviendo en el 5,92% de los hogares (5.604), y 

dónde un 29,05% de las viviendas están ocupadas por personas solas (27.506 hogares 

                                                      
9 Fotografía: Depósito de agua del Canal Isabel II, el 18 de Octubre de 1963. El peculiar edificio fue sede de la Junta Municipal de 
Distrito hasta su actual ubicación en la Avenida de Fanjul y, más tarde, fue utilizado como centro cultural. Fondo Martín Santos 
Yubero, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
10 Según datos de la Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2018 de la Ciudad de Madrid. 
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unipersonales), y un 14,8% (14.003 hogares) son mayores de 65 años solitarios, 10.913 mujeres 

y 3.085 hombres. 

El distrito de Latina tiene una población de 235. 785 personas, lo que supone un 7,32 % de la 

ciudad de Madrid, que tiene 3.221.824. Es el tercer distrito más poblado de la ciudad por debajo 

del distrito de Carabanchel (248.220 habitantes) y Fuencarral- El Pardo (242.928 habitantes). 

Como sucede en el resto de los distritos y en el municipio de Madrid, el porcentaje de mujeres 

es superior al de hombres. Hay 126. 393 mujeres y 109.392 hombres, 53,60% y 46,40% 

respectivamente.  

 

 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de 

Estadística. Padrón Municipal de habitantes Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

“Estadísticas del Movimiento Natural de la Población”. Elaboración propia. 

 

La población del distrito ha ido descendiendo progresivamente acentuándose, en un primer 

momento, durante los años comprendidos entre 2008 a 2011 con una ligera etapa de estabilidad 

hasta 2012 cuando el descenso de población se acentúa notablemente (con 24.668 habitantes 

menos respecto a 2008). En 2018, se produce una leve recuperación de la población total del 

distrito. 
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Fuente: Área de información estadística del Ayuntamiento de Madrid. “Padrón municipal de 

habitantes (explotación estadística) 2018”. Elaboración propia. 

La evolución de la población durante las fechas comprendidas entre 2008- 2018, con una 

tendencia clara de descenso de población, también puede observarse en algunos barrios del 

distrito de Latina. Barrios como Aluche, Las Águilas y Puerta del Ángel también se han visto 

afectados por la tendencia de descenso poblacional, siendo significativa la evolución del barrio 

de Aluche. El resto de barrios (Los Cármenes, Lucero, Cuatro Vientos y Campamento) la cantidad 

de habitantes en este periodo se ha mantenido más estable sin grandes variaciones. 

 

Fuente: Área de información estadística del Ayuntamiento de Madrid. “Padrón municipal de 

habitantes (explotación estadística) 2018”. Elaboración propia. 

La edad media de la población de Latina es de 46,4711 años frente a 44,03 de la media de la 

ciudad de Madrid. Es decir, la media de edad de los habitantes del distrito Latina es mayor que 

la edad promedio de la ciudad de Madrid y ocupa el tercer puesto entre los distritos del 

municipio. 

                                                      
11 Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes. 
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12El único barrio que mantiene una tasa de 

crecimiento vegetativo13 positiva (el número de 

nacidos supera al de fallecidos) y alta en el 

distrito de Latina es Cuatro Vientos (7,5%). En los 

seis barrios restantes mueren más personas que 

nacen, siendo más acusado en el barrio de Las 

Águilas con una tasa de crecimiento vegetativa 

de -3,2%. La tasa de crecimiento vegetativo del 

distrito Latina es negativa (-1,8%) lo que nos 

indica que hay más personas que mueren de las 

que nacen.  

Si observamos la siguiente pirámide poblacional 

podemos identicar que la franja de edad de 35 a 

59 años es la más numerosa. Comparativamente 

la base es estrecha, lo que nos indica que hay 

poca población joven respecto a otros grupos de 

edad en el distrito de Latina y en relación a la ciudad de Madrid también. Si atendemos a la 

franja de edad de 70 años a más 84, se observa que la pirámide es más ancha en relación a la 

base lo que indica que la población en el distrito está envejecida, siendo más numeroso el grupo 

de mujeres respecto al de hombres (es decir, la población de personas mayores está 

feminizada).   

Pirámide poblacional de Latina comparada con la ciudad de Madrid. 

Fuente: Ciudad de Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Explotación del Padrón; Resto de 

municipios: INE, Revisión del Padrón. Portal estadístico: el municipio en cifras.  

                                                      
12 Imagen. Título: edad media de los distritos de Madrid. Fuente:  

Ciudad de Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Explotación del Padrón; Resto de municipios: INE, Revisión del Padrón. 

13 Altas y bajas por nacimiento y defunción (2017). 
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Fuente: Área de información estadística del Ayuntamiento de Madrid. “Padrón municipal de 

habitantes (explotación estadística) 2018”. 

 

 

 

Distrito 

Edad 

Promedio 

% sobre población total 

Total 0 a 15 años 16 a 64 años 65 y más años 80 y más 

años 

Ciudad de Madrid 44,0 14,4 65,24 20,4 7,4 

10. Latina 46,5 12,54 62.42 25,0 8,9 

Fuente: Área de Gobierno de Economía y Hacienda Subdirección General de Estadística. Padrón 

Municipal de Habitantes Ciudad de Madrid a 1 de enero de 2018. Elaboración propia. 

La población de la ciudad de Madrid mantiene una estructura de edad envejecida, con una edad 

media de 44 años y un porcentaje de 65 y más años de un 20% aproximadamente. El distrito de 

Latina destaca por su elevada proporción de envejecimiento (25,04), ocupando el segundo 

puesto entre los distritos de la ciudad de la Madrid. Esto significa que después del distrito de 

Retiro, es el distrito con mayor proporción de personas con más de 65 años respecto a la 

población total. En cuanto al índice de juventud (12,54) se sitúa en decimosexto lugar. El 

indicador de sobre- envejecimiento sitúa al distrito de Latina en duodécimo lugar siendo un 

35,42 (el índice de sobre- envejecimiento de la Ciudad de Madrid es de 36,19, se ha 

incrementado respecto al observado en 2014, 34%).  

Para concluir con esta parte, señalaremos datos relativos al índice de envejecimiento (relación 

que hay entre personas mayores de 65 y las menores de 15, indica la cantidad de personas 

mayores por cada cien jóvenes). El índice de envejecimiento de la ciudad de Madrid, a 1 enero 

de 2018, es de un 141, 85% y en distrito Latina de 199,67%, esto quiere decir que el distrito de 

Latina tiene un mayor índice de envejecimiento respecto a la ciudad de Madrid, habiendo cerca 

de 199 personas mayores de 65 años por cada 100 jóvenes. Es decir, hay casi el doble de 

personas mayores de 65 años por cada 100 jóvenes. 
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Ampliando el análisis de la población de personas mayores, analizaremos la siguiente gráfica 

donde se representa el índice de feminidad en la tercera edad. 

  

Evolución del índice de feminidad mayores de 65 años en Latina.  

Fuente: Padrón municipal, Enero 2018. 

El índice de feminidad de personas mayores de 65 años nos indica el número de mujeres 

mayores de 65 años respecto a hombres mayores de 65 años. El distrito de Latina ha 

experimentado una evolución creciente desde el periodo comprendido de 2007 a 2018 es 

cuanto a su índice de feminidad de personas mayores de 65 años, con un 150% (hay tres mujeres 

por cada dos hombres con más de 65 años en Latina) en 2018, frente al 155,9% de la ciudad de 

Madrid.  

No obstante, cabe señalar una observación, aunque el índice de la ciudad de Madrid se 

encuentre por encima del índice de Latina, la evolución desde el periodo comprendido de 2007 

a 2018 (al contrario que Latina) ha sido descendente.  

 

Evolución del índice de feminidad mayores de 65 años en Latina.  

Año Índice 

2018 150,0 

2017 149,0 

2016 149, 0 

2015 148,2 

2014 147,8 

2013 145,9 

2012 144,6 

2011 143,3 

2010 141,8 

2009 140,4 

2008 139,1 

2007 139,5 
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Fuente: Padrón municipal, Enero 2018. 

 

Población inmigrante y de origen extranjero. 

El distrito de Latina, a fecha 1 de Enero del 2019, es el séptimo distrito que más extranjeros 

acoge en la ciudad de Madrid con un 15,6% sobre la población total, algo superior a la media de 

la ciudad que se sitúa en el 14,1%. Observamos que la cantidad de personas nacidas en el 

extranjero que residen en Latina asciende a 23,51%. 

 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1-1-2019). Elaboración propia.  

La evolución de la población extranjera comparada entre el distrito de Latina y la media de la 

ciudad de Madrid, en los años 2002 y 2018, nos permite apreciar que han tenido desarrollos 

muy similares. El distrito alcanzó su máximo porcentaje en 2009 con el 19,42% del total de 

residentes. Desde 2006 hasta la actualidad, el distrito de Latina ha estado por encima de la 

media en cuanto a residentes extranjeros se refiere. Su máxima diferencia se ubica en los años 

2011 y 2012, llegando a una diferencia de 3 puntos por encima de la media. Particularmente, en 

2012, la media de Madrid cae más acentuadamente, mientras que en Latina el número de 

extranjeros no disminuyó. En 2013, vuelven a tener una diferencia menos pronunciada, y ambas 

siguen disminuyendo hasta 2015, año en el que se estabiliza la pérdida de población extranjera. 

Actualmente tenemos una tendencia creciente tanto en el distrito de Latina como en la ciudad 

de Madrid, aún lejos de los registros anteriores a los efectos de la crisis. 
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística (1-1-2019). 

Elaboración propia. 

Observamos que la cantidad de personas nacidas en el extranjero que residen en Latina asciende 

a 23,51%, dato que nos permite hacernos una idea de la población extranjera nacionalizada en 

el distrito al compararlo con el número de extranjeros residentes en el distrito (15,6%). En la 

ciudad de Madrid la progresión ha sido muy similar, situándose actualmente en un 21,47% de la 

población de personas nacidas en el extranjero. 

 

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística (1-1-2019). 

Elaboración propia. 

Con respecto a los demás distritos, Latina ocupa el octavo lugar en población nacida en el 

extranjero. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General 

de Estadística 1/1/2019. 

En el siguiente mapa podemos observar la multitud de países desde donde vienen las 37.342 

personas extranjeras que actualmente residen en el distrito Latina, otorgando una amplia y 

variada diversidad cultural. El país que más residentes aporta es Rumanía, que casi duplica al 

siguiente que es China. Hay representación de casi todos los países del continente americano, 

al igual que podemos observar cómo África es el continente que menos residentes aporta, el 

primer país africano que encontramos está en novena posición y es Marruecos. Casi una de cada 

cuatro personas residentes foráneas es de origen europeo. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General 

de Estadística 1/1/ 2019. 
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Rumanía 4.904 Venezuela 1.448 El Salvador 226 
China 2.554 Brasil 1.159 Reino Unido 211 
Ecuador 2.194 Bulgaria 996 Estados Unidos de América 207 
Paraguay 2.061 Italia 826 México 205 
Perú 2.026 Polonia 801 Francia 196 
Honduras 2.021 Filipinas 629 Rusia 186 
Colombia 1.786 Portugal 533 Chile 146 
Ucrania 1.745 Nicaragua 430 Alemania 140 
Marruecos 1.539 Cuba 395 India 102 
República Dominicana 1.501 Argentina 284 Países Bajo 47 
Bolivia 1.458 Bangladesh 257 Senegal 40 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General 

de Estadística 1/1/ 2019 

(Se contabilizan 2.307 personas del Resto del Mundo, estos pertenecen a países con menos de 

1.500 residentes en la ciudad de Madrid y la base de datos los registra conjuntamente). 

Población extranjera en la Ciudad de Madrid (datos provisionales). 

Población por distrito y barrio según nacionalidad (Padrón municipal de habitantes. Datos 

provisionales de Enero 2019). 

 Total España Otro país % extranjeros 

10. Latina 238.901 201.559 37.335 15,6 

10.2 Puerta del Ángel 41.878 33.798 8.079 19,3 

10.5 Campamento 19.358 15.742 3.615 18,7 

10.3 Lucero 36.204 30.039 6.165 17,0 

10.4 Aluche 66.542 55.864 10.674 16,0 

10.1 Los Cármenes 17.448 14.964 2.484 14,2 

10.7 Las Águilas 51.703 45.743 5.959 11,5 

10.6 Cuatro Vientos 5.761 5.404 357 6,2 

Fuente: Datos provisionales a Enero 2019 del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección de 

Estadística. 

En este cuadro y en la siguiente gráfica observamos el número de las personas residentes en el 

Distrito de Latina segmentados en relación a su nacionalidad, en el distrito viven 238.901 

personas, de las cuales 37.335 tienen otra nacionalidad diferente a la española, esto representa 

el 15,6% del total de residentes. Entre los barrios que componen el distrito el que mayor 

porcentaje de nacionalidades extrajeras tiene es Puerta del Ángel con 19,3%, el que menos es 

Cuatro Vientos con 6,2%. El barrio que más personas con nacionalidad extranjera tiene es Aluche 

con 10.674 de los 66.542 residentes, por lo que representan el 16,0% de la población de Aluche. 

Según datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2019. 
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Fuente: Datos provisionales a Enero 2019 del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección de 

Estadística. 

 

Intensidad de la presencia de extranjeros por barrios: % de extranjeros sobre el total de 

habitantes a 1 de Enero 2019. 

 

Fuente: Informe Enero 2019 Población Extranjera en la Ciudad de Madrid. Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda. 

 

 

Población nacida fuera de España Residente en la Ciudad de Madrid (datos provisionales). 

El porcentaje de población nacida fuera de España, en la Ciudad de Madrid, es del 21,47%. La 

que procede de un país en desarrollo se sitúa en torno a un 19%. 
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Barrios clasificados según porcentaje de residentes nacidos fuera de España (Padrón municipal 

de habitantes. Datos provisionales de Enero 2019). 

 Total España Otro país % otro país 

10. Latina 238.901 180.846 58.052 24,3 

10.2 Puerta del Ángel 41.878 29.385 12.492 29,83 

10.5 Campamento 19.358 14.064 5.294 27,35 

10.3 Lucero 36.204 26.518 9.686 26,75 

10.4 Aluche 66.542 50.087 16.454 24,73 

10. 1 Los Cármenes 17.448 13.486 3.962 22,71 

10. 7 Las Águilas 51.703 42.247 9.455 18,29 

10.6 Cuatro Vientos 5.761 5.055 706 12,25 

Fuente: Datos provisionales a Enero 2019 del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección de 

Estadística. 

Cuando analizamos los datos referentes a los residentes en el distrito nacidos fuera de España 

vemos que 58.052 personas han nacido fuera de España, lo que representa el 24,3% de las 

238.901 personas residentes en el Distrito de Latina. Si cotejamos los datos con la anterior 

relación de gráficas que nos indicaban los residentes en función de su nacionalidad, podemos 

observar como  20.717 personas residentes en el distrito nacidas en el extrajero han obtenido 

la nacionalidad española. Una de cada tres personas nacidas fuera de españa tiene la 

nacionalidad española en el distrito, estos representan entre un 6% y 9% de media con respecto 

al total de la población residente en los barrios de Latina. Según datos del Padrón Municipal de 

Habitantes a 1 de Enero de 2019. 

 

Fuente: Datos provisionales a Enero 2019 del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección de 

Estadística. 
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Intensidad de la presencia de nacidos fuera de España por barrios (%de nacidos en otro país 

sobre el total de habitantes a 1 de enero de 2019): 

 

Fuente: Informe Enero 2019 Población nacida fuera de España en la Ciudad de Madrid. Área de 

Gobierno de Economía y Hacienda. 

 

Tamaño de los hogares. 

En cuanto a la composición de los hogares del distrito Latina. En la primera gráfica podemos 

observar como el tamaño medio por unidad familiar es de 2,49, algo inferior a la media de la 

ciudad, 2,52 pers./u., y en una situación intermedia en comparación con el resto de distritos, 

siendo Villaverde el que mayor número de ocupantes por hogar de media con 2,77 y centro el 

que menos con 1,99. Este índice disminuye constantemente en los últimos años. 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes  

1-1-2018. 

Los hogares del distrito están compuestos en su mayoría por población española (85,1%). Un 

5,9% del total están habitados por personas extranjeras, y un 9% está compuestos por personas 

españolas y extranjeras. 
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FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes  

1-1-2018. 

En Latina encontramos 94.600 hogares, estos se dividen en función de las características básicas 

de sus ocupantes, siendo esta su composición: 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes  

1-1-2018. 
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Dos adultos, uno al menos de 65 o más años, sin 

menores 16.965 Cinco o más adultos, con o sin menores 3.662 

Una mujer sola de 65 y más años 10.918 
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin 

menores 3.649 

Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores 10.178 Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores 3.420 

Otro hogar de tres adultos, con o sin menores 8.104 Un hombre solo de 65 y más años 3.085 

Un hombre solo de 16 a 64 años 6.813 
Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años y un 

menor 2.017 

Una mujer sola de 16 a 64 años 6.671 Una mujer adulta con uno o más menores 1.815 

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años, sin 

menores 5.970 Dos adultos y tres o más menores 689 

Dos adultos y un menor 5.034 Otros 1681 

Dos adultos y dos menores 3.929   
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 

1-1-2018. 

Como podemos observar en la composición de los hogares del distrito, sobresalen los hogares 

con dos adultos, uno al menos de 65 o más años, sin menores con un 17,9% del total, y le sigue 

una mujer sola de 65 y más años con un 11,5%. Si a estos dos anteriores le sumamos los hogares 

con un hombre solo de 65 y más años con un 3,3% del total, nos encontramos con que 32,7% de 

los hogares corresponden a vecinos y vecinas del extremo superior en las pirámides de 

población, evidenciando el envejecimiento del territorio. Destacar también como en 14.000 

hogares del distrito residen solos mayores de 65 años, de los cuales un 78% son ocupados por 

mujeres, cifra que reafirma la feminización de la vejez como signo predominante en este tramo 

de edad. También destaca que el 29,1% de los hogares son habitados por personas solas. 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 

1-1-2018. 
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Tamaño del hogar Nº de personas en la vivienda 
 

1 27.506 

2 28.589 

3 18.104 

4 12.907 

5 4.058 

6 1.694 

7 813 

8 413 

9 242 

10 113 

11 65 

12 40 

13 20 

14 10 

15 y más 26 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 

1-1-2018. 

 

Fuente:https://eblancooliva.com/2017/03/31/madrid-distrito-10-la-latina/ 
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Podemos observar como la mayoría de las viviendas del distrito, excepto las del barrio de 

Águilas, son menores a 90m2, el 60% en el distrito, alcanzando el 72% en Aluche. 

En la siguiente gráfica podemos observar el número de viviendas por décadas de construcción 

según los barrios del distrito Latina. No se consideran de construcción antigua ya que la mayoría 

fueron construidas posteriormente a la década de los 50´, alrededor del 94%, principalmente en 

la década de los 60´ en todos los barrios del distrito y en Aluche y Águilas en los 70´. 

 

 

 

Fuente: https://eblancooliva.com/2017/03/31/madrid-distrito-10-la-latina/  

 

Historia Demográfica. 

 

El distrito de Latina en 1987 contaba con un total de población de 285.016 habitantes. En el 

periodo comprendido entre 1987- 2000, la población del distrito disminuye 35. 9111 habitantes, 

siendo la población total de 249.105 habitantes (un descenso de 12,6%). En ese año la población 

sufre un repunte con tendencia ascendente alcanzando una recuperación de 10. 094 habitantes 

en 2004.  

“El crecimiento demográfico es solo del 1, 68% en el periodo 1996- 2003, el más bajo de los 

distritos madrileños y muy inferior a la media de la ciudad, que el del 10,40%” (Ayuntamiento de 

Madrid, 2005).  

Durante el periodo de 2004 a 2009, la población permanece relativamente estable hasta el 2010, 

cuando la población vuelve a sufrir un descenso progresivo. La población total disminuye en 

https://eblancooliva.com/2017/03/31/madrid-distrito-10-la-latina/
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21.594 personas desde 2010 a 2017, siendo la población total a fecha 1 de enero de 2017 de 

233.808 habitantes.  

En síntesis, la tendencia histórica de población total del distrito de Latina se caracteriza por una 

tendencia de descenso poblacional como muestra el siguiente gráfico durante los últimos 31 

años.  

 

 Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General Estadística14. Elaboración propia. 

Hace una década Latina era el distrito con mayor población de la capital (258.000 ha). Ahora es 

el tercero, con 25.000 vecinos menos, aunque Madrid ha crecido en residentes.  

El distrito Latina como el municipio de Madrid presenta un lento proceso de envejecimiento.  

Proyecciones de población. 

 

Según la Subdirección General de Estadística (2018) del Área de Gobierno y Administración 

Pública, “las Proyecciones de Población constituyen una simulación estadística de la población 

que residiría en Madrid en los próximos años, así como de la evolución de cada uno de los 

fenómenos demográficos básicos asociados, en caso de mantenerse las tendencias y 

comportamientos demográficos actualmente observados”.  

La siguiente tabla recoge la población total que podría alcanzar el distrito de Latina (234.535 

habitantes) y la población según sexo, en 2031 (110.561 hombres y 123.975 mujeres).  

 

                                                      
14 Observaciones: La Ley 4/1996, de 10 de Enero, modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
suprime las Renovaciones quinquenales del Padrón Municipal de Habitantes a partir de la efectuada con fecha 1 de mayo de 1996, 
y no se realizó la siguiente revisión anual hasta el 1 de Enero de 1998. La población del Barrio de Cuatro Vientos aparece incluida en 
el de Las Águilas entre el 1 de Enero de 1992 y el 1 de Enero de 2000. 
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2018 

 

2031 

Total 

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Madrid 3.196.398 

 

1.493.027 1.703.371 3.378.254 1.600.150 1.778.104 

10. Latina 233.409 

 

108.748 124.661 234.535 110.561 123.975 

Fuente: Subdirección General de Estadística. Área de información estadística del Ayuntamiento 

de Madrid. Estimaciones y proyecciones. “Población estimada por Grupo de Edad y Sexo a 1 de 

Enero de 2018”. Elaboración propia. 

Las proyecciones de población en 2031 del distrito de Latina se pueden observar en la siguiente 

pirámide poblacional (hipotética) comparada con la actual (2018).  

 

Fuente: Área de información estadística del Ayuntamiento de Madrid. Estimaciones y 

proyecciones. “Población estimada por Grupo de Edad y Sexo a 1 de Enero de 2018”. 

 

4. La economía del distrito 
 

Estructura productiva  

 

El distrito de Latina, a 1 de Julio de 2018, tiene 10.166 locales, lo que representa un 5,8% del 

total de los locales de la ciudad de Madrid. De los locales, el 85% están a Puerta de calle, el 10,4% 
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están Agrupados y el 4,5% de Interior. De los 9.707 locales a Puerta de Calle y Agrupados el 

58,9% (5.726) están abiertos, el 7,47% son viviendas y un 33,2% son utilizados para otros usos. 

En el censo de actividades de estos locales destinados al comercio en el distrito encontramos 

que sus principales actividades se distribuyen en un 35% de comercios al por menor, un 15,5% 

a los servicios de comidas y bebidas, y un 11,5% a otros servicios (servicios personales, 

reparación PC´s y actividades asociativas), estas actividades comerciales corresponden al sector 

servicios, que junto a otras que no reflejamos, hacen que el tercer sector sea el que predomine 

en el territorio. Esta es una tendencia clara en las últimas décadas y en toda la ciudad, en las que 

las actividades propias del tercer sector aumentan, mientras que las actividades del primer 

sector, las industriales, disminuyen, como evidencia que en el año 2000, según el Diagnóstico 

de Sostenibilidad del Distrito de Latina, la incidencia de sector industrial representaba el 7,84% 

del total de la actividad económica, cuando actualmente es del 2,87% y representa un 3,01% del 

total de los locales.  

El distrito posee dos áreas industriales: el Polígono Industrial de la Avenida de la Aviación y el 

Polígono de Cuatro Vientos, ambos construidos en las décadas de los 50/60, se localizan en el 

barrio de Cuatro Vientos. Latina concentra un 5,9% de los locales destinados a la actividad 

industrial de toda la ciudad, situándose en el séptimo lugar con respecto a los demás distritos. 

El sector de la construcción también ha registrado una bajada en su actividad económica. 

En el distrito encontramos tres mercados municipales: 

 Mercado Tirso de Molina, barrio Puerta del Ángel, c/Doña Urraca 15, 28011. Construida 

en 1932, de estilo mudéjar. http://mercadotirsodemolina.es/  

 Mercado Alto de Extremadura, barrio Puerta del Ángel, Paseo Jesuitas 44, 28011 

Madrid. http://www.mercadoaltoextremadura.es  

 Mercado de Las Águilas, barrio las Águilas, c/Blas Cabrera 125, 28044, 

mercadoaguilas@telefonica.net  

 

http://mercadotirsodemolina.es/
http://www.mercadoaltoextremadura.es/
mailto:mercadoaguilas@telefonica.net


   

   

26 

También podemos encontrar el Mercadillo en la vía pública Rafael Finat, ubicado en el barrio de 

Las Águilas, Avenida de los poblados 66, 28044. Todos los sábados de 9 a 14h. 

Según datos de la Tesorería General del Estado a fecha de 1 de Enero de 2018, en el distrito 

Latina trabajan 29.516 personas, de las cuales hay 21.875 (74%) afiliadas al régimen general, 

autónomos hay 6.719 (23%) y el resto de formas de contratación cuenta con 922 afiliados, estos 

últimos se concentran en casi su totalidad en Puerta del Ángel. En régimen de empleados del 

hogar no hay ninguna persona afiliada. El barrio donde más trabajadores afiliados hay es Aluche 

con 7.597 personas, y los que menos, Campamento con 1.441 y Lucero con 3.634 trabajadores. 

En cuanto a la nacionalidad de los/as afiliadas, 24.282 (82,26%) son españoles y 5.234 (17,84%) 

del resto de nacionalidades. Y prácticamente el 90% se concentra en el sector servicios. 

De los contratos de los 21.875 afiliados al régimen general, 15.604 (71%) son indefinidos, 

mientras que 6.052 (28%) son temporales. En cuanto a la jornada de trabajo, el 51% son a tiempo 

completo, el 42% son a tiempo parcial, el 6% son fijos discontinuos. En la siguiente gráfica 

podemos encontrar la clasificación de las empresas del distrito según su número de trabajadores 

afiliados al régimen general. 

 

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e 

Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. 

Subdirección General de Estadística. Selección de datos propia. 
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Comparativa por género según afiliación/sector/duración contrato/tipo de jornada 

 

HOMBRES  MUJERES  

Régimen 14.306-48,8% Régimen 15.210-51,2% 

Régimen General 9.036/63% Régimen General 12.839/84% 

Régimen Autónomos 4.430/37% Régimen Autónomos 2.289/16% 

Empleados de Hogar 0 Empleados de Hogar 0 

Resto 840 Resto 82 

Sector de actividad económica 14.306 

Sector de actividad 

económica 15.210 

Agricultura y pesca 93 Agricultura y pesca 15 

Industria 550 Industria 269 

Construcción 1.994 Construcción 208 

Servicios 11.669/81,6% Servicios 14.718/96,7% 

Duración del contrato (Sólo 

R.General) 9.036 

Duración del contrato (Sólo 

R.General) 12.839 

Contrato Temporal 2.559/28,3% Contrato Temporal 3.493/27,2% 

Contrato Indefinido 6.354 Contrato Indefinido 9.250 

No consta 123 No consta 96 

Jornada del contrato (Sólo 

R.General) 9.036 

Jornada del contrato (Sólo 

R.General) 12.839 

A tiempo parcial 2.646/29,3% A tiempo parcial 6.484/50,5% 

A tiempo completo 6.115/67,7% A tiempo completo 5.010/39% 

Fijo discontinuo 152/1,6% Fijo discontinuo 1.249/9,7% 

No consta 123 No consta 96 

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e 

Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. 

Subdirección General de Estadística. Selección de datos propia. 

Según el régimen de afiliación de la Seguridad Social, son más mujeres que hombres afiliados 

(51,2% del total). Por el contrario, observamos que los hombres representan un 20% más de 

autónomos que las mujeres. 

En cuanto al sector en el que realizan su actividad, el “sector servicios” aglutina al mayor número 

de trabajadores de ambos sexos, aunque en el caso de las mujeres es más abultada esta 

tendencia con un 96,7%, mientras que en los hombres es del 80%, ya que también trabajan en 

sectores como la construcción y la industria, hasta diez y dos veces más respectivamente en 

comparativa con las mujeres.  
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En cuanto a la temporalidad de los contratos las diferencias son mínimas, donde sí se aprecia 

una diferencia sustancial es en la jornada de contrato, donde el 50,5% de las contrataciones son 

a tiempo parcial en el caso de las mujeres, a la que hay que sumarle un 9,7% de contratos del 

tipo fijo discontinuo, mientras que en los hombres las contrataciones a tiempo parcial no pasan 

del 30%. Esta diferencia entre sexos seguramente se deba a la precarización laboral provocada 

por la feminización de los cuidados. 

Estructura socioeconómica  

 

La renta media por hogar en el distrito Latina es de 30.155,74€, el barrio que mayor renta tiene 

es Cuatro Vientos con 35.197,16€ y el que menor renta por hogar de media es Puerta del Ángel 

con 27.913,63€. La ciudad de Madrid en su conjunto tiene una renta media por hogar de 

38.534,62€. Solo cuatro distritos registran una renta menor por hogar que Latina, estos son, de 

mayor a menor renta, Carabanchel, Villaverde, Usera y Puente de Vallecas. Villa de Vallecas tiene 

una renta muy similar a Latina. Y la que más renta posee es Chamartín, que duplica la de nuestro 

distrito con 60.947,89. Según datos Urban Audit 2015 y el INE. 

En la ciudad de Madrid, convivimos con grandes diferencias socioeconómicas entre distritos, 

siendo las diferencias más visibles entre los que se ubican por dentro de la M-30 y los que están 

en la zona sur de la periferia. Esto no quiere decir que no haya diferencias que también coexisten 

dentro de los distritos, como podemos observar en el siguiente mapa. (La línea amarilla delimita 

el distrito de Latina).  

 

 

Fuente: (Datos del ayuntamiento, mapa elaborado por el periódico el Confidencial15). 

                                                      
15 Varela, M. (2017). “Cuánto gana cada vecino de Madrid: la Renta barrio a barrio”. El Confidencial. Recuperado de 
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-05-23/cuanto-gana-vecino-madrid-renta-barrio-distrito_1382165/   

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-05-23/cuanto-gana-vecino-madrid-renta-barrio-distrito_1382165/
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La renta disponible bruta per cápita asciende en el distrito a 18.366,4€, mientras que la media 

de la ciudad de Madrid llegaba hasta los 21.145,9€ en 2014. La pensión media en Latina para los 

hombres es de 1.345€, mientras que para las mujeres es de 791€, según el Servicio de Estudios 

y Evaluación Territorial (2017).  

En la ciudad de Madrid, vivimos más de 3 millones de personas, de las cuales casi dos millones 

residen en los distritos periféricos, y alrededor de un millón vive en los barrios que componen 

la almendra central (Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí, Tetuán y Chamartín). La 

escasez de vivienda de titularidad pública, (sólo representa un 2% del total de la vivienda en la 

ciudad de Madrid), y el auge de los alquileres turísticos a través de las nuevas plataformas, hace 

que encontrar viviendas asequibles en el centro de la ciudad sea prácticamente imposible, 

provocando que la población se vea empujada a buscar vivienda más allá de la M-30, que a su 

vez sube de precio debido al aumento de demanda. 

Según Informes elaborados por el Departamento de Estudios de ' Idealista, Libertad y Control 

S.A.' www.idealista.com y que recoge el Ayuntamiento de Madrid, en el cuarto trimestre de 

2018 el m2 de las viviendas usadas en el distrito subió hasta los 2.307€, lo que supone una subida 

con respecto al tercer trimestre del año anterior del 16,7%. En cuanto a los alquileres, según las 

mismas fuentes, en Latina a fecha del tercer trimestre del 2018 y con respecto a hace un año 

han subido un 11,8%. Esto afecta directamente a las rentas más bajas y a los jóvenes, siendo así 

que el 80% de los desahucios que se producen en Madrid están relacionados con contratos de 

alquiler. En los seis primeros meses de 2018 más de 2.866 familias residentes en Madrid tuvieron 

que dejar la casa donde vivían por orden judicial, según los últimos datos del Consejo General 

del Poder Judicial. 

 

Vulnerabilidad socio-económica 

 

Unidades de convivencia perceptoras de prestaciones de Renta Mínima de Inserción (R.M.I.: 

prestación que se asignan con objeto de satisfacer las necesidades básicas, cuando éstas no 

puedan obtenerse del trabajo, o de pensiones y prestaciones de protección social).  

En el distrito de Latina, se han otorgado 1.132 ayudas, siendo el sexto distrito que más 

perceptores tiene con un 6,9% del total de la ciudad de Madrid, los distritos con mayor cantidad 

de perceptores son Vallecas (19,45%) y Carabanchel (11,7%). (Datos obtenidos a través Área de 

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo (Dirección General de Personas Mayores y 

Servicios Sociales. 2017)). 

Los distritos que presentan un mayor riesgo de pobreza (de menor a mayor riesgo) son Tetuán, 

Latina, Carabanchel, Villaverde, Vicálvaro, Usera y Puente de Vallecas. La tasa de riesgo para las 

y los nacidos fuera de la Unión Europea es del 39%, frente al 23% de las personas europeas o el 

26% de los nacidos en España. La tasa de riesgo de pobreza por ocupación aumenta al 54% si se 

está desempleado y baja al 34% si se es asalariado a tiempo parcial. También se ha analizado la 

tasa de riesgo dependiendo del tipo de hogar: con 4 miembros en la familia el riesgo es de cerca 

del 37% y si el núcleo familiar está formado por una madre con hijos a su cargo el riesgo aumenta 
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al 41%, según el estudio sobre necesidades sociales en la ciudad de Madrid 2016 del Área de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

En este estudio también evidencian que, entre los gastos habituales del hogar, el que más 

dificultades presenta es el de la factura energética, en concreto un 10% de los hogares 

manifiestan dificultades para poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada. El 

retraso en el pago afectó, en el último año, a un 7,4% de los hogares, llegando al corte del 

suministro en el 1,2% de los casos. El 9,5% ha tenido dificultades para hacer frente al gasto del 

suministro energético, según el estudio sobre necesidades sociales en la ciudad de Madrid 2016 

del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

Fuente: Mateo, J. (2018). Los olvidados de Madrid16. El País. 

La tasa AROPE de 2017, sobre condiciones de vida indica que hay un 29,8% de la población 

española en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En la Comunidad de Madrid se 

sitúa en 20,6%, rebajando casi un punto y medio desde el año pasado. Los hombres alcanzan un 

20,8% mientras que en las mujeres el riesgo está en el 22,5%. En conjunto la exclusión social 

alcanza a 1.373.664 personas en la C. de Madrid.  

Las personas extranjeras mayores de 16 años también son más susceptibles de verse afectadas 

por situaciones de pobreza alcanzando un 66,4%, los extranjeros pertenecientes a la unión 

europea llegan al 36,3%, mientras que con la nacionalidad española son el 25,1%.  

(Tasa de Riesgo de Pobreza o Exclusión Social (Tasa AROPE): Indicador agregado que puso en 

marcha la Estrategia Europea 2020, denominado AROPE (At-Risk-of Poverty and Exclusion)).  

Por último, hacer referencia al índice de vulnerabilidad por barrios y distritos elaborado por la 

Universidad Carlos III para el Área de Coordinación territorial y Cooperación público social, en el 

que los barrios del distrito se clasifican de la siguiente manera con respecto a los 128 barrios de 

la ciudad de Madrid: Puesto nº26-Puerta del Ángel; 27-Los Cármenes; 28-Lucero; 33-Aluche; 34-

Las Águilas; 40-Campamento y 106-Cuatro Vientos. 

                                                      
16 Recuperado de https://elpais.com/ccaa/2018/10/12/madrid/1539364066_110855.html  

https://elpais.com/ccaa/2018/10/12/madrid/1539364066_110855.html
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Fuente: Servicio de Estudios y Evaluación Territorial (2018).  

En el ranking de vulnerabilidad por distritos, Latina ocupa el quinto lugar como se puede ver en 

la siguiente tabla. 

 

Fuente: Servicio de Estudios y Evaluación Territorial (2018).  
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5. Datos comparativos sobre empleo y desempleo 
 

Para llevar a cabo la comparativa entre los datos sobre empleo y desempleo del distrito de Latina 

se han tomado aquellas fuentes cuyos datos están actualizados con fecha a Diciembre de 2018. 

A excepción de los datos relacionados con el apartado de perceptores de prestaciones e 

indicadores de larga duración (a fecha Diciembre 2017). 

Si atendemos a los datos del paro registrado17 de los distritos del municipio de Madrid, 

observamos que el distrito de Latina es el tercero en mayor desempleo por detrás de Puente de 

Vallecas y Carabanchel.  

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal: Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

de Madrid. Elaboración propia. 

Si observamos la tabla siguiente el número de personas paradas es de 12.750. Las mujeres son 

en mayor medida afectadas por el desempleo (8,97%) que los hombres (8,02%) en el distrito de 

Latina. En cuanto a la tasa de paro (absoluta) el distrito de Latina presenta un mayor porcentaje 

respecto a la ciudad de Madrid, un 8,52% frente a 7,48% respectivamente. Sin embargo, esta 

tasa es únicamente orientativa por los motivos que más adelante se explicarán.  

 

 

                                                      
17 Nota: Se ha ajustado el criterio de selección de demandantes de empleo que aplica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
para generar el fichero de microdatos del municipio de Madrid, con el objeto de homogeneizarlo con el aplicado en sus estadísticas 
por el propio SEPE o por el Área Observatorio de Empleo de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora se seleccionaban los demandantes 
inscritos en oficinas de empleo ubicadas en el municipio y a partir de ahora se seleccionaban a los demandantes cuyo municipio del 
domicilio de residencia de Madrid. Todos los datos que aparecen en esta tabla responden al nuevo criterio. 
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 Parados. 

Población 

total18 

Tasa 

Absoluta de 

paro (%) 

Hombres Mujeres 

Personas % Personas % 

Ciudad de 

Madrid 

160.413 7,48 70.685 6,89 89.728 8,03 

10. Latina 12.750 8,52 5.762 8,02 6.988 8,97 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal: Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

de Madrid. Elaboración propia. 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

de Madrid. Elaboración propia. 

Si ampliamos la interpretación de los datos relativos al paro registrado en los distintos barrios 

del distrito de Latina podemos observamos que Aluche, Puerta del Ángel y Las Águilas ocupan 

los primeros puestos en cuanto a número de personas en situación de desempleo. El factor 

común entre todos los barrios respecto al distrito es que, nuevamente, se registra un mayor 

porcentaje de mujeres desempleadas respecto a hombres. Los datos se desglosan en la siguiente 

gráfica y tabla. 

                                                      
18 A fecha de Diciembre 2018. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal: Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

++de Madrid. Elaboración propia. 

 

Barrios de Latina Paro registrado a Diciembre de 2018 

Total Hombres Mujeres 

10.1 Los Cármenes 1.260 543 717 

10.2 Puerta del Ángel 2.468 1.143 1.315 

10.3 Lucero 2.011 949 1.062 

10.4 Aluche 3.072 1.406 1.666 

10.5 Campamento 863 374 489 

10.6 Cuatro Vientos 288 100 188 

10.7 Las Águilas 2.436 1.066 1.370 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal: Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

de Madrid. Elaboración propia. 

Antes de continuar con los datos de tasa absoluta de paro se aclararán algunas observaciones 

para prevenir errores interpretativos como se apuntó en párrafos anteriores. En primer lugar, 

hay que distinguir la tasa absoluta de paro (TAP) y la tasa relativa de paro (TP). La TAP indica el 

porcentaje de la población parada sobre la población potencialmente activa (está formada por 

las personas que están en edad legal de trabajar de 16 años o más) y la TP indica el porcentaje 

de la población parada sobre la población activa (está formada por las personas que, estando 

en edad legal de trabajar, están ocupadas o paradas).  

El indicador que mayor utilidad presenta para realizar interpretaciones es la tasa relativa de 

paro, sin embargo, en las fuentes del área de información estadística del Ayuntamiento de 

Madrid se explica lo siguiente: “Dada la inexistencia de datos fiables para la obtención de la 

población activa en el nivel de Distrito y Barrio, se ha considerado utilizar la denominada “Tasa 
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absoluta de desempleo”, que se calcula dividiendo el número de desempleados de una zona o 

territorio entre la población en edad de trabajar (16 a 64 años) de esa misma zona o territorio. 

Para la obtención de dicha cifra de población “potencialmente activa” se recurre al Padrón 

Municipal de Habitantes”. 

Sería necesario obtener el número de personas activas, es decir, la suma de la población 

ocupada (está formada por las personas que llevan a cabo una actividad económica renumerada, 

sea por cuenta ajena o por cuenta propia) y población parada (es la parte de la población que, 

aunque no esté realizando una actividad económica, está buscando trabajo de forma activa y se 

halla en condiciones de empezar a trabajar en breve plazo) para obtener el indicador de tasa 

relativa de paro. Sin embargo, atendiendo a la nota que se explicó en el párrafo anterior se 

expondrán las tasas absolutas de paro del distrito y sus barrios asumiendo las limitaciones 

interpretativas explicadas.  

Distrito/Barrio Tasa absoluta de paro a Diciembre 2018 

Total Hombres Mujeres 

Ciudad de Madrid 7,48 6,89 8,03 

10. Latina 8,52 8,02 8,97 

10. 1 Los Cármenes 10,85 9,69 11,94 

10.2 Puerta del Ángel 8,99 8,76 9,20 

10.3 Lucero 8,84 8,71 8,97 

10.4 Aluche 8,09 7,80 8,36 

10.5 Campamento 7,28 6,63 7,88 

10.6 Cuatro Vientos 7,33 5,08 9,58 

10.7 Las Águilas 8,11 7,41 8,75 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

de Madrid. Elaboración propia. 

El barrio de Los Cármenes ocupa el primer puesto de tasa absoluta de paro por encima de la del 

propio distrito de Latina y la ciudad Madrid. Le siguen en orden de mayor a menor tasa de paro 

absoluto los barrios de Puerta del Ángel, Lucero, Las Águilas, Aluche, Cuatro Vientos y 

Campamento. Se repite, como en datos anteriores, que el grupo de mujeres ocupa el grupo con 

mayor tasa de paro absoluto respecto a los hombres tanto a nivel de municipio, distrito y barrios.  
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

de Madrid. Elaboración propia. 

Tras comparar los datos del distrito de Latina con los de la ciudad de Madrid, observamos que 

no existen grandes diferencias en los porcentajes que relacionan al distrito con el municipio de 

Madrid en cuanto a perceptores de prestaciones. Por otro lado, los indicadores de larga duración 

son exactamente iguales entre los registrados en el distrito de Latina y el municipio de Madrid 

(el 42% de las personas desempleadas son de larga duración). Las cifras se muestran en la 

siguiente tabla.  

 

 

Perceptor de 

prestaciones 

Ciudad de Madrid Latina19 

Total 174.212 13.895 

No 106.046 61% 8.286 60% 

Sí 68.166 39% 5.609 40% 

Indicadores 

de larga 

duración 

Total 174.212 13.895 

No 101.372 58% 8.098 58% 

Sí 72.840 42% 5.797 42% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

de Madrid. Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                      
19 Los datos expresados corresponden al paro Registrado a 31 de diciembre 2017. 
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6. Servicios Sociales 
 

En el distrito Latina hay tres Centros de Servicios Sociales ubicados en los barrios de Las Águilas, 

Los Cármenes y Aluche.  

Barrio Centro de Servicios Sociales  

Las Águilas.  Fuerte de Navidad (Calle Fuerte de Navidad, 15). 

 

Los Cármenes. Gallur (Calle Gallur, 24). 

 

Aluche. Yébenes (Calle Los Yebenes, 241). 

 

Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. Información de los Distritos. Centros de 

Servicios Sociales. Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. Información de los Distritos. Centros de 

Servicios Sociales. Elaboración propia. 

Los ámbitos de actuación del Centro de Servicios Sociales Fuerte Navidad son los barrios de Las 

Águilas, Campamento, Cuatro Vientos y Aluche. Los ámbitos de actuación del Centro de Servicio 

Sociales Gallur son los barrios de Los Cármenes y Puerta del Ángel. Los ámbitos de actuación del 

Centro de Servicio Sociales Yébenes son los barrios de Lucero y Aluche. Su titularidad es pública. 

Los servicios que ofrecen los centros de servicios sociales, en términos generales, son: 

 Información y Orientación sobre Servicios Sociales y otros sistemas de protección social. 

Acoger la demanda, informar individual y grupalmente sobre derechos y prestaciones, 

valoración inicial de demandas, detección de necesidades, orientación sobre alternativas y 

acceso a otros servicios que procedan. 
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 Asesoramiento Social. Valorar la demanda aplicando baremos y otros instrumentos, 

proponer alternativas según la valoración y ofrecer apoyo profesional en toma de 

decisiones. 

 Apoyo social y seguimiento. Realizar diagnóstico social, diseñar un programa de 

intervención y ponerlo en marcha a través del acompañamiento social y asignación de 

recursos. Establecer coordinación con profesionales y servicios y proporcionar una atención 

continuada a todos los niveles con una evaluación periódica. 

 Atención de situaciones de desprotección social. Recibir notificaciones  de estas 

situaciones cualquiera que sea la fuente y valorar el grado de riesgo y urgencia de la 

situación completando la información recibida y verificando la situación de desprotección. 

Poner en marcha la intervención social urgente que proceda y/o derivar a dispositivos 

judiciales y administrativos competentes en desprotección. 

 Gestión de servicios y ayudas sociales. Valorar, tramitar, proponer concesión, realizar 

seguimiento y apoyar técnicamente proyectos de iniciativa social conveniados con el 

Ayuntamiento. 

 Trabajo Social comunitario. Identificar y dar a conocer actividades de acción social de 

entidades y asociaciones, orientar su acción social, impulsar el encuentro, la coordinación y 

la cooperación, detectar y canalizar demandas, potenciar y apoyar la creación de 

experiencias solidarias, difundir experiencias de trabajo social comunitario del distrito y 

promover estudios sobre la realidad social para la planificación de acciones 

Los datos comparados relativos a las personas atendidas en la Unidad de Primera Atención en 

los Centros de Servicios Sociales muestran un ligero incremento en 2017 (13.905) respecto a 

2016 (13.574) en el distrito de Latina. Siendo el segundo distrito, seguido del Puente de Vallecas, 

con mayor peso de personas atendidas en la Ciudad de Madrid en 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Los Centros de Servicios Sociales ofertan un Servicio de Orientación Jurídica dirigido (desde el 

2010) a personas inmigrantes, para cualquier tipo de consulta, y a la población en general para 
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consultas sobre homofobia y transfobia. A continuación, se muestra la evolución mensual del 

número de consultas atendidas por este servicio en la Ciudad de Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia. Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. General 

de Integración Comunitaria y Emergencia Social. 

 

Población general. 

Durante el año 2017, en la Ciudad de Madrid se tramitaron un total de 6.969 solicitudes de la 

Renta Mínima de Inserción (RMI) y se registraron un total de 16.219 perceptores de la 

prestación.  

Distrito 2017 

Solicitudes Perceptores 

Total Ciudad de Madrid 6.969 16.219 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

En cuanto a los distritos de Madrid, varios destacan por encima del resto por su volumen de 

solicitudes en términos absolutos y relativos: Puente de Vallecas (14,17%), Carabanchel 

(12,11%), Villaverde (9,01%), Latina (8,17%), Usera (6,52%) y Tetuán (6,00%). Por otra parte, 

Barajas y Retiro son los distritos con una menor demanda cuantitativa.  

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

Consultas atendidas durante el año 2017

Consultas atendidas



   

   

40 

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

El número de solicitudes en Distrito Latina es de 579 (ocupa el cuarto puesto de la Ciudad de 

Madrid), es decir, 8,17% de las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción de la Ciudad de 

Madrid corresponden a Latina; situándose por debajo de los distritos de Puente Vallecas, 

Carabanchel y Villaverde.  

El distrito de Latina ocupa el quinto puesto con un total de 1.132 perceptores de la Renta Mínima 

de Inserción por debajo de Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villa de Vallecas. En ese 

sentido, la inversión económica anual realizada al igual que en la distribución territorial de las 

solicitudes, los distritos del sur son los que presentan los índices de inversión por habitante más 

elevados de Madrid, y en este caso, de la Comunidad Autónoma. 
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Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

En concreto, en el distrito de Latina la inversión económica en el año 2017 fue de 6.337.046,96 

€, un 6,73% de la inversión económica total en los distritos del municipio de Madrid. 

En el distrito de Latina se ha registrado un total de 1.472 personas o unidades familiares que 

han presentado situaciones de carencia de medios económicos y en las que han concurrido 

circunstancias que han podido suponer riesgo de exclusión social. Destinándose un total de 

763.043 €, de los cuales 132.478 € se han destinado a ayudas económicas de emergencia social 

y 630.565 € a ayudas económicas temporales de especial necesidad a fecha del cierre del 

ejercicio en 2017. 

Distrito Total 

Beneficiarios 

Total Ayuda Tipo de Ayuda 

De especial 

necesidad 

Emergencia 

Latina 1.472 763.043 630.565,39 132.478,09 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Para terminar este apartado, señalar algunos datos a nivel de la Comunidad de Madrid: 

 La presencia mayoritaria de mujeres (13.835) como titulares de la prestación 

económica, con un 61,01% frente al 38,99% de hombres (21.648) según datos de la 

Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social (2017).  

 En el mes de diciembre 2017, eran perceptoras de la prestación un total de 8.400 

familias inmigrantes, lo que representa el 28,43% del total de las 29.550 familias 

perceptoras en dicho mes en toda la Comunidad de Madrid (Dirección General de 

Servicios Sociales e Integración Social, 2017).  

En cuanto al Servicio de Ayuda a domicilio a discapacitados, teniendo en cuenta las altas 

tramitadas en el año 2017, el grupo de edad más numeroso que reciben esta atención en el 
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distrito de Latina es el comprendido entre 51- 64 años. Posicionándose en el segundo puesto de 

los distritos de la ciudad de Madrid con un total 275 altas en el Servicio de Ayuda a 

discapacitados (en edades comprendidas entre los 51 a 64 años), de las que 113 altas 

corresponden a hombres y 162 a mujeres.  

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

Atendiendo a todos los grupos de edad, el distrito de Latina también se sitúa en segundo lugar 

en cuanto a altas tramitadas durante el año 2017 con un total de 447, repartidas entre 187 

hombres y 260 mujeres; por debajo del distrito de Puente de Vallecas. 

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 
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Personas sin hogar 

 

En el municipio de Madrid encontramos el Centro de Acogida San Isidro, ubicado en Paseo del 

Rey 34, destinado a dar cama y atención a personas sin hogar.  Los datos relacionados con este 

centro nos ayudan a hacernos una idea de la situación de este colectivo tan desfavorecido. Con 

datos de los años 2016 y 2017 podemos decir que el centro a cubierto el 100% de ocupación 

ambos años con 97.820 estancias. En 2017, las personas acogidas fueron 885, un incremento 

del 13% con respecto al 2016 cuando fueron acogidas 771 persona. De las personas acogidas en 

2017 el 70,7% fueron hombres, y el 29,3% mujeres. 197 de las personas acogidas en este año 

eran nuevas en el centro. Según su origen territorial el 22,3% eran del municipio de Madrid, 

disminuyendo cuatro puntos en comparación con el año anterior. En cuanto a los nacidos en 

España representan el 50% en 2017, mientras que el año anterior ascendían al 67%. En cambio, 

la población nacida fuera de España ha aumentado en el uso de servicios en este centro de un 

32% en 2016 al 47% en 2017. (Según datos del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Vivienda. Dirección General de Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la 

Emergencia). 

En la siguiente tabla podemos observar el número de usuarios en programas de rehabilitación y 

reinserción laboral en el Centro de Acogida de San Isidro: 

 

 

2017 

Proyecto Rehabilitación e Inserción 

Social de Enfermos Mentales Crónicos 

sin Hogar (PRISEMI) 

157 

Programa Atención a 

Drogodependientes sin Hogar 

194 

Programa Atención a Alcohólicos sin 

Hogar 

190 

Programa de Terapia Ocupacional 89 

Programa de Centro de Día 50 

Programa de Voluntariado 

(actuaciones) 

95 

Programa Socioeducativo 

(actuaciones) (1) 

8.438 
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En la siguiente tabla podemos observar las personas atendidas y las estancias producidas en la 

Campaña de la Ola de Frio de los años 15/16 y 16/17: 

Centro 2016-2017 2015-2016 

Centros contra el frío: Pinar 

de San José y Alternativo (1) 

 

 

 

 

Total personas atendidas 1.882 1.512 

Mujeres 165 175 

Hombres 1.486 1.337 

Procedencia  

 

 

 

Españoles 719 629 

Unión Europea 339 378 

No Comunitarios 380 505 

Personas atendidas en 

pensiones (2)  

214 109 

Personas incorporadas a 

recursos de la Red de 

atención a Personas Sin 

Hogar 

560 433 

Estancias totales en los 

Centros contra el frío 

44.464 34.423 

(1) Centros contra el Frío: Se cierran los Pabellones de la Casa de Campo y se sustituyen por un 

nuevo centro denominado Pinar de San José de 150 plazas, y el Centro Alternativo de 130 

plazas. 

(2) Personas atendidas en pensiones. Se incorpora en este apartado los usuarios que han sido 

atendidos a partir de la campaña de Frío 2011-12 

 

Destacar que el Centro contra el frío Pinar de San José se ubica en el barrio de Cuatro Vientos 

del distrito Latina. Observamos en la tabla como han aumentado tanto las personas atendidas 

como las estancias producidas en las Campañas de la Ola de Frio en la comparativa de años. Casi 

570 personas más atendidas con respecto al año anterior, de las cuales casi el 90% son hombres. 

Aproximadamente el 50% son nacidos en España, este sector poblacional por origen es el único 

que aumenta en los Centros contra el frio del Pinar de San José y Alternativos, mientras que la 

cantidad de personas de la Unión Europea y, sobre todo, los No Comunitarios han reducido su 

número como receptores de este servicio, con un 23,6% y un 26,4% respectivamente en la 

campaña 16/17. Los datos reflejan subidas significativas entre las dos campañas, tanto en 

Personas atendidas en Pensiones (duplicando el anterior registro), como las personas 

incorporadas a la Red de Atención PSR en las que se incrementan un 29%, igual incremento en 

las estancias totales en os Centros contra el frio, Según el Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Vivienda. Dirección General de Mayores, Atención Social, Inclusión Social y 

Atención a la Emergencia. 
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Indicadores 2017 2016 

Personas atendidas 1.625 1.574 

Sexo  

 

 

 

Hombres 1.395 1.412 

Mujeres 230 162 

Edad  

 

 

 

18-21 14 11 

22-29 58 42 

30-44 464 471 

45-54 559 558 

55-64 375 360 

>65 90 97+ 

N.S ./ N.C. 65 35 

Nacionalidad  

 

 

 

Españoles 824 801 

Extranjeros 801 773 

 

FUENTE: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Vivienda. Dirección General de 

Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la Emergencia 

En cuanto a los atendidos por los equipos de Calle del Samur Social, observamos un ligero 

incremento interanual, en el que los hombres son los que más atenciones reciben, aunque en 

las mujeres se observa un incremento del 41% con respecto al año 2016. Predominan las 

atenciones a población entre 30 y 64 años y se reparten casi a partes iguales entre españoles y 

extranjeros. 

Personas Mayores. 

Este colectivo supone aproximadamente el 20% de la población de Madrid (mayoritariamente 

en buenas condiciones de salud e independencia). Sin embargo, un 10 % precisa de servicios 

específicos de apoyo y cuidados (según los datos del portal Web del Ayuntamiento de Madrid). 

En este apartado, desglosaremos la información detallada relativa a los recursos e instalaciones 

destinados a personas mayores fuera del domicilio en el distrito de Latina, así como algunos de 

los servicios destinados a favorecer la permanencia de la persona mayor en su domicilio y en su 

entorno.  

En el distrito de Latina hay cuatro Centros Municipales de Mayores, equipamientos de Servicios 

Sociales no Residenciales, destinados a promover la convivencia de los mayores, propiciando la 

participación y la integración social. Ubicados en los barrios de Campamento, Lucero, Puerta del 

Ángel y Las Águilas con instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida.  
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Barrios Centros Municipales de Mayores 

 

Campamento. Centro Municipal de Mayores “Campamento”. (Carretera 

Boadilla del Monte, 13). 

Lucero. Centro Municipal de Mayores “Lucero”. (Calle Castroserna, 4). 

Puerta del Ángel. Centro Municipal de Mayores “Cerro Bermejo”, (Calle Pericles, 

6). 

Las Águilas. Centro Municipal de Mayores “Ciudad de Méjico”. (Calle Rafael 

Finat, 47). 

Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. 

El número total de usuarios y usuarias durante el año 2017 fue 24.139 personas (691 usuarios y 

usuarias más respecto 2016) de los que 9.687 fueron hombres y 14.452 mujeres. Situando al 

distrito de Latina en cuarto lugar en número de usuarios y usuarias en los Centros Municipales 

de Mayores respecto al resto de distritos.  

 

Los servicios generales de los Centros Municipales de Mayores son: biblioteca, bar- cafetería, 

comedor, sala polivalente, podología, peluquería, gimnasio, animación sociocultural y talleres. 

Las personas que pueden acceder a estos servicios tendrán que ser titular de la tarjeta 

madridmayor.es y acceder a la condición de socio. Podrán ser socios las personas empadronadas 

en el municipio de Madrid, que sean mayores de 65 años o pensionista mayor de 60 años, o 

cónyuges o parejas de los grupos anteriores. 
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Por otra parte, hay un total de 11 Centros de Día para Mayores tanto de titularidad pública, 

concertada o privada: 

Barrio Centros de Día 

 

Los Cármenes  Centro de Día Municipal “Alhambra”. (Calle provisional Cuña 

Latina, 2)  

Centro de Día Municipal “Gallur”. (Calle Gallur, 417). 

 

Puerta del Ángel. Centro de Día Municipal “San Crispín”. (Calle Obertura, 6). 

Centro de Día para mayores dependientes Caramuel. (Calle 

Caramuel, 64). 

 

Las Águilas. Centro de Día Privado “Sanivida Latina”. (Calle Doctor Blanco 

Soler, 20).  

Centro de Día y Residencia para Mayores Ballesol Latina. (Calle 

Casuarina, 4). 

 

Aluche. Centro de Día Privado “Centro Madrid”. (Calle Seseña, 32).  

Centro de Día Privado “Stima Aluche”. (Calle Carlos Domingo, 

19).  

Centro de Día para mayores dependientes Los Cármenes. 

(Glorieta Los Cármenes, 2). 

 

Lucero. Centro de Día Privado “Laguna”. (Calle Concejal Francisco José 

Jiménez Martín, 128).  

Club de personas mayores Nuestra Señora del Rosario. (Calle 

Parodia, 8). 

 

Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Las personas mayores atendidas durante el año de 2017 en los Centros de Día Municipales y 

concertados en el distrito de Latina fueron 615, de las que 167 eran hombres y 448 mujeres. Es 

el tercer distrito que con mayor número de atenciones en estos dispositivos por debajo de 

Carabanchel (709) y San Blas- Canillejas (646).  
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Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

En cuanto a los Centros Residenciales para mayores en el distrito de Latina, existen cuatro 

recursos de titularidad privada y privada concertada en los barrios de Las Águilas, Aluche, 

Campamento y Lucero. 

Las residencias para personas mayores en situación de dependencia (deben tener reconocido 

un grado II o III de dependencia) ofrecen vivienda permanente a aquellas que, por situación 

socio familiar o limitaciones en su autonomía personal, no pueden ser atendidas en sus propios 

domicilios y requieren ser ingresadas en un centro residencial. 

Barrio Centros Residenciales para Mayores 

Las Águilas. Centro de Día y Residencia para Mayores Ballesol Latina (Calle 

Casuarina, 4). 

 

Aluche. Residencia para Mayores Geriatel (Calle Ocaña, 193). 

 

Campamento. Residencia para Mayores Sagrada Familia (Calle Villaviciosa, 

24). 

 

Lucero. Residencia para mayores y centro de día Montehermoso (Calle 

Doctor Blanco Najera, 6). 

 

Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. 

En cuanto a los servicios destinados al apoyo y el cuidado de las personas mayores en su 

domicilio y en su entorno, se desglosarán los datos relacionados con las personas atendidas en 

el Servicio de Ayuda a Domicilio (modalidad auxiliar de hogar), Servicio de comidas a domicilio y 

Teleasistencia domiciliaria destacando aquellos datos relevantes en el distrito Latina. 
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En la Ciudad de Madrid durante el año 2017, se han registrado 71.238 altas de personas que han 

necesitado del Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de auxiliar de hogar, el 76,26% de 

las altas tramitadas corresponden a mujeres frente a un 23,74% perteneciente a hombres. Si 

observamos las altas en este servicio en los diferentes distritos de la Ciudad, el distrito de Latina 

es el que más altas ha registrado durante el 2017 con un total de 8.369, el 11,75% de las altas 

en este servicio en la Ciudad de Madrid.  

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

Al igual que en la Ciudad de Madrid, el mayor porcentaje de altas en el distrito de Latina 

pertenece a mujeres con un 73% frente a un 27% de hombres siendo el grupo edad de 80- 84 

años el que más ha necesitado del Servicio de Ayuda a domicilio, con un 29% del total de altas 

registradas (2.421). Ocupando el primer puesto de los diferentes distritos de la Ciudad de Madrid 

en personas atendidas en este grupo de edad durante el 2017, seguido de Carabanchel y Puente 

de Vallecas que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente, con 2.307 y 1.779 altas. El 

grupo de edad comprendido entre los 85-90 años presenta un porcentaje similar al grupo de 

edad anteriormente comentando con un 28%, siendo nuevamente Latina el distrito con más 

altas registradas (2.355) de la Ciudad de Madrid relativas a este grupo edad seguido de 

Carabanchel (2.258) y Puente de Vallecas (2.072).  
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Otro de los servicios orientados al apoyo específico y cuidado para personas mayores es el 

Servicio de comida a domicilio. Si observamos los datos totales de las personas atendidas en 

este servicio vemos que el distrito de Latina ocupa el segundo puesto de la Ciudad de Madrid, 

por debajo del distrito de Puente de Vallecas, con un total de 330 personas atendidas. 

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

Si destacamos los cuatro distritos con más personas atendidas por el Servicio de comida a 

domicilio (Puente de Vallecas, Latina, Carabanchel y Ciudad Lineal) y analizamos los datos por 

grupo de edad observamos que el grupo de edad de 85- 90 años es el colectivo con más personas 

atendidas (87) en el distrito de Latina y ocupa el primer puesto en la Ciudad de Madrid. Cabe 
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señalar que este servicio atiende a personas menores de 65 años, incluidas en el grupo de 65- 

69 años.  

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

Por su parte, el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) se constituye como un servicio 

social de atención y apoyo personalizado a través de una línea telefónica y con un sistema de 

comunicaciones e informático especifico, para dar respuesta adecuada a las situaciones de 

necesidad social o de emergencia, incluida la movilización de otros recursos, si fuera necesario. 

Este servicio, además de estar dirigido (preferentemente) a personas mayores de 65 años y 

especialmente las mayores de 80 años, también está orientado a: 

- Personas con 18 años o más, en situación de dependencia reconocida por resolución 

administrativa del órgano competente, que incorpore el Servicio TAD en su programa 

individualizado de atención. 

- Personas con 18 años o más, en situación de riesgo severo (excepto situaciones que se 

atienden desde servicios especializados) o enfermedad grave incapacitante. 

En la siguiente gráfica observamos que en el distrito con más domicilios que se benefician del 

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria es Latina con un total de 10.308 domicilios. Es importante 

advertir que los datos expresados reflejan el total de domicilios, entendiendo que en un mismo 

domicilio pueden ser varias personas beneficiarias del Servicio.   
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Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

Si desglosamos los datos en personas beneficiarias según sexo por distritos observamos que hay 

una diferencia significativa entre hombres y mujeres en los diferentes distritos siendo las 

mujeres el colectivo que mayoritariamente hacen uso del Servicio en un 73, 46%, frente a un 

23,54% de hombres. En concreto en el distrito de Latina hay 12.696 personas en total en 10.308 

domicilios con TAD, 9.135 son mujeres y 3.561 son hombres. 

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 
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Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

El grupo de edad más numeroso con TAD (3.876 personas) en su domicilio en el distrito de Latina 

es el comprendido entre 80-84 años, seguido del grupo de edad entre 85-90 años con una cifra 

similar (3.546 personas).  

 

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

Atendiendo a las altas cifras en valores absolutos de personas mayores y dependientes del 

distrito Latina, es interesante resaltar el programa “Cuidar a quienes cuidan”, de la Dirección 
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General de Personas Mayores y Servicios Sociales, del Área de Gobierno de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo. “Es una actividad psicoterapéutica y educativa, que se viene desarrollando 

desde el año 2004, destinada a personas cuidadoras principales de personas mayores 

dependientes y a personas mayores que cuidan a jóvenes con dependencia”, que se viene 

desarrollando desde el 2004. En el distrito de Latina el programa se realiza en el barrio de Las 

Águilas, en el Centro de Servicios Sociales Fuerte de Natividad (Calle Fuerte de Natividad, 15). 

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

 

Si observamos los datos por distritos de las 

personas usuarias atendidas en el programa 

vemos que el distrito Latina ocupa el octavo 

lugar con un total de 35 personas. La 

proporción mayoritaria de personas 

atendidas son mujeres en un 83% frente a un 

17% de hombres. Dato que nos deja entrever 

que no solo son las mujeres las principales 

beneficiarias de servicios de apoyo y 

cuidados (ver análisis anteriores) sino que 

también, son el colectivo que mayor peso de 

cuidados provee atendiendo a los datos del 

programa “Cuidar a quienes cuidan”.  

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

Tras analizar los datos por grupos de edad (aislando la categoría de personas de las que se 
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75 a 79 años son las que mayor valor registran (8 personas usuarias del programa). Es 

interesante señalar que no se registran personas menores de 44 años, ni de 55 a 59 años.  

 

Fuente: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales. 

 

 

Menores y Familia. 

 

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid vienen desarrollando, desde su 

configuración, diferentes actuaciones dirigidas a promover la protección de los menores, en 

especial de aquellos que se encuentran en situación de riesgo social, tanto en los Centros de 

Servicios Sociales, como en los Centros de Atención a la Infancia –CAI–, Servicios Sociales 

Especializados para la Atención de Menores y sus Familias, etc. 

Consideramos “menor” a la persona entre 0 y 17 años, en cuanto cumplen los 18 dejan de ser 

“menores”.  En Madrid de los 3.266.126 de personas empadronadas, 520.556 son menores, lo 

que representa un 15´9%, En el Distrito de Latina de las 238.154 de personas empadronadas, 

33.463 son menores, lo que representa un 14´05% de la población, a 1 enero de 2019, según la 

Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Como se puede observar hay 

un descenso de casi dos puntos con respecto a la media de la ciudad, y coloca al distrito como 

uno de los que menor porcentaje de jóvenes tiene de toda la ciudad. En el siguiente cuadro 

podemos ver esta realidad diferenciada por barrios: 
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Madrid  

Latina 

 

Los 

Cármenes 

 

Puerta 

del 

Ángel 

 

Lucero 

 

Aluche 

 

Campamento 

 

Cuatro 

Vientos 

 

Águilas 

520.556 33469 2872 5433 5205 8554 2788 1457 7088 

15´9% 14´05% 16´5% 13´1% 14´4% 12´89% 14´45% 25´3% 13´7% 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia 

Con respecto al porcentaje de mujeres y hombres dentro de este sector poblacional, cabe 

destacar que en el conjunto de la ciudad de Madrid los hombres representan el 51,11% y las 

mujeres el 48,89%, mientras que en el distrito de Latina los hombres son el 54,86% y las mujeres 

un 46,14% del total de menores. Se puede observar un descenso de mujeres a esta edad con 

respecto a la media de la ciudad, según datos de la Subdirección General de Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid a 1 de enero 2019. 

En cuanto al porcentaje de menores extranjeros y españoles tanto en Madrid como en el distrito 

de Latina y los barrios que lo conforman, hemos realizado el siguiente cuadro:  

Madrid  

Latina 

 

Los 

Cármenes 

 

Puerta 

del 

Ángel 

 

Lucero 

 

Aluche 

 

Campamento 

 

Cuatro 

Vientos 

 

Águilas 

14´1% 14´7% 14´2% 19´3% 17´1% 16´1% 18´7% 6´2% 11´5% 
FUENTE: Padrón Municipal. Elaboración propia 

Podemos observar cómo nuestro distrito supera levemente la media del conjunto de Madrid en 

número de menores extranjeros. También podemos ver la gran diferencia entre barrios del 

mismo distrito con datos a 1 de enero 2019. 

A continuación, explicaremos los servicios y recursos de los que dispone Servicios Sociales para 

la atención integral de los y las menores, y cómo funcionan: 

Los Equipos de Trabajo con Menores y Familia son los órganos técnicos promovidos por el Área 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para la valoración colegiada e interdisciplinar 

y seguimiento de aquellas situaciones de riesgo social o presunto desamparo en que se 

encuentran los menores del municipio. Se pusieron en marcha con carácter homogéneo en 

todos los distritos municipales en octubre de 1996 (desde entonces existen 26 ETMF, uno en 

cada Centro de Servicios Sociales). Los datos que nos ofrece el Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo y la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud 

sobre el trabajo de los EMTF se divide en “Reuniones Mantenidas” y las “Familias Atendidas” 

(en las que puede haber más de un menor). En “Reuniones Mantendas” el ETMF de Latina es el 

que más realiza de los 21 distrito, con un 13,5% del total en 2018. En cuanto a las “Familias 

Atendidas” han descendido de manera muy pronunciada en el 2018, ya que en 2017 fueron 

1.110 familias (14´7% del total de Madrid), siendo el distrito que más atenciones realizó, y hasta 

entonces con una media muy similar en el último lustro, mientras que en 2018 tuvieron que 

atender a 357 familias (5´5%).  

Los Centros de Atención a la Infancia (CAI) son los servicios de atención social especializada de 

la red municipal de protección a menores en la ciudad de Madrid. Contribuyen a la detección de 

las situaciones de riesgo grave y presunto desamparo de menores que residen en el municipio y 
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ofrecen servicios de apoyo y atención especializada a niñas, niños y adolescentes en situación 

de riesgo grave o presunto desamparo y a sus familias. Prestan una atención interdisciplinar 

psicológica, social y educativa. Pretenden, en suma, garantizar el buen trato a menores y el 

fortalecimiento de las familias mediante el acompañamiento, la supervisión y el tratamiento 

especializado, aplicando estrategias psicológicas, educativas y sociales. En el distrito de Latina 

contamos con un CAI desde 2004, el CAI 6, de 12 que tenemos en Madrid, situado en el barrio 

de Lucero (pueden encontrar los datos en nuestra guía de recursos pinchando aquí).  

Según el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de 

Familia, Infancia, Educación y Juventud, el CAI 6 atendió a 844 familias (el 2º que más tras el CAI 

4 de Villa de Vallecas), de las 8.045 familias atendidas en todos los centros. En cuanto a personas 

atendidas, el CAI 6 atendió a 3.435 personas, de las que 2008 personas eran adultos (H-40%/M-

60%), entre los cuales hay una mayoría de mujeres. Y 1.427personas eran menores (H-53´4%/M-

56´6%), los cuales se distribuyen por segmentos de edad de la siguiente forma: de 0-6 años hay 

377 menores atendidos; de 7-12 años hay 477 menores; y de 12-18 años hay 568 menores. Esta 

tendencia por segmentos de edad se repite en la mayoría de centros restantes de este tipo. Este 

último año (2018) ha habido 220 nuevas demandas de intervención en Latina, solo Puentes de 

Vallecas (227) tiene más y tercer lugar está Carabanchel con 217. 

Dentro de los recursos exclusivos de menores encontramos también lo Centros de Día 

Infantiles, dirigidos a niños y niñas en donde se les presta atención y cuidado al finalizar la 

jornada escolar. Es un recurso que en nuestro distrito han utilizado 217 menores (H-45´6%/M-

54´4%). En nuestro distrito podemos encontrar hasta cuatro centros de este tipo: 

 Centro de Día para niños y niñas (3-12 años) Latina 1, CALLE LOS YEBENES, 241, Aluche. 

917 196 500 / 917 196 506. 

 Centro de Día para niños y niñas (3-12 años) Latina 2, AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE 

VALVANERA, 120  (COLEGIO REPÚBLICA DE URUGUAY) , Los Cármenes. 917 196 500 /917 

196 506 

 Centro de Día para niños y niñas (3-12 años) Latina 3, CALLE MONROY, 34  (COLEGIO 

PUBLICO JOVELLANOS), en Las Águilas. 917 196 500 / 917 196 506 

 Programa “Quedamos al salir de clase” Distrito Latina: Colegio Ciudad de Badajoz, CALLE 

FRAY JOSE CERDEIRIÑA, 51, Las Águilas. 914 800 513 -914 800 367 

Otro de los servicios que se ofrecen desde Servicios Sociales es el ASPA (Apoyo Socioeducativo 

y Prelaboral de Adolescentes y Jóvenes). El centro que le corresponde al distrito de Latina es el 

ASPA Nº4, ubicado en el barrio de Buenavista en Carabanchel. Del distrito de Latina han sido 

atendidas 329 personas en sus diferentes proyectos de la siguiente manera: Prelaboral, 166/ 

Socioeducativo, 144/ Violencia, 4/Autoestima y tránsito a la vida adulta, 0/Adolescentes 

progenitores, 7. Los jóvenes de nuestro son los 3º que más usan este recurso, aunque en este 

mismo centro se atienden 629 jóvenes del distrito de Carabanchel, según datos Área de 

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Dirección General de Familia, Infancia, 

Educación y Juventud. 

También tenemos los CAF, Centros de Apoyo a las Familias, son dispositivos interdisciplinares y 

especializados que ofrecen apoyo a las familias para afrontar las dificultades que surgen en el 

desempeño de sus funciones parentales, prevención y atención en otros conflictos y crisis 
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familiares, así como espacios de formación y fomento la participación comunitaria. Hay 7 CAF 

para los 21 distritos de la ciudad, y a Latina le corresponde el CAF 7 

(Latina/Carabanchel/Arganzuela), ubicado en el Centro de Servicios Sociales de la c/ Fuerte de 

Navidad 15, en el barrio de Águilas, en el cual, en 2018 se atendieron a 4.590 familias, y se 

realizaron 6.248 intervenciones. Es un servicio que no ha parado de aumentar de manera 

exponencial sus atenciones e intervenciones en los últimos años, aunque este año parece 

haberse estabilizado con cifras similares a 2017, según Área de Gobierno de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo. Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud. 

Además de los recursos mencionados anteriormente existen algunos más que también debemos 

nombrar como el PEF (Punto de encuentro Familiar), el Servicio de Ayuda a Domicilio a 

Menores y Familias, y la Casa Grande, proyecto para niños y niñas de hasta 4 años que residan 

en Madrid. 

 

7. Educación, cultura y deporte 
 

Educación. Equipamiento, absentismo escolar, distribución de la población por centro, 

nivel educativo de la población del distrito. 

 

La oferta de centros educativos en el distrito de Latina se distribuye de la siguiente manera entre 

centros públicos, privados concertados y privados, y los diferentes niveles educativos. 

Empezamos por las escuelas infantiles, hay 28 centros públicos, 31 privados y 34 concertados, 

la oferta pública representa el 30,43%. En primaria hay 1 privado y 32 concertados, 20 centros 

públicos que representan el 37´7% de la oferta educativa a estas edades. Y en centros que 

imparten secundaria encontramos 1 centro privado, 29 concertados y 8 IES que representan la 

oferta pública con un 21% del total de centros. En el distrito también encontramos 2 centros 

públicos de educación para adultos, y uno privado. Latina cuenta con dos escuelas de educación 

especial, uno privado concertado y otro público. Y con dos escuelas de formación profesional 

concertadas y una UFIL (Unidades de Formación e Inserción Laboral) de gestión pública. 
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.  

Fuente: Buscador de centros educativos de la Comunidad de Madrid 

 

Fuente: Buscador de centros educativos de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
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Centros educativos por barrios del distrito: 

Fuente: Buscador de centros educativos de la Comunidad de Madrid 

El reparto de los centros educativos en este distrito tiene como primer factor la diferencia de 

población según los barrios. Mientras que en Puerta del Ángel conviven 303 habitantes por 

hectárea, en Campamento son poco más de 20 habitantes por hectárea.  Esto hace que la 

necesidad de estas infraestructuras sea diferente. Aun así, también existen diferencias 

cuantitativas en la proporción de centros públicos y concertados según los barrios. Observamos 

que hay una mayor concentración de centros educativos en el barrio de Aluche y que el número 

de colegios públicos es más alto que el colegios concertados y privados en todos los barrios 

excepto en Puerta del Ángel y Lucero, donde la proporción de colegios concertados es mucho 

mayor que los públicos. Se destaca que en el barrio de Cuatro Vientos sólo existe un centro de 

Educación Especial. 

Población en edad escolar (menores de 16 años) por lugar de Nacimiento (Total y Otro país) y 

barrios: 

 

Distrito/Barrio 

1 de Enero de 2019 1 Enero de2018 

Total Otro país % % 

Latina 44.318 8.039 18,14 16,08 

Los Cármenes 3.912 562 14,37 13,08 

Puerta del Ángel 7.432 1.628 21,91 19,60 

Lucero 7.114 1.421 19,97 17,51 

Aluche 11.253 2.262 20,10 18,43 

Campamento 3.618 727 20,09 17,09 

Cuatro Vientos 1.675 73 4,36 3,63 

Águilas 9.314 1.366 14,67 12,47 

Fuente: Datos provisionales a Enero 2019 del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección de 

Estadística. 

http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
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En este cuadro observamos como la población extrajera escolarizada se ha incrementado en los 

centros educativos de todos los barrios del distrito.  

Alumnos extranjeros por tipo de colegio. 

Fuente: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid (Curso 2016-

2017). 

La población extrajera opta por la educación pública como opción preferente, en Latina somos 

el tercer distrito con más extranjeros escolarizados en centros de titularidad pública. También 

es el tercer distrito en alumnos extranjeros en centros concertados, alrededor de un millar 

menos de alumnos que en centros públicos.  Su presencia es muy baja en los centros privados 

del distrito. 

 

Fuente: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid (Curso 2016-

2017). 
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Fuente: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid (Curso 2016-

2017). 

 

 

Fuente: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid (Curso 2016-

2017). 

En secundaria obligatoria es cuando los alumnos de procedencia de otros países deciden 

apostar por formarse en centros concertados privados, equiparando su presencia al de 

los centros públicos. Fruto de la escasez proporcional de centros públicos de enseñanza 

secundaria que solo representan el 21% del total. 
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Equipamiento cultural. 

 

En el siguiente mapa aparecen ubicados los diferentes centros culturales y bibliotecas 

municipales del distrito: 

 

Fuente: Área de Gobierno de Cultura y Deportes. del Ayto. de Madrid. 2019 

 

Existen 9 centros culturales municipales en el distrito de Latina en los cuales se ofertan 

numerosas actividades como: cursos y talleres, visitas culturales, jornadas y seminarios, 

espectáculos, exposiciones y muestras, cesión de espacios, salas de estudio, campamentos, etc. 

Toda esta información puede encontrarse en la página web del Ayuntamiento de Madrid. El 

distrito cuenta con dos bibliotecas públicas municipales, una en Aluche y la otra en 

Campamento. 

En el gráfico que sigue, se puede observar el número de actividades realizadas dentro y fuera de 

los equipamientos culturales en toda la ciudad de Madrid. Sobresale el distrito de Usera con más 

de 2000 actividades ofertadas el año pasado, seguido de Fuencarral, que también destaca por 

la mayor oferta de actividades realizadas fuera de estos espacios. 
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FUENTE: Área de Gobierno de Cultura y Deportes. Dirección General de Programas y Actividades 

Culturales. Servicio de Coordinación Cultural. 2017. 

El distrito de Latina se situaría más próximo a la media de la ciudad de Madrid, superando ésta 

en el número de talleres y cursos y por debajo de la media en relación a las actividades 

exteriores. 

En cuanto a la asistencia de los participantes a las actividades realizadas en el curso 2016/17, 

podemos observar cómo la población del distrito sí que hace uso y le gusta participar en las 

actividades promovidas desde los centros culturales, siendo la más activa de toda la ciudad de 

Madrid como podemos observar en el siguiente gráfico. 
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FUENTE: Área de Coordinación Territorial. Servicio de Coordinación, Cultura, Educación, 

Deportes y Participación. 

 

FUENTE: Área de Gobierno de Cultura y Deportes. Dirección General de Programas y Actividades 

Culturales. Servicio de Coordinación Cultural. 

Deporte. 
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El distrito de Latina no cuenta con ninguna instalación pública gestionada por la Administración 

General del Estado. En cuanto a instalaciones de gestión autonómica, somos el distrito con 

mayor nº de instalaciones, 41, y el segundo tras Fuencarral el Pardo en instalaciones 

convencionales con 118, y 29 espacios complementarios. De gestión de la Administración Local 

tiene 40 instalaciones, con 80 espacios deportivos convencionales, 10 espacios deportivos 

singulares, 3 áreas de actividad y 6 espacios complementarios, siendo el segundo barrio con 

mayor número de instalaciones con este tipo de gestión. Las concedidas a la gestión privada 

cuentan con 92 instalaciones, 197 espacios deportivos convencionales, 6 espacios singulares y 

59 espacios complementarios. Según el Consejo superior de Deportes. 
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Destacar que cada vez más madrileños hacen deporte, y cada vez se incrementa más la presencia 

femenina en la práctica deportiva de todo tipo, llegando a alcanzar en número de participantes 

a los hombres en actividades donde antes no participaban. 

 

8. Infancia y juventud 
 

Después de calcular los índices de infancia:  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 14 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⁄ ∗ 100 

Y tras calcular los índices de Juventud: 

  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎 24 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⁄ ∗ 100 

 

 Índice de Infancia (%) Índice de Juventud (%) 

10. Latina 11,7 8,9 

10.1. Los Cármenes 13,5 11,6 

10.2 Puerta del Ángel 11,3 9 

10.3 Lucero 11,9 10,2 

10.4 Aluche 10,7 8,2 

10.5 Campamento 12,3 8,3 

10.6 Cuatro Vientos 22,4 7,9 

10.7 Las Águilas 11,4 8,4 

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de 

Estadística. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia. 

Observamos que el barrio con mayor índice de infancia es el barrio de Cuatro Vientos (22,4%), 

con un 8,9% más que Los Cármenes (13,5%) en cuanto a proporción de personas entre 0 a 14 

años. 

Se recoge la pirámide población del barrio de Cuatro Vientos por llamar la atención por su 

peculiar distribución y ser tenida en cuenta para un análisis más profundo de su población. 
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Distritos en cifras.  

 

Como se observa en la pirámide poblacional anteriormente expuesta, Cuatro Vientos a pesar de 

presentar el mayor índice de infancia es el último barrio del distrito en cuanto a proporción de 

personas en edades comprendidas entre 15 a 24 años con un 7,9%. Ocupa el primer puesto el 

barrio de Los Cármenes (11,6%) seguido de Lucero (10,2%).  

La Oficina de Información Juvenil (OIJ)- Zona 3 (Latina, Centro y Carabanchel) ubicada en el 

barrio de Buenavista en el distrito de Carabanchel ofrece información y orientación 

personalizada e inmediata sobre temas de interés juvenil, como el Carné Joven, educación, 

vivienda, salud, ocio y tiempo libre, convocatorias de cursos, becas, oposiciones… Los distritos 

de influencia de la (OIJ 3) son Latina, Centro y Carabanchel. En 2010, finalizó su servicio el centro 

juvenil del distrito de Latina. 

Según Santamera (2017), “sería interesante el compromiso de actuación de la Estrategia en 

Programas de Caminos al Cole”, en la actualidad inexistentes en el distrito Latina, “con objeto 

de hacer un entorno seguro más seguro donde las niñas y niños puedan desplazarse e interactuar 

con más autonomía” (p. 43).  

También, siguiendo el análisis documental de Santamera (2017):  

“Se echan en falta acciones dirigidas al fomento de espacios e infraestructuras para los 

adolescentes. A título de referencia, otra iniciativa como es el Fondo de Reequilibrio Territorial 

en Latina está aportando por el espacio joven auditorio Cerro Almodóvar y la rehabilitación 

integral de la instalación deportiva básica IDB Castroserma” (p. 44). 
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Terminar, resaltando los datos relativos a desempleo asociadas a los jóvenes del distrito. La tasa 

absoluta de paro registrado a Diciembre de 2018 de la población de 16 a 24 años del distrito de 

Latina es de 4,74% situándose por encima respecto a la Ciudad de Madrid (4,10%).  

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento 

de Madrid. Elaboración propia. 

 

El barrio con mayor tasa absoluta de paro registrado para el grupo de edad de 16 a 24 años es 

el barrio de Los Cármenes (6,81%) seguido de Cuatro Vientos (5,21%) y Lucero (4,85%).  

El distrito de Latina cuenta con un Centro de Atención a la Infancia (CAI) nº6 situado en el barrio 

de Lucero (Calle Alverja, 11). Los servicios que ofrece son: 1. Valoración inicial de situaciones de 

riesgo en menores; 2. Evaluación de la situación familiar y, en su caso, de desprotección de los 

menores; 3. Tratamiento familiar especializado; 4. Acompañamiento y supervisión a las familias 

que no están en tratamiento; 5. Resolución de conflictos; 6. Soporte técnico a las y los 

profesionales y recursos que trabajan con menores; 7. Prevención del maltrato infantil; y 8. 

Seguimiento familiar una vez finalizada la atención. 

 

 

9. Salud comunitaria 
 

En el distrito de Latina hay doce Centros de Salud (CS) distribuidos por diferentes barrios, a 

excepción del barrio de Cuatro Vientos que no cuenta con ninguno ubicado en el propio barrio. 

A continuación, se enumeran los distintos Centro de Salud por barrios.  
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Barrio Centro de Salud 

10.1. Los Cármenes C.S Los Cármenes. (Calle Vía Carpetana, 202). 

 

10.2 Puerta del Ángel C.S Caramuel. (Calle Fuenteovejuna, 17). 

C.S Puerta del Ángel. (Paseo Extremadura, 113). 

 

10.3 Lucero C.S Lucero. (Calle de la Latina, 14). 

C.S Cebreros. (Calle Cebreros, 74). 

C. S Pascual Rodríguez. (Calle Pascual Rodríguez, 21). 

 

10.4 Aluche C.S Los Yebenes. (Calle de los Yebenes, 46). 

C.S Maqueda. (Calle Seseña, 44). 

10.5 Campamento C.S Campamento. (Calle Mirueña, 5). 

 

10.6 Cuatro Vientos -- 

10.7 Las Águilas C.S Valle Inclan. (Calle Valle Inclan, 97). 

C.S General Fajul. (Avenida de las Águilas, 18). 

C.S Las Águilas. (Calle Jose de Cadalso, 51). 

 

Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. Información de los Distritos. Centros de Salud. 

Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. Información de los Distritos. Centros de Salud. 

Elaboración propia. 

En el propio distrito se encuentran otros centros como el Hospital Central de la Defensa Gómez 

Ulla, perteneciente al ministerio de defensa y situado en el barrio de Aluche; desde hace ya un 

tiempo este hospital empieza a funcionar también como hospital de la seguridad social, 

abriendo así el abanico a los vecinos y vecinas civiles del distrito; el hospital Fundación Instituto 

San José, de titularidad privada, ubicado en el barrio de Cuatro Vientos o el Sanatorio Esquerdo, 

centro privado psiquiátrico ubicado en el barrio de las Águilas, cerca de la Renfe de Aluche. 
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El Sanatorio Mental, fundado por José María Esquerdo Zaragoza (Villajoyosa, 1842- Madrid 

1912) eliminó el tratamiento coercitivo extremo de las instituciones de la época, sustituyéndolo 

por una asistencia a cargo de profesionales adecuadamente instruidos. Según Sánchez, J.M: 

“En el terreno, de 572 hectáreas, construyó pabellones con teatro y capilla, jardines y huertas, 

así como hoteles para que los familiares de los internos pudieran alojarse. Para la alimentación 

del complejo se construyeron establos con ganado vacuno y huertas, en la finca Villamor, que se 

extendía hasta los terrenos que hoy ocupa la Junta Municipal del Distrito”. 

El distrito cuenta con un Centro de Especialidades “Avenida de Portugal” en el barrio de Puerta 

del Ángel (Avenida Portugal, 155).  

“El Centro de Especialidades de la Avenida de Portugal agoniza”, denuncia la Mesa de Salud y 

Sanidad del Foro Local de Latina20  ” El centro atendía hace tiempo a Latina, Alcorcón y Móstoles. 

Actualmente, con salas vacías y consultas cerradas. Sin apenas personal auxiliar, sin apenas 

especialistas. Ahora las personas del distrito son derivadas al Centro de Especialidades de 

Modesto Lafuente, en Chamberí (a más de una hora en transporte público). ” 

También dentro del distrito se encuentra un Centro Municipal de Salud Comunitaria (CMSc) 

Latina en el barrio de Puerta del Ángel (Paseo Extremadura, 147). Se realizan actividades y 

talleres relacionados con la alimentación, el ejercicio físico, psico-higiene para prevenir la 

ansiedad, la salud sexual y reproductiva, envejecimiento activo y saludable, programas de 

memoria, salud materno-infantil, deshabituación tabáquica, etc.   

En cuanto a la Red de asistencia psiquiátrica y Salud Mental del distrito Latina (Antigua Área 7) 

referir que el Hospital de referencia y urgencias hospitalarias del distrito es el Hospital Clínico 

San Carlos, ubicado en el Distrito de Moncloa. También en este hospital se encuentra la Unidad 

de Hospitalización Breve para Adultos del distrito Latina. 

Complementariamente destacar los Centros de Salud Mental (CSM) del distrito: Centro de Salud 

Mental de Latina- Galiana en Puerta del Ángel (Calle Galiana, 1. C.P 28011) y Centro de Salud 

Mental Latina – Las Águilas en Las Águilas (Calle José de Cadalso. C.P 28044). 

Existen dos dispositivos orientados a la atención a drogodependencias. El Centro Concertado de 

Atención a las Adicciones (CCAD) Casa de Campo (Cruz Roja). Ubicado en el barrio de Puerta de 

Ángel (Avenida de Portugal) que forma parte de la red del Instituto de Adicciones de la Ciudad 

de Madrid. Presta una atención personalizada individual y/o grupal en régimen ambulatorio a 

las personas que presentan problemas de abuso o dependencia del alcohol y de otras drogas. 

La forma de acceso a este dispositivo es directa, sin derivaciones previas. Su titularidad es 

pública y está gestionado por la Cruz Roja. Y, el Centro de Atención a las Adicciones (CAD) de 

Latina, situado en el barrio de Aluche (Calle Camarena, 10). Su ámbito de actuación es el Distrito 

Latina, pero también algunos barrios de Moncloa- Aravaca y Carabanchel. El acceso es directo, 

a través de los servicios municipales, servicios de salud o entidades comunitarias. Su titularidad 

es pública.  

                                                      
20 Recuperado de: http://www.guiadealuche.net/2018/05/el-centro-de-especialidades-de-la.html  

http://www.guiadealuche.net/2018/05/el-centro-de-especialidades-de-la.html
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Existen otras ofertas que no dependen de la gestión municipal directamente y que se pueden 

localizar a través de la Guía de Recursos que ofrecemos desde el Servicio de Convivencia 

Intercultural en Barrios del Ayuntamiento de Madrid. 

Salud, participación y comunidad. 

 

El distrito de Latina presenta un nivel de desarrollo medio- bajo en el marco de lo propugnado 

por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se enciende por desarrollo la 

situación de aquellas personas que pueden vivir vidas largas y saludables, tener acceso al 

conocimiento y contar con unos ingresos suficientes para poder llevar una existencia digna. El 

cálculo del nivel de desarrollo de los distritos de la Ciudad de Madrid se mide mediante el Índice 

Combinado de Salud, Conocimiento y Renta (ICSCR) y permite establecer relaciones con 

determinados indicadores de salud (Madrid Salud, 2018):  

 La preocupación por no contar en su hogar con suficientes alimentos se incrementa en 

la medida en que la familia vive en algunos de los distritos de menor desarrollo.  

 El riesgo de sufrir una enfermedad crónica es un 20% mayor en las personas que están 

en desempleo y en las que viven en un hogar de clase desfavorecida respecto a quienes 

lo hacen en uno de clase favorecida. 

 Las personas de clase desfavorecida presentan más frecuentemente riesgo de mala 

salud mental (26,2%) que las de clase media (18,4%) o las de clase favorecida (17,7%). 

También aquellos que viven en distritos de bajo nivel de desarrollo (23,0%) frente a los 

que residen en los del grupo más alto (18,3%). 

 Según los últimos datos de la ciudad, presenta riesgo de mala salud mental el 20% de la 

población madrileña, con mayor frecuencia en mujeres y en personas de clase social 

desfavorecida y/o de distritos de bajo nivel de desarrollo. Frecuencia superior a la 

observada a la Encuesta Nacional de Salud de 2017. 

 La prevalencia de sobrepreso u obesidad aumenta en las personas que viven en distritos 

de menor nivel de desarrollo. 

 El consumo problemático de alcohol y el consumo de tabaco no muestra relación con el 

nivel de desarrollo de los distritos. 

 Entre los factores que se relacionan con vivir en hogares con menos de 20m2 se 

encuentran vivir en distritos de menor desarrollo y estar en situación de inmigración 

económica. 

 El 10% de los encuestados en el estudio de Salud de la Ciudad de Madrid refieren 

sentirse solo bastantes veces, siempre o casi siempre (13% mujeres, 8% hombres). El 

sentimiento de soledad, independientemente de si se vive solo o acompañado, es más 

frecuente entre quienes reconocer tener dificultades económicas. 

 Existen diferencias entre los distritos en relación a la percepción óptima del estado de 

salud, así como un gradiente que asocia una peor percepción de la calidad de vida a 

menor desarrollo de los distritos. 

Asumiendo el nivel de desarrollo del distrito Latina, entendemos que las problemáticas 

vinculadas a la salud expuestas anteriormente pueden presentarse con mayor probabilidad en 

base al Índice Combinado de Salud, Conocimiento y Renta (ICSCR). 

http://guiaderecursos.serviciodeconvivencia.es/
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En cuanto a las iniciativas relacionadas con la salud comunitaria, en el distrito de Latina se 

conformó la Plataforma Latina en Defensa de la Sanidad Pública integrante de la Mesa en 

Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP). La Plataforma Latina en Defensa de la 

Sanidad Pública está compuesta por diferentes colectivos: Asambleas del 15-M (Aluche, Lucero 

y Paseo de Extremadura), entidades ciudadanas y culturales (Frente Cívico y Centro Cultural de 

la Mujer Lucero), asociaciones vecinales (Aluche, Las Águilas, Luceros), partidos políticos 

(Izquierda Anticapitalista, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Unión de 

Juventudes Comunistas de España y EQUO) y ciudadanía no adscrita a ningún colectivo. Uno de 

los objetivos de la Plataforma es identificar los problemas y sus consecuencias en la gestión del 

sistema de salud pública y el impacto de las medidas adoptadas a raíz de la crisis económica, así 

como la creación de propuestas para la mejora de la Salud de la ciudadanía del distrito de Latina. 

Al igual que en otros distritos de la Ciudad de Madrid, en el distrito de Latina se desarrolla el 

proyecto Mapeando Latina. Mediante este proyecto se pretende realizar un mapeo 

participativo para poder llevar a cabo una identificación y visibilización de los activos que 

promueven salud en el distrito. El proyecto se apoya en el marco de Salud Comunitaria basada 

en Activos (2018) y se puede consultar en el apartado de referencias.  

También, desde Enero de 2019 se ha iniciado la “Ruta WAP Latina- Ejercicio y Salud” asociada 

al proyecto europeo “Walking People”. Es una actividad gratuita, dirigida a toda la población y 

se realiza los miércoles de 10:00 a 11:30h siendo el punto de encuentro la plaza del metro Alto 

de Extremadura. En el Centro Municipal de Salud Comunitaria (CMSc) Latina se gestionan las 

inscripciones.  

 

 

10. Historia administrativa y participación política 
 

Elecciones municipales 

En las últimas elecciones municipales, convocadas en mayo de 2019, los datos de participación 

son los que muestra la siguiente tabla. El porcentaje de participación se refiere a al total de votos 

emitidos (la suma de votos a candidaturas, votos en blanco y votos nulos). La cifra de abstención 

representa al número total de personas censadas que no han ido a votado. 
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BARRIOS MAYO 2019 

CENSO % DE PARTICIPACIÓN ABSTENCIÓN 

101. Los Cármenes 12.609 63% 4.661 

102. Puerta del Ángel 29.739 62% 11.246 

103. Lucero 26.056 66% 8.977 

104. Aluche 49.544 68% 15.720 

105. Campamento 13.646 69% 4.296 

106. Cuatro Vientos 4.008 68% 1.284 

107. Las Águilas 40.022 70% 12.199 

TOTAL LATINA 175.624 67% 58.383 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior -  Delegación del 

Gobierno de Madrid.  

Respecto al reparto de votos por candidaturas, los datos serían los expuestos en la siguiente 

tabla. El mayor porcentaje de voto se lo llevó Más Madrid (Ahora Madrid en las anteriores 

elecciones) en todos los barrios, exceptuando Campamento (donde el Partido Popular fue el 

más votado). No obstante, esta candidatura perdió fuerza en comparación con las anteriores 

elecciones municipales en mayo de 2015. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (11.10.2019) 
 

10. LATINA 101. Los 
Cármenes 

102. Puerta 
del Ángel 

103. Lucero 104. Aluche 105. Campamento 106. Cuatro 
Vientos 

 107. Las 
Águilas 

MAS 
MADRID 

36.084 2.854 6.539 5.443 9.513 2.245 922 8.568 

PP 27.145 1.377 3.966 3.951 8.862 2.762 342 5.885 

PSOE 19.615 1.352 2.930 2.884 5.722 1.190 364 5.173 

CIUDADAN
OS 

19.357 1.323 2.774 2.797 5.460 1.701 729 4.573 

VOX 8.459 595 1.231 1.023 2.259 1.028 223 2.100 

PODEMOS-
IU 

4.085 312 667 623 1.243 216 80 944 

Resto  1.563 81 256 219 462 127 45 373 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior -  Delegación del 

Gobierno de Madrid.  
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Elecciones estatales 

A continuación se exponen de manera comparativa los datos de participación en el distrito de 

Latina en las elecciones al Parlamento en abril de 2019 y en noviembre de 2019, debido a una 

repetición de las mismas. El porcentaje de participación se refiere a al total de votos emitidos 

(la suma de votos a candidaturas, votos en blanco y votos nulos). La cifra de abstención 

representa al número total de personas censadas que no han ido a votado.  

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LATINA COMPARADA: ABRIL DE 2019 – NOVIEMBRE 2019 

BARRIOS ABRIL 2019 NOVIEMBRE 2019 

CENSO % DE 

PARTICIPACIÓN 

ABSTENCIÓN CENSO % DE 
PARTICIPACION 

ABSTENCIÓN 

101. Los Cármenes 12.545 74% 3.233 12.543 69% 3.889 

102. Puerta del 

Ángel 

29.471 74% 7.689 29.473 69% 9.244 

103. Lucero 25.888 76% 6.103 25.994 71% 7.468 

104. Aluche 49.253 79% 10.329 49.219 75% 12.501 

105. Campamento 13.533 79% 2.901 13.515 74% 3.456 

106. Cuatro Vientos 4.007 80% 787 4.046 74% 1.069 

107. Las Águilas 39.836 80% 8.056 39.837 75% 9.808 

TOTAL LATINA 174.533 78% 39.098 174.627 73% 47.435 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior -  Delegación del 

Gobierno de Madrid.  

Tal y como nos muestran los datos, la repetición de elecciones 7 meses después de las primeras 

elecciones a diputados y diputadas tuvieron como consecuencia una bajada de la participación 

en todos los barrios del distrito de Latina. Las siguientes tabla nos muestran los votos a 

candidaturas en ambas elecciones. 
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (28.04.2019) 
 

10. LATINA 101. Los 
Cármenes 

102. Puerta 
del Ángel 

103. Lucero 104. Aluche 105. Campamento 106. Cuatro 
Vientos 

 107. Las 
Águilas 

PSOE 39.704 2.928 6.410 5.912 11.419 2.404 875 9.756 

PP 27.518 1.448 4.107 3.838 9.084 2.647 370 6.024 

Podemos-
IU-Equo 

24.867 1.953 4.654 3.890 6.432 1.543 605 5.790 

Ciudadanos 22.815 1.602 3.490 3.337 6.416 1.904 790 5.276 

Vox 15.234 1.047 2.228 2.024 4.047 1.743 441 3.704 

Resto 3.248 223 562 447 905 250 96 765 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior -  Delegación del 

Gobierno de Madrid.  

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (11.10.2019) 
 

10. LATINA 101. Los 
Cármenes 

102. Puerta 
del Ángel 

103. Lucero 104. Aluche 105. Campamento 106. Cuatro 
Vientos 

 107. Las 
Águilas 

PSOE 36.928 2.657 5.771 5.425 10.799 2.262 758 9.256 

PP 31.591 1.673 4.598 4.420 10.341 3.040 542 6.977 

Vox 19.161 1.372 2.820 2.664 5.023 2.085 576 4.621 

Podemos-
IU-Equo 

18.835 1.443 3.578 3.008 4.860 1.144 444 4.358 

Ciudadanos 9.208 649 1.392 1.316 2.595 734 334 2.188 

Más País 7.851 645 1.511 1.194 2.025 495 227 1.754 

Resto 1.732 107 288 222 489 152 45 429 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior -  Delegación del 

Gobierno de Madrid.  

La comparación de los datos 7 meses después nos demuestran varios aspectos retratables que 

funcionan casi de la misma manera en el distrito Latina y en el barrio de Aluche. Tal y como 

indicaban los datos de participación la mayoría de los partidos políticos pierden fuerza, salvo 

Vox, con una notable subida; y Más País dado que no existía dicha candidatura en las elecciones 

de abril de 2019. Partidos como el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos pierden fuerza, 

mientras que el Partido Popular o Vox la ganan, especialmente este último.  
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B. BARRIO ALUCHE 
 

1. Delimitación espacial 
 

El barrio de Aluche situado junto a la Casa de 

Campo y la autovía A-5, limita con los barrios de 

Campamento, Las Águilas, Lucero, Los Cármenes y 

con el distrito de Carabanchel.  

El barrio administrativo de Aluche limita en la 

autovía de Extremadura, Casa de Campo, calle los 

Yébenes, calle de la Duquesa de Parcent, calle Vía 

Carpetana, Avenida de los Poblados. 

Barrio sentido 

Los límites del barrio es una cuestión de carácter flexible. Entre la gente del barrio existen 

muchas versiones de hasta dónde llega Aluche. 

“Yo siempre parto de la planificación de ordenación del Régimen Franquista, una planificación 

sobre tabla rasa. Una zona que eran casitas de campo, vacas, caballos… Tenemos vecinas que 

son de aquella parte de Aluche que dicen “somos de Carabanchel”, pero vive justo en Costa Verde 

[…] También porque históricamente esto también fue Carabanchel” 

“No tengo ni idea de dónde empieza o termina el barrio” 

De la misma manera que existen varias versiones en cuanto a la delimitación de Aluche entre 

vecinos y vecinas, existen identidades y lugares sentidos como Aluche que se contradicen con 

los límites que la administración pública municipal define.  

“El señor Felipe, el padre de la Mari, vive en la zona del cerro Almodóvar y él siempre dice que es 

de Aluche” 

“Siempre digo yo no vivo en Aluche porque vivo al otro lado del metro, vivo al lado de la mal 

llamada Junta Municipal de Aluche, porque eso no es Aluche” 

A pesar de que existen múltiples barrios sentidos, hemos diagnosticado ciertos elementos 

urbanos (parques, calles, lugares de referencia, etc.) que para muchos grupos de gente 

simbolizan las fronteras de Aluche. En los siguientes planos mostraremos 5 límites en los cuales 

hemos intentado incluir el mayor número de percepciones de lo que es y lo que no es Aluche.  

En el plano 1-A podemos observar los límites sentidos que se perciben dentro de los límites 

municipales. En el caso del Límite 1 los puntos de referencia serían desde la Casa de Campo 

hasta el metro de Campamento a través de la carretera A5 – Paseo de Extremadura, continuando 

por Avenida de los Poblados hasta el metro de Aluche, que a su vez continúa por C/ Ocaña – C/ 

Yébenes, terminando de nuevo en la Casa de Campo (incluyendo parte del Parque de la Cuña 

Verde). El Límite 2 realizaría el mismo recorrido en la zona oeste del barrio, pero incluiría el  
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Cerro Almodóvar y la zona de Eugenia de Montijo. Finalmente el Límite 3 sigue los límites 

municipales desde Casa de Campo hasta el Cerro Almodóvar, pasando por Carpetana hasta 

Aluche (incluyendo el Hospital Gómez Ulla) aunque antes de llegar a la zona de Empalme se 

establece la frontera entre C/ Seseña y C/ Maqueda (excluyendo, por tanto la zona de 

Campamento y Empalme). 

En el plano 1-B se representan las fronteras sentidas que incluyen espacios que se encuentran 
fuera de los límites municipales del barrio. El Límite 4, excluye el Hospital Gómez Ulla, Carpetana 
y Caño Roto, pero incluye en su totalidad el parque de la Cuña Verde. En cuanto al  Límite 5 éste 
genera la misma exclusión que el anterior (H. Gómez Ulla, Carpetana y Caño Roto), pero incluye 
las zonas cercanas a la estación de Renfe de Fanjul y el Parque de las Cruces.  

Plano 1-A: Barrios sentidos dentro de los límites        

Plano 1-B: Barrios sentidos fuera de los límites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1-C: Barrios sentidos versión general. Fuente:  

Elaboración propia a partir de datos.madrid.com 

Centro de Internamiento de Extranjeros  
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Dentro de la realidad del barrio de Aluche existe un enclave que genera tanto desconocimiento 

como rechazo: el Centro de Internamiento de Extranjeros ubicado desde 2005 en los terrenos 

de la histórica cárcel de Carabanchel, uno de los centros penitenciarios más representativos de 

la represión franquista. 

“Había un entorno social que había luchado toda su vida contra la cárcel, esto era la continuidad 

de la cárcel. En libro lo decimos, es muy paradójico, que siendo el hospital penitenciario de 

Carabanchel cuando se convierte en CIE pasa a ser de Aluche, abandona hasta el nombre de 

Carabanchel” 

“Aluche está estigmatizado, todo lo malo pasa en Aluche, y si pasa en los alrededores pasa en 

Aluche” 

“Yo vivía en Carabanchel Alto, pasaba diariamente frente al CIE de Aluche jamás me había 

enterado que había una cárcel ahí” 

 

2. Historia del barrio 
 

Antes de contar la historia del barrio de Aluche, señalar que lo expuesto no hubiese posible sin 

la cesión de materiales historiográficos de la Asociación de Vecinos Parque de Aluche (AVA).  

El nombre de Aluche viene derivado del arroyo Luche, afluente del Manzanares, que regaba 

extensas huertas de este lugar y que pasaba por donde actualmente pasa el riachuelo artificial 

del parque Aluche. Estos terrenos pertenecían a los terrenos de Carabanchel Bajo que en el año 

1948 se anexionaron a Madrid y en 

1971 quedaron conformando el actual 

barrio.  

El municipio puso el nombre de 

localidades toledanas a todas las calles 

del barrio: Quero, Valmojado, 

Maqueda, Illescas… Son pocos los 

datos que se encuentran anteriores a 

1960.  

Uno de ellos es un cuadro titulado 

“Arroyada de las huertas de Aluche” 

(José Fernández Jiménez, 1883). 

Paisaje que retrata tierras de pasto y 

cultivos de huerta, con una extensa 

arboleda que también se utilizaba 

como lugar de esparcimiento. 
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Muy cerca de Luche aconteció uno de los acontecimientos más importantes del Madrid 

republicano de 1932, “el crimen de la encajera”. Asesinato sucedido en la denominada vereda 

del soldado que era una carretera que unía Campamento con el hospital militar. Los suelos de 

Aluche fueron también suelo de la guerra civil española y 1936 se produjeron combates cerca 

de sus cercanías.  

También en estos campos de Aluche circulaba el tren de vía estrecha de Madrid a Almorox, que 

recorría hasta 1965 lo que hoy es la calle Sepulveda y pasaba por la cazada de la calle (falta dato). 

Dicho tren tenía su salida en el propio distrito, en la estación de Goya, hoy desaparecida. Los 

terrenos que ocupaban la estación estaba en un lugar conocido como la Quinta del Sordo, 

residencia de Francisco de Goya.  

En 1946, el Plan General de 

Reordenación Urbana plateaba 

dotar a Madrid de nuevos 

accesos por carreteras radiales 

entre las que se encontraba la 

carretera de Extremadura. Pero 

esta vía no era suficiente para 

establecer un gran núcleo de 

población y, por ello, se puso en 

marcha un nuevo transporte 

público: el suburbano. Supuso el verdadero motor para poner en marcha al barrio. Este 

transporte estaba previsto para ampliar una gran cantidad de viviendas a través del Plan Parcial 

de la Ciudad Parque Aluche. El suburbano se inauguró el 6 de Febrero de 1961, a pesar de que 

aún no existían viviendas.  

“Primero se hizo la colonia San Matías que está al principio de Illescas a la izquierda. Toda esa 

colonia de casas de baja altura, fue la primera colonia que se hizo. Luego se hicieron unas torres 

que están antes de llegar al parque, dos o tres torres. Luego se hizo COVIJO y Puerto Chico. Luego 

se fue haciendo todo lo demás. Se hizo la calle Quero. Las urbanizaciones que dan a Maqueda 

son de un nivel más alto, las hicieron con piscina alguna. Los Sauces que está del metro 

Campamento para acá” 

“La parte de Aluche de Caño Roto, es la primera fase del poblado de Caño Roto. Cuando se inicia 

ahí y se ve que el tema de casitas bajas y la participación de la construcción de las propias casas. 

Dentro de ese proyecto una parte iba a ser para aminorar precios va a ser con mano de obra de 

los propios que iban a habitarla por eso es un éxito” 

Con las buenas comunicaciones con las que se dotó este paramó se facilitó la revaloración del 

suelo y el Plan Parcial de la Ciudad Parque Aluche (teóricamente enfocado a ser un núcleo de 

viviendas con sus correspondientes dotaciones) se convirtió en una gran operación especulativa. 

Se ejecutó de manera privada con el único objetivo de construir el mayor número de viviendas 

posible. La única zona del barrio donde no se construyó fue el parque ya que era imposible 

hacerlo por el paso del arroyo y la depresión del suelo.  

“Fue en el año 1967, a finales. Entonces era un barrio en construcción, estaba todo por hacer. 

Esto, por donde ahora es el parque, por donde pasaba el arroyo de Luche que por eso se llamaba 

Imagen aérea Aluche 1956 
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Aluche, porque es A.Luche. Por la orilla del río pasaba también el tren que venía de la estación 

de Goya que va a Almorox y era el tren de la risa, porque iba muy despacio. Esto era un sitio 

agrícola y se transformó en los años 60 en una ciudad. Una ciudad dormitorio. […] Entonces era 

una ciudad sin servicios, con muchas casas” 

En el barrio se sobrepasaron las normas urbanísticas dándose una masificación de viviendas que 

carecían de espacio para los equipamientos necesarios. La mayoría de colonias han sobrepasado 

el volumen de habitabilidad permitido y, en algunos casos, existieron grandes estafas como en 

la colonia Quero, Puerto Chico y San Bruno.  

“El problema de Aluche es que nos hicieron Aluche sin pensar en nada” 

Dos tipos de habitantes vinieron a poblar el barrio de Aluche. Los inmigrantes que vinieron de 

diferentes zonas de España (Extremadura, Andalucía, Castilla León, Castilla La Mancha) y jóvenes 

procedentes de otros barrios de Madrid o pueblos con sus hijos e hijas.  

“Cuando yo pedía las estadísticas al Ayuntamiento y vi que 42.000 personas pertenecíamos  a 

Castilla y León en el distrito. Entonces, todos estos castellanos- leoneses vienen de una  cultura, 

de un folklore” 

Las llamadas luchas y reclamaciones que se hicieron en el barrio de Aluche las protagonizó la 

organización de viviendas de Puerto Chico. Las más de 6000 viviendas realizadas fueron mal 

construidas, pequeñas y sin tuberías de agua caliente, además de múltiples problemas con las 

empresas constructoras. Ante esta estafa los vecinos crearon la Asociación de Puerto Chico, 

pionera en el barrio y que consiguió tras una lucha judicial que las empresas les devolviese la 

mitad del dinero que les habían cobrado. El Ministerio de la Vivienda también les dio la razón en 

cuanto a los problemas de urbanización pero no se pudo ejecutar la sentencia porque las 

empresas se disolvieron y hubo que esperar la primer Ayuntamiento democrático para arreglar 

la situación.  

La Asociación de Vecinos de Aluche se creó en el año 1964 como respuesta a los problemas y 

necesidades, falta de equipamiento y urbanización que tenía el barrio. Pese a que en una parte 

del barrio ya existía una asociación (Puerto Chico), esta no lograba alcanzar a la población y 

dimensión de todo el barrio que ya se encargaba de los problemas de su colonia. Por ello, un 

grupo de vecinos pusieron en marcha una nueva asociación con una dimensión más socio-

política. Después de dos años en la ilegalidad, en Septiembre 1976 se legalizó con el nombre de 

Asociación de Vecinos Parque Aluche.  

Una vez dotada la zona de 

infraestructura suficiente, la 

zona se revalorizó. Años 

posteriores a 1960 se causó una 

fuerte densificación, pues 

algunas construcciones se 

fueron elevando excesivamente 

formando torres de hasta 17 

años. En parte, este fenómeno, 
Imagen aérea Aluche 1975 
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fue consecuencia de la inauguración del metro en 1961, que se enlazaría con la línea 5 de metro.  

 “Las fiestas de Aluche, empezó́ la AVA y la Asociación de Vecinos de Puerto Chico. En 1975 

empezamos para hacer las fiestas y los grises nos inundaron. Nos detuvieron a 4 o 5 mujeres 

porque las cogieron pegando unos carteles [en relación al despido de Simano]. No pudimos hacer 

las fiestas” 

“Cuando empezaron a edificar el colegio Parque de Aluche, los niños estaban apuntados para el 

curso del 77-78, llegaba la fecha y el colegio no estaba hecho. Entonces, las asociaciones 

propusieron que se hicieran unos barracones” 

Como en muchos otros barrios de la ciudad de Madrid, la década de los 1980, se vio amenazado 

por la devastadora droga y la delincuencia que conlleva el contrabando y las necesidades 

sociales. En ese mismo año, Yolanda González, una joven de 19 años es asesinada por miembros 

del Batallón Vasco Español. 

“De pequeño había muchos problemas con las drogas, sí que pasamos más tiempo en la calle , 

pero por ejemplo al lado de mi casa donde siempre estábamos, teníamos que tener cuidado, si 

se te cae el balón en los setos ten cuidado no te vayas a pinchar con una jeringuilla, fue un barrio 

bastante afectado por la droga, por la heroína. pero más allá de eso nada que destacar, yo por 

ejemplo nunca he vivido con miedo ni nada de eso, sí que es verdad que había mucha gente 

afectada por la droga” 

En 1989, se produjo se estrelló 

un helicóptero en el patio del IES 

Blas de Otero, llevando al barrio 

de Aluche a casi todas las 

portadas de la prensa nacional21. 

En 1991, Aluche vuelve a saltar a 

las portadas de toda la prensa 

nacional por el atentado de ETA, 

el 17 de Octubre, que provocó 

graves lesiones a María Jesús 

González y a su hija, Irene Villa.  

Desde la década de los 2000 se han asentado en diferentes colonias del barrio personas 

inmigrantes procedentes de países como Rumanía, Polonia, Ucrania y Latinoamérica.  

En 2005 uno de los asuntos más 

recurrentes de la vida vecinal fue 

el destino previsto en los 

terrenos de la antigua cárcel de 

Carabanchel. En una parte de él, 

a pesar de la oposición de 

algunos vecinos, se instaló uno 

de los nueve Centro de 

                                                      
21 Ver noticia 

Imagen aérea Aluche 1999 

Imagen aérea Aluche 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=dJAKOohVO0c
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Internamiento de Extranjeros en España, así como la Comisaría del Distrito de Latina.  

Desde el 2015, por decisión del Ayuntamiento de Madrid el parque Arias Navarro pasa a llamarse 

Parque Aluche.  

3. Análisis socio-demográfico 
 

Según los datos de la explotación del Padrón Municipal (2018), Aluche tiene una población de 

65.961 habitantes. Es el barrio con mayor población del distrito de Latina y el que más población 

tiene de todos los barrios la ciudad de Madrid. 30.254 son hombres y 36.707 son mujeres. Desde 

el 2005 se observa un descenso poblacional que se prolonga hasta 2017 que cambia, 

ligeramente, la tendencia con un mínimo incremento. Entre los años señalados (de 2005 a 2018) 

el barrio de Aluche ha perdido 10.465 habitantes, es decir, un 13,7%. 

 

Evolución de la población de Aluche.  
Fuente: Área de información estadística del Ayuntamiento de Madrid, 2018. Elaboración propia.  

 

Pirámide poblacional del barrio de Aluche. 
Fuente: Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2018. 
A fecha 1 de Enero de 2018, la edad media de los habitantes de Aluche es de 48,44 años, según 

datos del Ayuntamiento de Madrid (explotación estadística del Padrón Municipal de habitantes). 

64.000

69.000

74.000

79.000

Evolución de la población en Aluche
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Superando la media de edad del distrito de Latina, siendo el barrio con mayor edad media de 

todos los barrios del distrito. La proporción de juventud es de un 11, 46%, la más baja de los 

barrios de Latina, situándose por debajo de la proporción del distrito (12,54%).  

El barrio se contabilizan 263 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, es 

decir un índice de envejecimiento del 263, 03%. Siendo el barrio del distrito con mayor índice de 

envejecimiento de todo el distrito, situándose incluso por encima del índice de envejecimiento 

del distrito Latina (199, 67%). 

“Creo que aunque haya mucha más población mayor que joven no creo que sea un barrio 

envejecido, en cierto modo sí, a nivel de cifras también, pero no tengo la sensación de vivir  en 

un barrio viejo” 

“En la Ley de Dependencia nos jugamos el futuro, empezamos a tener una población muy mayor, 

la Ley de Dependencia evita que las personas que enferman no pierdan todo lo que tienen” 

“Hay más porcentaje de mujeres mayores dependientes, que de hombres porque las mujeres 

viven más tiempo”  

La tasa de crecimiento vegetativo del barrio de Aluche resulta relevante en tanto que adquiere 

un saldo negativo. Después de las Águilas (-3,16%), el barrio de Aluche contabiliza más 

defunciones que nacimientos durante el último año con una tasa de –2, 15%.  

 

 

 

 

Aluche 

Proporción 

Personas extranjeras Personas nacidas 

fuera de España 

Personas 

inmigrantes 

extranjeras* 

15% 23,52% 11,99% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 

(1 de Enero, 2018).  

(*) Extranjeros menos nacionales de países de la UE (28) y resto de países de la OCDE. 

Un 15% de la población del barrio de Aluche es extranjera, siendo más numerosa la población 

de nacionalidad rumana (17%). 

“En la época de Aznar, 2002- 2003, entraron millones de personas (fundamentalmente mujeres 

y fundamentalmente de Latino América) pero en realidad vinieron porque la mujer española… Si 

miras las tablas de cotización de la seguridad social hay como 4 millones de mujeres españolas 

que entraron en el mercado laboral, como un “boom” del mercado laboral, pero esas mujeres 

españolas alguien tiene que suplir su lugar en la casa que no es el hombre. Fueron esos 4 millones 

de mujeres Latino Americanas que vinieron a suplir el papel de la mujer española en la casa” 
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia 

El tamaño medio de los hogares es de 2,49, ocupando la posición cuarta de los barrios del 

distrito, cuya media es igual a la del distrito Latina. El 22% de los hogares está compuesto por 

dos adultos, uno al menos de 65 o más años sin menores y el 13% por una mujer sola de 65 y 

más años de edad. El 85% de los hogares están habitados solo por españoles, un 6% por 

extranjeros y un 9% por españoles y extranjeros (proporciones similares a las del distrito). 

“Para mí hay dos grandes problemáticas y con difícil solución, una es la soledad de nuestras 

personas mayores, que vive en una  soledad que al final te destruye, hace 15 años no teníamos 

que visitar a personas mayores solas en su casa y ahora sí ….el otro gran problema es el de las 

familias monomarentales, problemas de acceso a la vivienda a través del alquiler, y más cuando 

tienen hijos  tienen muchas dificultades” 

En la parte Oriental del barrio se ubican las colonias de Puerto Chico y Almodóvar, que cuenta 

con las edificaciones más antiguas de la zona. Más al oeste, frente al Parque de Aluche, se 

encuentra la colonia de San Bruno. Cabe igualmente mencionar las colonias de Copasa, la 

Sagrada Familia, Covijo, Diamante y las del grupo Indocasa.  

 

4. Vida económica del barrio. Datos de empleo 
 

La renta neta media por hogar de Aluche se sitúa en 31.116,51€, es la tercera más alta del 

distrito. La media del distrito Latina está en 30.155,74€, como ya indicamos anteriormente, es 

el quinto por la cola en el ranking de distritos, según datos de Urban Audit 2015. La renta media 

bruta per cápita es de 25.915€, y la renta disponible media es de 21.588€, mientras que la renta 
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bruta per cápita media de la ciudad de Madrid se sitúa en 37.242€, y la renta disponible en 

29.400€, según datos de la Agencia Tributaria del 2016. 

“A veces pienso en volver a Marruecos porque la vida aquí es muy cara, en Marruecos la vida es 

más barata. con lo que gana mi marido aquí solo nos da para la comida y el alquiler, mi marido 

cobra casi 1000 € en la obra, y sobrevivimos gracias a las ayudas de alimentos y de ropa” 

“El acceso a la vivienda y al trabajo los vemos difícil, súper complicado, horroroso... yo llevo aquí ́

10 meses y es complicadísimo, es muy difícil conseguir el permiso de trabajo y trabajar en negro 

también es muy difícil” 

Aluche cuenta con 22.881 afiliados a la Seguridad Social de los 85.984 afiliados en todo el 

distrito, lo que supone un 26,6% del total distrital. En Aluche hay 594 afiliados a la Seguridad 

Social por cada 1000 habitantes. Aun siendo Aluche, el barrio que cuenta con mayor nº de 

afiliados, es el que ha registrado el menor crecimiento en los últimos cinco años, solo un 3%.  El 

60% de los afiliados en Latina son mujeres, este dato es superior a la media de Madrid donde 

representan el 53% del total. Los extranjeros son el 15% de afiliados a la Seguridad Social en el 

distrito de Latina, estos representan el 6,7% de los trabajadores de toda la ciudad de Madrid, 

según datos del Diagnóstico Social Necesidades Sociales del Distrito Latina 2018.  

“Los niños y niñas pasan mucho tiempo solo sin la supervisión necesaria, y seguramente se deba 

la situación laboral de sus padres, con jornadas y horarios de sol a sol y en condiciones muy 

precarias que les obliga a trabajar más, y por extensión los niños están muy solos” 

En Aluche hay 3.195 personas desempleadas, el 55% son mujeres (1760) y el 45% son hombres 

(1435) y representa un 24% del paro del distrito. La tasa de paro absoluta en Aluche se sitúa en 

8´4 puntos, en los últimos cinco años ha bajado 8 puntos, lo que representa un 42% de las 

personas desempleadas, aunque esta bajada no ha sido proporcional, ya que en los hombres ha 

disminuido un 52% y en las mujeres un 31%, según el Servicio Público de Empleo Estatal y la 

Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid a 1 enero 2019. 

El distrito de Latina es el que cuenta con más pensionistas de la ciudad de Madrid con 52.850 

pensionistas, 24.150 son hombre y 28.700 son mujeres, le siguen Ciudad Lineal (46mil), 

Carabanchel, Fuencarral El Pardo y Puente de Vallecas, el resto no pasan de los 30mil. La mayoría 

de los pensionistas del distrito reciben rentas medias dentro de los tramos estipulados. La gran 

diferencia está en que los hombres reciben de media 1346€ y las mujeres 791€, según Muestra 

Continua de Vidas Laborales a fecha de 2015. 

“Otro de los grandes problemas es la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, y darles 

posibilidades, en España perdemos mucho talento. Necesitamos que se desarrollen en la 

sociedad,  y por donde yo creo que más falla nuestro sistema” 

En el barrio de Aluche encontramos 2.603 locales, de los cuales 172 están agrupados, 2.301 

están a pie de calle y 130 están en el interior. Del total de locales agrupados y a pie de calle, 

2.473, los que están abiertos son 1.821 están abiertos, 176 son utilizados como vivienda y 476 

se destinan a otros usos. De estos locales abiertos, bien sean a pie de calle o agrupados, la 

actividad que más se repite en el barrio de Aluche es con 685 locales, la reparación de vehículos 

a motor y motocicletas, seguido por la actividad concerniente al servicio de comidas y bebidas 

con 298 locales, en tercer lugar, encontramos 94 locales destinados a las actividades sanitarias, 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpfCodPostal/2016/jrubikf15b9305df2e5d53b0bbd20afaea102233fc84fd9.html
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también hay 72 locales destinados a actividades educativas. Querríamos destacar que Aluche es 

el barrio del distrito con más locales destinados a actividades de azar y apuestas, con 21 locales, 

se han duplicado en los dos últimos años. Al comparar la cantidad de locales destinados a 

actividades de azar y apuestas de Aluche con los demás barrios de la ciudad de Madrid, 

descubrimos que Aluche es el segundo barrio que más locales destina a esta actividad, solo 

superado por Vista Alegre, barrio colindante, con 25 locales. Otros barrios con gran cantidad de 

locales de esta tipología son Embajadores (20), San Diego (19), Nueva Numancia (18), Sol (18), 

Goya (17) y Cuatro Caminos (17), según datos del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y 

S.G. Estadística. Censo de Locales y Actividades, a 1 enero de 2019. 

En Aluche conviven el pequeño comercio con las grandes superficies y las franquicias. A 

principios de la década de los 90´se construyó uno de los primeros centros comerciales de 

Madrid, el Plaza Aluche, esto afecto directamente a los pequeños comercios de Aluche, llevando 

al cierre a varios mercados de los que solo queda COPASA, una superficie comercial ubicada en 

la calle Maqueda. A día de hoy existen gran cantidad de establecimientos de todo tipo, 

distribuidos por las principales calles del barrio como son calle Camarena, la calle Illescas, la calle 

Tembleque, los Yébenes o Seseña. Aunque el grueso de la actividad comercial se concentra en 

las calles aledañas al Parque Aluche, que articula el barrio en este sentido.  

 

5. Servicios Sociales 
 

Aluche cuenta con un centro de Servicios Sociales dentro de su territorio: 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LOS YÉBENES 

Dirección CALLE LOS YÉBENES, 241  28047  MADRID   

Barrio / Distrito ALUCHE / LATINA 

Teléfono 917 196 500  

Correo cssyebenes@madrid.es 

También tenemos otro centro muy cercano, y aunque no está dentro de los márgenes de Aluche, 

trabaja para dar servicios a nuestro barrio: 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES FUERTE DE NAVIDAD 

Dirección CALLE FUERTE DE NAVIDAD, 15 28044 MADRID   

Barrio / Distrito LAS AGUILAS / LATINA 

Teléfono 914 800 513 / 914 800 367  

Correo:cssfuertedenavidad@madrid.es 

Estos centros atienden los problemas cotidianos de las familias y personas en situaciones de 

mayor vulnerabilidad social y económica, especialmente golpeadas por la crisis económica que 

dio comienzo en 2008.  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/FormularioElectronico/Inicio/Contacto/Contacte-con-ellos?vgnextoid=007b4a0063ea6410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&contentId=b26c66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&mailTo=cssyebenes@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/FormularioElectronico/Inicio/Contacto/Contacte-con-ellos?vgnextoid=007b4a0063ea6410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&contentId=ff96857d40ef3310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&mailTo=cssfuertedenavidad@madrid.es
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“A raíz de la crisis económica, el perceptor de renta mínima ha cambiado mucho. La crisis ha 

facilitado que se conozcan más los servicios sociales” 

“Uno de los riesgos que identificamos más grandes para la población menor, son los procesos de 

migración la reagrupación de familiares, que son muy difíciles de gestionar” 

 

6. Educación y cultura 
 

Aluche cuenta con bastantes centros educativos de todas las etapas educativas tanto públicos 

como privados- concertados y privados, con predominio de centros privados en la etapa de 

educación infantil. 

Los centros educativos públicos del barrio de Aluche son: CP Amadeo Vives, CP Costa Rica, CP 

Fray Pedro Ponce de León (Educación Especial), CP Hernán Cortés, CP Parque Aluche, CP 

Arcángel Rafael, CP Cuba, CP Gamo Diana, CP Gema Galgani, CP La Latina, IES Blas de Otero, IES 

Iturralde, IES Mariano José Larra e IES Parque Aluche. 

Centro educativos públicos, elaboración propia. 

Los centros concertados- privados son: La Anunciata, Luis Feito, Nebrija- Rosales, Nuestra 

Señora de las Escuelas Pías y San Juan García.  

Los centros educativos privados de educación infantil son: A-E-I-O-U, El rey de la casa, Mínimos 

y diminutos, Pícolos, Santa Elena, Projardín Aluche, Albeniz 2, Arlequín, Guardería Pluto, 

Pequeños Bichitos, Pompas y Woody. 
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Centros Educativos Concertados- Privados, elaboración propia. 

Existen asociaciones de familias de diversos centros educativos del barrio, estos son: CP Amadeo 

Vives, CP Hernán Cortés, CP Parque Aluche, CP Gamo Diana, CP La Latina, IES Blas de Otero, IES 

Mariano José Larra, IES Parque Aluche, Luis Feito, Nuestra Señora de las Escuelas Pías y San Juan 

García. 

El barrio de Aluche también cuenta un centro autorizado (privado) de música, Centro de música 

Serra. También, con un centro de Formación Profesional: Escuela Politécnica Giner. 

En el barrio también se puede encontrar un Centro Educativo para Adultos (CEPA) Aluche y una 

escuela de educación no formal (Ocio y Tiempo Libre) ISE- JC. 

Hay 3.345 menores en edad escolar obligatoria (6- 15 años) a parte de los 1.397 en edad no 

obligatoria entre los 3 a los 6 años según datos de la Subdirección General de Estadística a fecha 

1 de enero de 2018. De 0 a 3 años hay 1.381 menores. 
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Nivel de Estudios 

 

Población de 25 y más años Aluche 

No sabe leer ni escribir 172 

Sin estudios 3.062 

Enseñanza primaria incompleta 9.625 

Bachiller elemental, Graduado escolar, E.S.O. 14.739 

Formación Profesional Primer Grado 2.579 

Formación Profesional Segundo Grado 2.470 

Bachiller superior, B.U.P. 8.378 

Otros titulados medios 707 

Diplomado Escuela universitaria 3.066 

Arquitecto o Ingeniero Técnico 934 

Licenciado universitario, Arquitecto o 

Ingeniero 

6.013 

Titulado estudios superiores no universitarios 273 

Doctorado o Estudios postgraduados 1.342 

Desconocido y No consta 116 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia. 

Sobre el nivel académico y de estudios terminados en población mayor de 25 años podemos 

decir que el 24% de la población de Aluche no tiene la enseñanza básica terminada y/o no sabe 

leer ni escribir. El 27% tiene la enseñanza básica obligatoria, el 26% tiene algún tipo de 

enseñanza no obligatoria intermedia (bachillerato, módulo de FP, etc) y un 21,74% tiene algún 

tipo de educación superior universitaria o profesional. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia. 
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En Aluche hay dos bibliotecas públicas (Biblioteca Pública Municipal Aluche y Biblioteca Pública 

Municipal Ángel González). También cuenta con un Centro Cultural (Centro Cultural Fernando 

de los Ríos) considerado por gran parte de la población como un lugar de encuentro y fomento 

de la convivencia.  

A parte de los centros anteriormente comentados, en el barrio de Aluche se aglutinan un 

conjunto de asociaciones culturales numeroso. Entre ellas: Asociación Centro de Cultura Rosalía 

Tena, Asociación Cultural la Dulzaina de Aluche, Asociación Cultural Pablo Picasso, Centro 

Cultural Castellano- Manchego, Centro Cultural Extremeño, Centro Cultural Trece Rosas, Grupo 

Folclórico Ara de Madrid, Asociación Hispano- Rumana Diálogo Europeo y Asociación Cultural 

de Sordos de Latina. 

Por otra parte, el barrio de Aluche cuenta con una sala de conciertos llamada Sala La Mala y un 

museo perteneciente a Metro de Madrid y a la Dirección General de Patrimonio Histórico, el 

yacimiento paleontológico de la estación de metro Carpetana. 

Mención especial merece las Fiestas de Aluche que suelen celebrar la última semana de Mayo y 

la primera de Junio. Fiestas que cuentan con un reconocido recorrido histórico y con gran apoyo 

de las entidades sociales del barrio, con gran significado en la identidad barrial de la población. 

Se celebran en el Parque Aluche a la altura del Teatro Auditorio.  

 

7. Salud comunitaria 
 

En Aluche hay dos centros de salud. El “Centro de Salud los Yébenes” ubicado en la calle los 

Yébenes (nº46) y el “Centro de Salud Maqueda” ubicado en la calle Seseña (nº44). La ciudadanía 

puede también acceder al Centro Municipal de Salud Comunitaria (CMSc) situado en el barrio 

Puerta del Ángel, en el mismo distrito Latina, donde se desarrollan múltiples programas y 

actividades ligadas a la promoción de la salud. 

“Nosotros hablamos mucho de factores de vulnerabilidad pero somos un servicio de salud, que 

no se pierda. Abordar determinantes sociales para abordar problemáticas de salud y ahí estarían 

los servicios sociales que abordarían las desigualdades sociales para otras cosas” 

“Se trabaja con el modelo de activos en Salud. Es, ver qué cosas hay buenas para usarlas. Es un 

modelo que favorece el autocuidado. Nosotros en la medida que no tenemos competencias en 

asistencia podemos trabajar más en esto” 

“Los centros de salud también están entrando cada vez más en temas comunitarios, y eso 

también está favoreciendo bastante” 

Especialmente vinculado a la salud comunitaria de la ciudadanía es reseñable la importancia que 

adquiere el Parque Aluche para la vecindad al ser uno de los pocos espacios públicos que 

favorecen actividades ligadas a la promoción de la salud. El parque Aluche cuenta con una 

instalación deportiva municipal básica que cuenta con muy buena salud participativa. También, 

el parque Cerro Almodóvar es señalado como un lugar donde realizar actividades ligadas a la 

promoción de la salud. Sin embargo, para un conjunto importante de la ciudadanía entrevistada 
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valora este espacio público como un lugar con cierto deterioro y es percibido como un lugar en 

parte abandonado. Este parque también cuenta con una instalación deportiva municipal básica 

donde practicar actividades como bolos, petanca y chito. 

Retomando algunas de las propuestas identificadas durante la fase cualitativa de diagnóstico 

participado señalar que se ha identificado por parte del personal técnico del CMSc la necesidad 

de “hacer un mapeo de Aluche” ligado al Mapeo de Activos en Salud promovido por Madrid 

Salud y donde el CMSc tiene un papel protagonista en “Mapeando Latina”. Sin embargo, se 

identifica también la necesidad de contar con más agentes sociales para llevar a cabo esta 

iniciativa. 

Agradecer al CMSc la aportación del mapa de Zona de Intervención Preferente relativo al año 

2013 donde se pueden identificar las zonas del barrio de Aluche que, según distintos criterios 

socioeconómicos y su mortalidad, han de ser tenidos en cuenta con especial atención. Estas 

zonas son: Calle Maqueda y alrededores, y la zona posterior al Cerro Almodóvar más próxima a 

vía Carpetana lindando con Caño Roto. 

 

“Hoy en día en tema de salud, la palma se la lleva las que llamamos enfermedades no 

transmisibles. (...) Hoy en día al menos en los países desarrollados tiene que ver con 

Aluche 
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enfermedades no transmisibles; es decir, tiene que ver con hábitos. El tabaco, para el corazón, 

Enfermedades cardiovasculares. El tabaco y la obesidad” 

“Tenemos un programa de psicohigiene, tenemos un programa materno-infantil que tiene que 

ver con las relaciones durante la primera infancia, tenemos dentro de eses que tiene que ver 

(antes se llamaba el niño de riesgo) ahora se llama atención a la infancia para hacer un 

seguimiento de un buen cuidado y se les da leche durante las primeras épocas” 

“Luego, otro tema importante es el tema de los embarazos no deseados. Planificación familiar. 

Sabéis que, aunque se ha reducido mucho el SIDA, se han incrementado mucho las ETS, sobre 

todo en la población joven. Entonces esas madres que vienen con sus chiquillos pequeños, 

inmediatamente, les pasamos a planificación” 

“La salud del distrito está en niveles preocupantes pero, sobre todo, es el tema de las mujeres 

mayores que viven solas. Es una población en la que había mucho IVE (Interrupción voluntaria 

del embarazo) sobre todo en población latina”  

Relacionado con la atención a la salud mental, Aluche cuenta con la Asociación Ayuda Mutua 

(ASAM) donde desarrollan diferentes servicios disponibles a la ciudadanía ligados a la promoción 

y atención a la Salud Mental.  

 

8. Historia del movimiento asociativo y panorama 

actual de la participación 
 

Contexto histórico 

El tejido asociativo ha sido un elemento central y continuado  en el desarrollo histórico del 

barrio. Desde que se comenzaron a construir los primeros pisos, las asociaciones, especialmente 

las asociaciones vecinales, han estado presentes.  

“Hubo un tiempo en el que la lucha vecinal era clandestina total. La Asociación de Vecinos 

empezó y nació al amparo de otra asociación, la de Puerto Chico. Esa asociación nació al amparo 

de una estafa que se hicieron con unas viviendas y como agrupación en defensa de la vivienda, 

acogidos a la Ley de Asociación de padres de familia se hicieron una asociación” 

Este sólido tejido asociativo que caracteriza al barrio para muchos vecinos y vecinas sirve como 

amparo comunitario. Es decir, cumple la función de red de apoyo mutuo. La siguiente frase es 

sólo un ejemplo de un momento concreto de resistencia vecinal, pero como esta hemos 

escuchado varias experiencias de lucha colectiva. 

“En el 78 o en el 77 en un supermercado despidieron a una chica que era la dinamizadora por un 

problema. Entonces, las asociaciones hicimos un escrito denunciando la situación. Fueron las 

mujeres de Aluche. Había una asociación de mujeres, la de Puerto Chico y nosotros (AVA) que 

hicimos un escrito y las mujeres fueron a repartirlo. Por la mañana llegaron las lecheras, que 

llamábamos antes a la policía, y se las llevó a la comisaría” 
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En diversas ocasiones, varias vecinas y vecinos del barrio destacaron el papel relevante que 

tuvieron las parroquias de Aluche durante las últimas décadas del siglo pasado a nivel 

comunitario y a nivel de lucha política. 

“Estas dos Iglesias (Santo Domingo y Nuestra Señora de Aluche) eran las que más apoyaban al 

movimiento sindical” 

“Cuando desaparecieron esos dos personajes [párrocos Antonio y Jesús], se quedaron con todo 

lo demás. Lo que se ha perdido es la parte social de esas dos Iglesias, porque esas dos iglesias 

fueron las que abrieron las puertas a los movimientos sociales aquí en el barrio” 

La gente del barrio, no obstante, en parte siente que estas experiencias colectivas ya no tienen 

el peso que tenían antes en el tejido vecinal.  

“El movimiento asociativo en este barrio ha tenido mucho seguimiento, y ahora está un 

poco caído” 

Existen en la historia del barrio dos luchas históricas que merece la pena rescatar. En primer 

lugar, la demanda de un Centro de Salud en la calle Maqueda. En segundo lugar, se expondrán 

varias de las reivindicaciones elaboradas para regular los usos de los antiguos terrenos de la 

cárcel de Carabanchel, donde hoy en día se ubica el Centro de Internamiento de Extranjeros 

(CIE).  

“Necesitamos un centro de Salud más, tenemos que tener un hospital de referencia porque el 

Gómez Ulla es de Carabanchel y 

segundo porque no es público. Cada 

cama que tenemos nos cuenta una 

pasta al Ministerio de Defensa” 

En la página web de la Asociación de 

Vecinos de Parque Aluche, se especifica 

claramente las demandas concretas 

orientadas a mejorar el acceso a salud 

del barrio. 
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“Gracias a la lucha de los vecinos 

conseguimos la construcción del centro de 

salud de la calle Maqueda en la esquina de 

Seseña con Illescas. Fue un gran éxito, 

todavía tenemos que seguir reivindicando 

para ese centro más dotaciones, como es el 

saneamiento del sótano, tener matrona y 

ginecología, radiografías, servicio de dentista 

para pediatría, etc. Únicamente tenemos los 

médicos de primaria y enfermeras. También 

solicitamos que sirva de centro de salud para 

las urgencias los fines de semana” 22 

En cuanto a lo relativo a los terrenos de la antigua cárcel, en primer lugar, los vecinos y vecinas 

(tanto de Carabanchel como de Aluche) reivindicaban una reestructuración del espacio ya 

inutilizado con el objetivo de crear un espacio de memoria para las víctimas del franquismo.  

“Cuando empieza toda esta lucha, no te 

olvides, yo todavía estaba en la lucha… 

Todavía estaba la cárcel levantada y había 

una lucha vecinal muy fuerte (el AVA, 

Carabanchel Alto…) de reivindicar que no 

se tire la cárcel, que se mantenga al menos 

la cúpula como centro de memoria. 

Estaban las acampadas por la noche. 

Había una conciencia, ante todo anti- 

cárcel” 

 

No obstante, una vez la cárcel fue derribada en 2008 se comenzaron a hacer otras 

reivindicaciones. 

“Se llegó a pedir un hospital en los terrenos de la cárcel, es una reivindicación del barrio” 

En el momento en el que se inaugura el CIE, a las demandas tanto de construcción de un hospital 

como de creación de un centro de memoria histórica se le suman las críticas hacia el centro. El 

centro es criticado desde una lucha barrial que considera innecesario que se destinen los fondos 

públicos a la creación de un espacio que cumple una función de aislamiento de la población 

migrante en situación irregular.  

“Viví en el barrio y mi vinculación es barrial, vecinal fundamentalmente. Hay un edificio ahí 

amarillo bastante grotesco que es de la antigua cárcel de Carabanchel, y ahora es el CIE de 

Aluche. Es la militancia social que tengo desde hace mucho, aunque ahora me dedico más a 

refugiados, pero el tema del CIE ha sido lo que más me ha motivado” 

                                                      
22 Fuente: http://www.avaluche.com/index.php/reivindicaciones 

http://www.avaluche.com/index.php/reivindicaciones


   

   

97 

“Está todo integrado: extranjería y el CIE. Ese 

edificio es el antiguo hospital penitenciario 

más unas modificaciones. Un cono multi color 

muy vistoso en la parte superior, un cono 

además que es retráctil que pliega y se baja 

por el que entra aire, en el que se gastaron 

casi 12 millones de euros la empresa que lo 

hizo. En realidad, modificaron y se gastaron 

gran parte de la plata en la parte donde está 

la policía, la parte en la que están los internos 

es la vieja estructura del hospital 

penitenciario que tenía la cárcel de Aluche”  

La intención del propio centro de invisibilizar lo que está ocurriendo allí, de funcionar 

herméticamente, es también una crítica con la que nos hemos encontrado en varias ocasiones. 

“En un libro que escribimos que se llama Voces desde y contra los Centros de Internamiento de 

Extranjeros, uno de los testimonios de las vecinas que le preguntamos ella decía: “en algún 

momento pensé que era un 

circo por el color del cono”. 

Luego las ventanas, si miras 

desde afuera, salvo de noche 

que se ve que hay una doble 

reja de día son unas ventanas 

azules que parecen proteger 

del sol pero que no dejan 

avisar nada de que eso sea 

una cárcel, salvo las cámaras 

de seguridad del perímetro 

exterior” 

Al hablar con estos sectores críticos sobre el CIE en múltiples momentos las gente del barrio 

elaboraba una crítica hacia la Ley de Extranjería en su totalidad, gracias a la cual se justifica el 

castigo hacia las personas migrantes en este tipo de centros simplemente por el hecho de no 

tener los papeles en regla. 

“En este momento un interno del Cie puede estar allí 60 días. Según la ley eran 40 días. En Julio 

de 2008 se aprueba la directiva de retorno europeo, lo que se conocer por la directiva de la 

vergüenza. Esa directiva la aprueba toda la derecha europea y PSOE 19 de los 21 eurodiputados 

aprueban esa ley. Esa ley determina un plazo máximo que es de un año y medio extensible a dos 

como máximo, en un CIE. Luego cada país lo puede adaptar, en el caso de Madrid, de España lo 

ampliaron de 40 a 60 días (esto con el gobierno socialista en el gobierno), estamos hablando de 

la última modificación de extranjería Diciembre 2009” 

“La condición sine qua non es no tener papeles. La única razón por la que tú vas a entrar a un CIE 

es no tener papeles” 
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A medida que hemos ido profundizando sobre las impresiones de la gente del barrio sobre este 

tema, hemos ido conociendo más sobre este centro gracias, especialmente, al trabajo de 

exposición de las realidades vividas en el CIE que diferentes organizaciones han recogido. Entre 

estas organizaciones cabría citar a Karibu, Sercade, Borromeo CIEs NO, Red de Apoyo Ferrocarril 

Clandestino, Pueblos Unidos, SOS Racismo y Médicos del Mundo.  

Algunos datos relevantes que nos ha proporcionado el trabajo de dichas organizaciones serían, 

entre otras, las siguientes: 

“Argelia y Marruecos. Hay una política en los dos últimos años de repatriar a estas 

nacionalidades, porque son los más fáciles de expulsar por costes” 

“Hay mucha gente que no expulsable porque el país de origen no lo reconoce como de ese país 

porque es un país que está en guerra. En 2008, la directiva de la vergüenza sin embargo, 

posibilitaron… dicen que te pueden expulsar a terceros países” 

Otro dato que hemos considerado relevante sería el porcentaje de inmigración que llega 

mediante pateras. La magnificación de esta estrategia migratoria genera una sensación de alerta 

descontextualizada, tal y como explica el siguiente testimonio.  

“Hay que decir que la inmigración que llega en patera es residual es menos de 1%, pero la imagen 

de la inmigración que se quiere dar es esa, el miedo viene por ese lado y el discurso xenófobo 

viene por ese lado” 

Finalmente, podemos preguntarnos 

¿cómo afecta esta problemática en la 

vida cotidiana de los vecinos y vecinas de 

Aluche? En base a las experiencias 

recogidas, por un lado, nos encontramos 

con el control migratorio al tejido vecinal 

de origen extranjero en situación 

irregular del conjunto de la ciudad de 

Madrid, y por lo tanto, del tejido de 

Aluche también. Ahora el foco está en la 

población migrante en general, cuando antes lo estaba en aquellas personas que llegaban en 

patera a las costas españolas.  

“El año pasado a partir del mes de Julio, el funcionamiento del CIE cambia radicalmente. Durante 

6 meses no meten a nadie hasta el 26 de Diciembre y empiezan a meter a gente vecinos y vecinas 

de la ciudad. Al punto que de las ciento y pico de las personas encuestadas, el promedio de años 

que llevaban en España era 12 años. Es decir, están deportando gente que lleva 12 años y que 

son vecinos y vecinas más que integrados pero que, sin embargo, no han obtenido papeles. O los 

han perdido, la llamada irregularidad sobrevenida, cuando tú no puedes trabajar, dejas de 

aportar, con lo cual…” 

Otra de las consecuencias de cara a las impresiones de la gente del barrio puede ser la aparición 

de discursos que justifican la existencia de este centro.  
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“Pienso que tiene que haber un control. Puede haber criminales, que han matado gente. Está 

bien que estén ahí porque es temporal, no es una cárcel y está bien que puedan estar ahí hasta 

que los pueda repatriar” 

En contraposición a la hostil realidad social que genera el CIE de Aluche, encontramos acciones 

barriales que, aunque hoy en día no existe, nos muestran la solidaridad vecinal que existe en el 

barrio. 

“Hubo un movimiento que fue “Brigadas Vecinales” que nacieron en Aluche. Las brigadas 

empiezan a sacar el discurso a la calle. La gente se organizó contra las redadas a inmigrantes” 

Espacios de participación actuales 

En múltiples momentos las asociaciones vecinales históricas de Parque Aluche (AVA) y Puerto 

Chico han salido en conversaciones mantenidas con gente del barrio. En general, su actividad es 

valorada de forma positiva, aunque hoy por hoy algunos sectores consideren que existe una 

necesidad de regeneración en las mismas, de participación más inclusiva (especialmente 

migrante y joven).  

“La AVA se ha renovado, hay gente que se ha renovado, hay gente joven. Puerto Chico no se ha 

renovado pero sí se ha extendido. Cuando hay que reivindicar alguna cosa, ahí estamos. Apoyo 

a la AVA porque es la que se ha encargado de la reivindicación” 

Otros espacios asociativos, no obstante, sí funcionan como espacios de encuentro o espacios 

seguros para la población migrante.  

“Vive y Deja Vivir, la asociación, también es un lugar de encuentro en el barrio” 

“Gracias a la asociación también podemos ayudar a niños pobres de mi país, de Ucrania. Niños 

huérfanos niños de la guerra... Nosotros a los niños a los que ayudamos les mandamos ropa, 

juguetes, comida, nadie nos ayuda y nosotras solas recolectamos todo el dinero” 

En cuanto a la participación en espacios públicos, el Parque Aluche y el Parque de la Cuña Verde 

simbolizan para mucha gente del barrio espacios de tranquilidad, de disfrute y de encuentro 

social.  

“Parque Aluche. Es un sitio donde hay 

tranquilidad por la tarde” 

“Parque de la Cuña Verde. No suele haber 

conflicto y la policía tiene bastante controlado 

el tema de la gente hostil” 

Dentro del Parque Aluche existe un elemento 

central: el Auditorio, que entre otras funciones 

cumple la de punto neurálgico de las fiestas 

del barrio.  

“La zona del auditorio del parque Aluche es muy positiva, me da mucha tranquilidad” 

Si bien las fiestas del barrio son un evento fundamental en la cohesión vecinal de Aluche, la 

cabalgata también lo es. 
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“Yo la experiencia que tengo es que Aluche es muy solidario, la 

gente aporta y colabora. La gente trabaja por el común. El ejemplo 

está en la cabalgata en la que no hay ningún beneficio económico. 

La gente lo hace desinteresadamente” 

“Aluche ha tenido una vida asociativa en la que la gente ha 

participado, las fiestas de Aluche son un ejemplo claro. Hay 

asociaciones de todo tinte y que conviven ahí y hacen su propuesta” 

Otros espacios de participación serían los Centros culturales  y las 

bibliotecas del barrio. Estos centros se sienten como espacios de 

encuentro, además de 

espacios que facilitan el acceso a la cultura  

“Me gusta estar al lado del Centro Cultural de Lucero 

[Jose Luis Sampedro] , porque hay días que nos 

reunimos ahí casi todos, me siento cómodo” 

“No leo mucho, y me gustaría leer más, me vendría muy 

bien, alguna vez he ido con mis amigas a la biblioteca y 

hemos estado ahí hablando en voz bajita, para los niños 

coges cualquier libro y se entretienen y viene bien” 

Además de las formas de organización barrial anteriormente mencionadas durante los últimos 

años varias vecinas y vecinos de Aluche se han estado reuniendo en espacios plurales como son 

los foros locales, la demanda de presupuestos participativos y la mesa comunitaria de Latina. 

Estos espacios de encuentro de diversas entidades sociales nacen con el objetivo de crear redes 

para la gestión de un barrio diverso. 

“Los foros unen a la gente del distrito que quiere hacer cosas, a la gente más activa”  

“Tenemos muchos contactos con los recursos y asociaciones, vamos a la mesa comunitaria, mesa 

de empleo, y tenemos muchos convenios con empresas privadas. Gracias a las mesas de 

coordinación comunitaria y de empleo tienes la capacidad de contactar fácilmente con todos los 

recursos” 

“Esta mesa [de igualdad], la finalidad que tiene, es que es una mesa feminista que lucha por la 

igualdad y equidad de las mujeres y de todas las personas” 

A pesar de creer en el potencial de estos espacios, las propias personas participantes nos han 

trasladado en varias ocasiones sus ejercicios de autocrítica hacia el funcionamiento interno de 

los mismos.  

“No es útil, la gente se cansa de diseñar presupuestos participativos o proyectos en los foros para 

que luego no se haga nada” 

“Los partidos políticos no deberían participar en los foros, la gente no quiere compartir su 

poder con ellos” 
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Finalmente, no podemos olvidar el hecho de que durante los últimos años en Aluche han surgido 

nuevas organizaciones y movilizaciones comunitarias destacables tanto por la implicación 

ciudadana como por el potencial como reivindicaciones populares. 

“Me veo quedándome en la CABA. Lo veo ahora mismo un espacio más joven, y es un espacio en 

el que yo ya me siento súper integrada, para mí sería un salto tremendo ir a la Asociación de 

Aluche” 

“La última red que ha aparecido es mapeando Latina que ha aparecido con mucha fuerza, y qué 

están haciendo ahí un trabajo bastante alentador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!” 
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C.  ESTADO DE LA CONVIVENCIA 
 

1. Metodología 
 

a. Marco teórico previo  
 

Desde su inicio el diagnóstico participado se ha centrado en analizar las percepciones sociales 

en torno al estado de la convivencia en el barrio de Aluche. Es decir, conocer las opiniones, 

vivencias, y actitudes del vecindario sobre las necesidades, problemas y formas de relacionarse 

entre los distintos grupos y personas en el barrio. A continuación, explicitamos los 

procedimientos que han guiado la realización del diagnóstico cualitativo.  

Se ha realizado el análisis de las narrativas ciudadanas, técnicas y administrativas desde el 

enfoque teórico propuesto por  Carlos Giménez Romero (2005) que pasamos a explicar a 

continuación.  

b. Convivencia, coexistencia y hostilidad: Conceptualización 
 

La tipología que se propone, siguiendo las palabras de Carlos Giménez (2005), es “un modelo de 

situaciones sociales a partir del ideal de la convivencia”. En base a ese supuesto, se presenta una 

tipología en la que se distinguen tres situaciones tipo: convivencia, coexistencia y hostilidad. 

Aunque es interesante matizar, tal y como señala el autor, que “todas las situaciones sociales 

tienen elementos de convivencia, coexistencia y hostilidad, tanto si lo consideramos en una 

dimensión diacrónica como sincrónica”.  

● Convivencia: “Es una relación armoniosa entre gentes que viven juntos, es vivir en 

buena armonía con los demás. Convivencia es vivir en compañía. Es tanto la acción de 

convivir como la relación entre quienes conviven. Es la interacción de elementos 

distintos, procedentes de una variedad de orígenes, formas, ritmos. Admitimos que la 

convivencia implica generar un sincronismo nuevo para dichos elementos, y que es 

posible establecer acuerdos comunes en donde múltiples perspectivas son puestas en 

juego como aportes a los valores del grupo, colectivo o barrio que convive. Se entiende 

la noción de convivencia como un ideal social que es valorado y deseado” 

● Coexistencia: “La coexistencia se concibe como una situación intermedia entre la 

convivencia y la hostilidad. La coexistencia tiene zonas de frontera con la convivencia y 

la hostilidad. La coexistencia indica una coincidencia en el tiempo y el espacio pero no 

implica, necesariamente, una buena relación. Tiene un énfasis estático, remitiendo a la 

situación existente. Las interacciones entre vecinos se producen más bien entre 

individuos pertenecientes a determinado grupo étnico o cultural (también de clase o 

estrato social, grupo de edad, género…)”.  
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● Hostilidad. “Situación en la cual hay mala relación entre los sujetos etnoculturalmente 

diferenciados, habiendo desconfianza, mala comunicación, agresión, etc. No hay 

realmente tolerancia en el barrio, sino represión de instintos y deseos. Las posibles 

voces y hechos a favor de la inclusión y la integración son esporádicos, quedan en 

minoría y con frecuencia son más bien testimoniales”.   Si lo concretamos en un barrio 

con alta diversidad, la hostilidad se manifiesta de múltiples formas: discursos que 

culpabilizan al extranjero y a cualquier persona recién llegada de todos los “males de la 

zona”, evitación del diferente, carteles o grafitis en contra de la inmigración o de 

determinado espacio de culto, expresión de rechazo hacia el Otro cuando participa en 

las actividades públicas del barrio como mercadillos o fiestas, etc.   

Para delimitar la distinción entre coexistencia y hostilidad, es reseñable la diferencia que realiza 

Carlos Giménez. Esto es, “la principal diferencia entre coexistencia y hostilidad es que la primera 

es pacífica y la segunda es violenta”.      

En síntesis, poniendo en relación los tres conceptos podríamos decir que “en la hostilidad no 

hay paz, en la coexistencia hay una paz negativa, y en la convivencia una paz positiva”.     

En adelante, se desarrollan las conclusiones extraídas por el equipo de Latina del Servicio de 

Convivencia Intercultural en Barrios. Advertir que la tipología utilizada va a servir para 

caracterizar el barrio de Aluche según su predominio de la convivencia, coexistencia u hostilidad, 

pero también se va a tratar de determinar qué hay de todo ello en la situación concreta que 

estemos analizando.   

c. Metodología cuantitativa y cualitativa  
 

Durante el año 2019, se ha realizado la Diagnosis Participada, a través de un proceso en cinco 

fases:  

FASE 1   Elaboración del análisis sociodemográfico.  

FASE 2   Toma de contacto con el barrio, mediante observación participante y no 

participante.   

FASE 3   Diseño de la entrevista semiestructurada; selección de la muestra de 

informantes claves; realización de las entrevistas.   

FASE 4   Realización de diversos talleres participativos en distintos espacios de red, 

grupos de discusión y grupos focales.  

FASE 5   Análisis de los resultados.  

 

FASE 1  

La primera fase del diagnóstico se centró en la búsqueda, recopilación, explotación, análisis, 

comparación e interpretación de datos sociodemográficos relativos al barrio de Aluche y al 

distrito de Latina por extensión. Durante esta fase estudiamos indicadores de dinámica y 

estructura poblacional, datos relacionados con la economía, el empleo, la salud, la educación, la 
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participación ciudadana o las condiciones de vida de la población en un sentido amplio -entre 

otros-, con el objetivo de obtener un conocimiento contextual del territorio. Entre las fuentes 

utilizadas están: el Área de Información Estadística del Ayuntamiento de Madrid, el Padrón 

Municipal, datos censales, y datos de la Oficina de Información Estadística de la Comunidad 

Autónoma de Madrid.  

FASE 2   

Observación participante  y no participante 

En una segunda fase nos aproximamos al territorio para conocerlo en primera persona. A lo 

largo de los primeros meses de análisis llevamos a cabo en el barrio una primera toma de 

contacto de manera informal realizando transectos y recorridos por su extensión; utilizamos las 

técnicas metodológicas de observación participante y no participante, dialogando tanto con 

personal técnico interviniendo en el distrito como con vecinos y vecinas. Este proceso nos ayudó 

a conocer a personas relevantes, servicios, comercios, entidades, líderes y lideresas 

comunitarias de diferentes etnias, orígenes y edades que nos ayudaron para en un futuro 

recoger una muestra para la realización de la siguiente  fase de las entrevistas formales 

semiestructuradas.   

FASE  3  

Elaboración de las entrevistas   

Se diseñaron dos modelos de entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas y cerradas, 

divididas en bloques temáticos, con una estimación de duración de una hora. Un primer modelo 

de entrevista orientado a personal técnico y de la administración; y un segundo modelo 

orientado a la ciudadanía y vecindad. Estas preguntas están basadas en las llamadas 

Dimensiones de la Convivencia (Ver anexos), descritas por Carlos Giménez Romero en el artículo 

mencionado. Se han utilizado los indicadores de convivencia, coexistencia y hostilidad como 

instrumento de análisis para aproximarnos al estado de la convivencia en el barrio de Aluche.    

La entrevista se presenta en 8 categorías que se corresponden con los puntos del guión de la 

entrevista, a continuación exponemos las diferentes categorías analizadas en las entrevistas:   

CATEGORÍAS DEFINIDAS EN EL ANÁLISIS CUALITATIVO 

CATEGORÍA 1   SERVICIOS  

CATEGORÍA 2   ACTIVIDADES  

CATEGORÍA 3   COMUNITARIO  

CATEGORÍA 4   CONVIVENCIA  

CATEGORÍA 5   GÉNERO  

CATEGORÍA 6   INTERCULTURALIDAD  

CATEGORÍA 7   INTERGENERACIONAL  

CATEGORÍA 8  ESPACIO PÚBLICO  

CATEGORÍA 9  PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN  

Elección de la muestra 
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Se han realizado 36 entrevistas, individuales y grupales, en una muestra diversa de recursos 

técnicos, personal de la Administración y vecindad. En esas 36 entrevistas hemos podido recoger 

información sobre el territorio de 94 personas, de las cuales 33 son hombres y 61 son mujeres. 

Teniendo en cuenta en esta muestra el factor intergeneracional, la igualdad de género y la 

interculturalidad de las personas entrevistadas, se han seleccionado a agentes clave en el 

territorio que tengan un papel relevante en el mismo, bien porque están en contacto directo y 

habitual con diferentes segmentos de población, bien porque tienen un conocimiento en 

profundidad del distrito que les permite realizar un análisis fiable de la realidad objeto de 

estudio. Por lo tanto, no solamente se ha obtenido un discurso institucional, sino también la 

visión de personas que habitan en el territorio o que trabajan en el mismo desde hace tiempo y 

lo conocen en profundidad.  

Por un lado, se ha entrevistado a diversos agentes - tanto personal técnico como directivos- de 

la Administración de diferentes áreas (salud comunitaria, servicios sociales). Por otro lado, se 

han entrevistado recursos técnicos de diversos programas y recursos que trabajan en Aluche, 

teniendo en cuenta tanto a personal de atención directa como a personal directivo. Por último 

se han entrevistado a diversos informantes de la ciudadanía, entre los que están diversas 

asociaciones del barrio, así como a comercios, agentes culturales, asociaciones culturales, 

colectivos informales y población en general.  

 Realización de las entrevistas 

Con una duración media de una hora, se realizaron de manera individual o colectiva con los 

distintos informantes, grabando las entrevistas para el futuro análisis, y asegurando la 

confidencialidad y el anonimato de los y las entrevistadas.  

Análisis de los resultados   

Tras la realización de las entrevistas, pasamos a su análisis: transcribimos las entrevistas, 

organizamos la información en bloques temáticos, buscamos unidades de análisis en ellos, 

codificamos y categorizamos estas unidades de información. Una vez organizada esta 

información -asegurando su confidencialidad- analizamos los datos utilizando los indicadores de 

convivencia, coexistencia y hostilidad arriba mencionados. Según las respuestas recibidas en las 

entrevistas, se ha analizado por categorías para llegar a las conclusiones recogidas en la matriz 

“Análisis de las Entrevistas: Resultados”. Partiendo de este cuadrante y el análisis de las 

propuestas ciudadanas se han elaborado las estrategias de intervención.  

FASE 4  

Acciones y talleres 

Además de las entrevistas, hemos llevado a cabo 8 acciones entre talleres participativos tanto 

en calle como en centros educativos, transectos participantes e incluso un proyecto audiovisual 

en coordinación con otros colectivos, con el fin de contrastar la información y llegar a una visión 

más holística del estado de la convivencia de Aluche. A través de estas técnicas han participado 

357 personas, de las cuales 181 fueron mujeres y 157 hombre.  La selección de las acciones 

realizadas se ha centrado en que existiese una diversidad de agentes en cuanto a su pertenencia 

a diferentes colectivos representativos del barrio. Se ha centrado en conocer las necesidades, 

los puntos de conflicto y las propuestas de mejora de cada grupo. Las narrativas recogidas a 
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través de las diferentes técnicas usadas han sido analizadas posteriormente e incorporadas a 

este diagnóstico. Para garantizar la anonimidad de los/as entrevistados/as no se correlacionará 

los discursos con un grupo específico.  

 

2. CONVIVENCIA 
 

a. Intercultural  

En el siguiente apartado se agrupan en varias de las dimensiones de la convivencia intercultural 

los testimonios que hemos ido escuchando en el barrio. Las dimensiones analizadas serán: 

relacional, normativa, participativa, conflictual, actitudinal e identitaria. En cada una de las 

dimensiones se han recogido situaciones sociales entorno a la convivencia, la coexistencia y la 

hostilidad en forma de discursos, demandas, percepciones, deseos, gustos y críticas de las 

vecinas y vecinos con quienes hemos estado hablando.  

Relacional  

Destacan las impresiones positivas respecto a la convivencia debido a la positiva mezcla cultural 

en varios entornos (tales como centros educativos, asociaciones, espacios religiosos, espacios 

laborales y parques y espacios públicos en general). Se remarcan las relaciones activas que 

potencian aprendizajes mutuos en la convivencia cotidiana entre diferentes orígenes y culturas.  

“En los institutos hay de todo y no hay ningún problema. Nacen en la diversidad cultural, entre 

chavales no veo choque cultural y alucinas de las lecciones que pueden dar de tolerancia” 

“Siempre hemos estado con niñas de otra cultura de la cultura paya, y siempre nos hemos 

criado con ellas de los 7 años. Con ellas hemos compartido cosas buenas y cosas malas, hemos 

visto cómo eran sus vidas y ellas han visto cómo eran las nuestras, y lo hemos compaginado 

muy bien la verdad, tanto en el colegio como en el barrio, que recuerdo esos años como muy 

buenos” 

En varias ocasiones nos hemos encontrado un alto grado de convivencia y de comprensión que 

consiguen derribar algunas barreras identitarias, que consigue, al fin y al cabo, acercar más las 

vidas de personas que entre ellas no comparten origen.  

“Las madres gitanas y las madres moras nos parecemos mucho, somos muy cuidadora, nos 

quitamos la vida si hace falta…” 

La ausencia de conflictos para mucha gente no indica una convivencia real, sino una mera 

coexistencia. Muchas veces la gente del barrio ve cómo se comparten espacios pero no se 

mezclan los grupos.  

“A nivel de interculturalidad, quizás sí que veo una coexistencia bastante amable, no he visto 

nunca un conflicto intercultural pero sí que no veo mucha mezcla. Veo coexistencia sin violencia, 

pero poca convivencia real entre distintas culturas” 
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Esta falta de mezcla crea una distancia especial entre personas de origen español y personas de 

origen extranjero, de la misma manera que existe una distancia entre la cultura paya y la cultura 

gitana.  

“Es un poco raro que no pueda tener amistades con españoles como las tengo con gente de 

otros países” 

“Yo llevo 30 años viviendo en el barrio y nunca he tratado con gitanos” 

Algunas personas del barrio nos expresaban que parte de esta segregación tiene que ver con la 

falta de tiempo, recursos y de red de apoyo que viven los grupos más vulnerables de Aluche.  

“No, nuestras familias no tienen tanto tiempo libre como nosotros […]. No sé si mis padres se 

juntan con otras personas de otros países” 

“Aunque desde que llegamos no hemos podido conocer a muchos españoles, porque la verdad 

es que yo no salgo del apartamento”  

Más allá de esta falta de mezcla intercultural, nos hemos encontrado también con experiencias 

de discriminación hacia vecinas y vecinos racializados que dibujan momentos de clara hostilidad 

dentro de la vida cotidiana de Aluche. 

“A lo mejor cuando yo no decía que era gitana, se acercaban y jugaban conmigo cuando era más 

pequeña. Y cuando decía que era gitana, se alejaban” 

“La población marroquí o musulmana es la población más rechazada por la problemática de la 

islamofobia, muy activado por los medios de comunicación y porque funcionamos a golpe de 

titular” 

Normativa 

En varias ocasiones nos hemos encontrado con ejemplos de respeto y establecimiento de 

normas compartidas en la vida cotidiana, ya sea laboral, en espacios de ocio o en cualquier otro 

aspecto. Podemos afirmar, en este sentido, que hay ejemplos de convivencia en base a normas 

o acuerdos consensuados interculturalmente.  

“Mi hija que lleva 3 años aquí, se nota que ya se está adaptando a la forma de trabajar. También 

cambió mucho la alimentación, los horarios, cambio hasta el clima y se adaptó muy bien. Uno 

para adaptarse aquí tiene que cambiar”  

“Me encanta que la gente quiera crecer, que la gente quiere avanzar, que la gente quiera 

estudiar; pero que también le pueda encantar a ellos nuestra manera de pensar y de hacer las 

cosas. Entiendo que no compartan la cultura gitana, pero no entiendo que nos clasifiquen tanto, 

y creo que deberíamos ser todos más abiertos” 

Se comparten espacios de manera pacífica pero desde la idea de que se utilizan de modo 

diferente. Es el caso de la siguiente frase en relación al uso segregado de los espacios públicos 

para actividades deportivas. Se generan relaciones de coexistencia.  

“Ellos hacen mucha vida de calle y yo la duda que tengo es, si vamos cuatro o cinco digamos de 

aquí, autóctonos, nos dejarían… Yo no sé si nos dejarían, yo creo que sí. […] No sé si es porque 
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los españoles es que ya no hacen vida de calle en plan, ¡oye vamos a echar un partido! El caso es 

que sí lo ocupan todo ellos”. 

Además, se nos ha trasladado la sensación de que existen barreras identitarias por el hecho de 

no compartir códigos culturales, como es el caso de creencias religiosas que refleja el siguiente 

testimonio. 

“Una de las grandes barreras para que españoles y marroquíes se relacionen bien son las 

religiones…” 

La siguiente frase nos muestra cómo a veces el mero hecho de tener diferentes formas de utilizar 

los espacios cotidianos (parques, calles, canchas…) puede dar lugar a relaciones de hostilidad 

entre grupos de diferentes culturas.  

“No hay tensión entre grupos, pero sí hay sensación de invasión. Es como si el espacio se hubiese 

quedado invadido. Y después, la segunda parte, aparte de invadido es destrozado. Claro es que 

son culturas distintas” 

Las relaciones hostiles en Aluche, generalmente, surgen de la falta de comprensión hacia grupos 

de vecinas y vecinos extranjeros.  

“No gusta… A ver, que a lo mejor estás celebrando un cumpleaños de un niño de 6 años, y es 

verdad que estos grupos tan grandes (con barbacoas y no sé qué…) no se les para y no se les dice 

nada… Entonces eso te da mal rollo” 

Existe también una notable falta de información sobre las culturas minoritarias del barrio. Esta 

falta de información a veces se transforma en estereotipos o estigmas, lo que se detecta en el 

barrio (tanto por cuidadanía como por técnicos/as sociales) como un aspecto a mejorar en lo 

que se refiere a la convivencia vecinal.  

“La mayoría de la gente sigue pensando que una mujer musulmana cuando se pone el velo es 

porque le ha obligado su marido. Puede haber casos, pero no es lo normal.  El velo es algo que 

tú eliges ponerte, y lo haces para representar a una religión” 

“Muchas veces dan por hecho que no van a venir al aula, pero todos los años tenemos chicos y 

chicas gitanas y vienen al aula. Por lo general funciona muy bien. Yo no creo que sea por ellos y 

por ellas, creo que es un poco por las estructuras mentales que tenemos hacia ellos, y el generar 

guetos” 

Participativa 

Uno de los espacios centrales donde conviven personas de diferentes orígenes son las 

asociaciones. En estos espacios existe diversidad cultural tanto en la participación activa como 

en las personas que acuden en busca de ayuda.  

“No tienen que tener su situación regularizada a nosotros con que tengan algo que les identifique 

nos vale para poder incluirlos en las clases de español” 

“Nosotros ayudamos a gente inmigrante cuando acaba de llegar, y les damos posibilidad de 

adaptarse a este país. cuando vinimos hace 20 años a mí nadie me ayudó, yo no sabía ni hablar 

ni nada, no sabía dónde ir... nosotros ahora queremos ayudar, damos cursos para aprender 
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español, damos cursos de cocina española, cursos de limpieza, nosotros preparamos a gente 

para trabajar” 

Otros espacios de participación intercultural serían los centros educativos y las parroquias del 

barrio.  

“Los colegios están llenos de gente nacido aquí con padres de otros países. Yo las misas las doy 

a gente de más de 15 nacionalidades, 

tenemos estructuras que permiten la 

interculturalidad, te permiten esa 

convivencia y cuidarla” 

Por último, cabe destacar la función que 

cumplen los espacios públicos y zonas 

verdes como lugares de uso colectivo y 

de expresión identitaria. 

“Los latinos, que la mayoría vienen de Bolivia, Ecuador, qué son los que se organizan más, que 

tiene  su liga de fútbol, te pone  su bandera en la que pone Asociación Ecuatoriana de Fútbol,  o 

asociación de deporte de Perú” 

“Los fines de semana hay partidos de fútbol que hacen, en general, gente sudamericana y hay 

buena convivencia” 

Los propios recursos públicos del barrio nos han manifestado una mayor dificultad a la hora de 

encontrar población extranjera que participe de los servicios ofrecidos. Existe, por lo tanto, una 

distancia entre estos recursos y grupos migrantes del barrio. Nos encontramos nuevamente un 

ejemplo de coexistencia intercultural.  

“Aunque he de decir que cuando han venido usuarios extranjeros no han terminado de encajar, 

no sé si es porque son familias más desestructuradas que les cuesta adherirse a una entidad… 

Estoy pensando en ejemplos… Sobre todo chicas que nos han derivado y que cuando han venido 

no terminan de enganchar. Con grupos solo para mujeres o grupos con colectivos inmigrantes 

tal vez funcionasen mejor” 

“El Plan de Convivencia también recoge la participación de la familia, pero la participación de 

estas es prácticamente imposible”  

Por otro lado, se recogieron algunas quejas en relación con la falta de participación de la 

población migrante dentro del tejido asociativo.  

“Aunque hay que decir que estas asociaciones no representan al total de la población, me llama 

la atención, por ejemplo, que habiendo tanta gente inmigrante, en la asociación de Puerto Chico, 

en el AVA o en la CABA casi no hay población inmigrante, incluso en los grupos scouts” 

En el plano del ocio cotidiano, hemos diagnosticado una cierta participación segregada por 

cuestiones culturales. La siguiente frase nos expresa cómo la elección de espacios de ocio (ya 

sean estos bares o espacios públicos) suele estar condicionada por el origen y la cultura, 

generando así participación en muchos casos exclusivamente en espacios propios.  
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“Un día entré con un amigo peruano a un bar, el típico bar tradicional y barato, y cuándo 

entramos él me dijo: “no hay nadie como yo en el bar”. Lleva en España muchísimos años… He 

visto a más gente latinoamericana merendando y llevando su nevera en el parque que la que he 

visto en los bares a los que voy. En bares que no suelo ver a nadie de fuera de España” 

En Aluche, al hablar de la participación en la vida cotidiana del barrio, en el día a día nos 

encontramos con experiencias que demuestran lo difícil que es llegar a un espacio desconocido 

y lo duro y aislante, en definitiva lo hostil que puede ser este primer momento de acogida para 

la población migrante.  

“A veces a los chicos que acaban de llegar le meten directamente en 4º de la ESO. Están 

totalmente perdidos y a los 2 meses los derivan a la FP básica” 

“Sufrir un poco al principio… me costó mucho encontrar trabajo. Antes no tenía papeles, no podía 

aprender rápido el español o estudiar algo que me ayudas a encontrar trabajo. El idioma es una 

barrera muy grande” 

“Yo no quería venir sin papeles porque es una vida muy difícil”  

La situación de irregularidad de personas migrantes es un impedimento a la normal participación 

del tejido vecinal. En este sentido se recogieron una críticas a la propia Ley de Extranjería por el 

hecho de reproducir este contexto de aislamiento: 

“La gente dice, “pero, ¿por qué no se 

hacen los papeles?” Porque es 

imposible. La Ley dice que desde el 

momento que tú llegas tiene que pasar 

3 años en situación ilegal para poder 

empezar a tramitarlos. Hasta los 3 

años, tú no puedes tener nada, tú eres 

ilegal. Es una paradoja, la Ley dice que 

durante 3 años tú no puedes 

regularizarte pero a su vez, dice que te 

va a perseguir. Te va a intentar 

detener y expulsarte porque no tienes papeles” 

En torno al caso del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), ubicado en los terrenos de la 

antigua cárcel de Carabanchel, se recogieron testimonios que afirman que se trata de un espacio 

de exclusión para los sectores migrantes en situación irregular. Cualquier persona sin papeles, 

como ya se ha mencionado, puede ser enviada a este centro, impidiendo por completo la 

participación activa de estos sujetos en cualquier espacio. 

“En realidad se violan todo tipo de derechos, por ley son establecimientos públicos de carácter 

no penitenciario. Es decir, lo único que tiene restringido la persona es la movilidad. En teoría, con 

el objetivo de ser expulsadas. Hoy el informe que saca Karibu dice que el 93% de las personas 

subsaharianas que ingresan no son expulsadas” 

Además, se trata de espacios donde, tal y como se muestra a través de esta experiencia, existe 

una estigmatización de las personas migrantes.  
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“Vamos al CIE, nos recibe el jefe de seguridad del CIE al que el titular del juzgado 6 lo llama el 

sádico y todo el mundo le conoce como el sádico. Lo primero que nos dice es “me quito el 

uniforme y vamos a hablar de igual a igual”, nos lo dice a los dos, era mi primera visita al CIE. Lo 

primero que nos dijo era que todos los inmigrantes éramos unos mentirosillos” 

Finalmente, cabe señalar cómo desde algunas posiciones nos hemos encontrado con críticas 
hacia el engranaje institucional y hacia la legislación por provocar esta hostilidad hacia las 
personas extranjeras.  Otra situación que genera un clima de hostilidad entre la población 
extranjera y la autóctona referente al edificio del CIE, en el cual se encuentra la principal Oficina 
de Extranjería, es que se generen grandes colas a primera hora de la mañana. Este hecho es 
recogido habitualmente por los medios de comunicación, y de nuevo Aluche  vuelve a dar una 
visión negativa asociada a la inmigración que cala y condiciona a la población autóctona. Esta 
atención mediática también se da cuando se produce algún motín o fuga del centro. 

 

“Yo creo que el funcionamiento de la Ley de 

Extranjería es una máquina de generar mano de obra barata y atemorizada” 

“Nos encontramos con situaciones que no tienen solución y es así de triste. Hay chicos de 16 o 

17 años que no tienen sitio en el sistema” 

Conflictual 

En el barrio, mucha gente nos propone una medida de promoción de la convivencia que podría 

evitar y prevenir futuros conflictos a través del conocimiento y relación de las diferentes culturas 

dentro de espacios destinados a ello.  

“Me gustaría que hubiese espacios en los que nos pudiésemos conocer las diferentes culturas” 

Desde algunas entidades entienden que la sensibilización de sus usuarios a través de contactos 

con otras entidades que trabajen desde una perspectiva más intercultural puede ser positivo 

para prevenir y trabajar conductas racistas en sus servicios 

“Que pudiésemos tener contacto con otras organizaciones que trabajen con población extranjera 

para poder hacer intercambios culturales, para poder trabajar las actitudes o pensamientos 

racistas” 

Incluso nos comentan que ven Aluche como un barrio que podría servir y atender a los recién 

llegados que lo necesiten 
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“Yo veo un Aluche capaz de dar cobijo y atender a las personas que llegan y lo necesitan , que el 

que llegaste  tuviese un sitio donde recuperarse de esos cambios tan bruscos en su vida y que le 

han traído hasta aquí” 

Por último, las personas de origen extranjero que practican ecuavoley en el parque Cerro 

Almodóvar proponen... 

“Nos gustaría que se regularice la práctica de ecuavoley para no tener problemas con la policía” 

La siguiente frase resume la dimensión a la que nos referimos con coexistencia conflictual 

“Podemos estar en estado de coexistencia si no hay movidas, pero se puede encender la mecha 

y puede acabar con la coexistencia pacífica” 

Cuando se remite a una buena relación por la ausencia de conflictos también se fomenta y se 

refuerza la coexistencia. La ausencia de conflicto en una relaciones en el barrio  no es sinónimo 

de convivencia. 

“En mi clase hay gente de todas las nacionalidades, solo había dos españoles, América África, un 

poco de todo... Moldavia, Polonia, Marruecos, Namibia, venezolanos, colombianos, ecuatorianos 

peruanos... la verdad es que nos llevamos  bien todos, nunca hay muchas  movidas” 

Se tiene conciencia de que hay conflictos latentes no resueltos, e incluso se vive con frecuencia 

en el conflicto manifiesto y no bien regulado. No hay paz social, ni siquiera paz pasiva como 

ausencia de incidentes. Este es un ejemplo claro de cómo una situación asociada a la saturación 

de un determinado servicio acaba desembocando en una hostilidad manifiesta y continuada 

hacia la población de origen extranjera. 

“en el momento en el que hubo un boom en la inmigración. No sabían cómo gestionar muchas 

cosas en los centros. Se crean muchos conflictos en los patios y los centros se ven desbordados” 

La hostilidad también se puede dar dentro de una misma cultura, en este caso es provocado por 

los comentarios de otra cultura hacia esta. 

“Los temas más controvertidos por los que  se nos critica las gitanas, a veces es un tabú entre 

nosotras mismas, y no lo entiendo “ 

En el siguiente caso, pone de manifiesto su desconocimiento de la función del Cie y los motivos 

por los que se interna a los extranjeros, de hecho le atribuye a esa institución las funciones que 

esta persona piensa que son necesarias a su entender. 

“Tenemos moros que se los ha llevado la policía, 

tenemos colombianos que se los han llevado la policía. 

¿No está bien el CIE para saber quiénes son y mandarlos 

a su país?” 

Incluso en otros casos de hostilidad manifiesta muy 

localizada en una actividad concreta puede servir para 

estigmatizar al conjunto de la inmigración que vive cerca de esa zona. 
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“En el bar ______(regentado por inmigrantes) hay muchos incidentes siempre, hubo hasta un 

asesinato, da muy mala imagen al barrio y a la gente inmigrante” 

Actitudinal 

La verdad que en este apartado sobre la convivencia en su dimensión actitudinal nos ha costado 

decidirnos debido a la gran cantidad de citas entre las que podríamos haber escogido, son 

muchos los ejemplos de la población de Aluche que nos ha demostrado tener la mente abierta 

para una aceptación plena del que es diferente o incluso contrario. 

“todo lo que es diferente nos cuesta, y no nos damos cuenta de que nosotros también somos 

diferentes” 

Nos transmiten que incluso disfrutan viendo cómo otras culturas disfrutan del espacio público 

haciendo un poco más suyo colocando sus banderas, y no percibiéndolo de manera excluyente. 

“hacen una Liga Internacional de Fútbol  que organizan los ecuatorianos y se ponen al final del 

parque Aluche del domingos, es justo en la L qué hace con el parque que te lleva laguna, ahí 

ponen todas la verja con una bandera de Perú, es una zona que tiene cables y tiene las zapatillas 

colgadas, a mí me encanta verle siempre que pasa, comen allí y luego ponen música” 

“Yo paso y hay días que grupos de asiáticas bailando hasta las 9:00 o 10:00 de la mañana y otro 

grupo que hace tai chi, y me gusta ver su cultura” 

Los jóvenes también aprecian y entienden la diversidad 

“Se puede ser cristiano y ser homófobo racista, machista, o cualquier cosa, y puede que seas 

cristiano y todo lo contrario, Pues igual pasa con los musulmanes.” 

“¿cosas buenas de Aluche? Que hay muchas culturas” 

Y con la experiencia y compartiendo se van desterrando antiguos mitos que separan  las distintas 

culturas. 

“Yo tengo una prima gitana casada con un payo, sus costumbres son casi idénticas, él es de 

Vallecas, y tienen costumbres parecidísimas a las nuestras siendo Payo. No veo tantas diferencias 

entre gitanos y payos, creo que nosotros nos ponemos más límites que lo que realmente hay, 

porque tampoco es tanta la diferencia. No comemos tan distinto y no salimos tan distinto, y te 

lo digo yo que he convivido con payas desde los 7 años” 

Se muestra una actitud neutra, ni positiva ni negativa hacia la diversidad cultural. Una mera 

coexistencia. 

“Lo que veo es que no se les llega a incluir del todo en la sociedad, mira por ejemplo, en mi grupo 

de amigos no hay ni una sola persona marroquí. No se les discrimina, tienen acceso a todo igual, 

pero no forman parte de la red. Es como, unos por una parte y otros por otra parte” 

La hostilidad a la diversidad es manifiesto, a veces desde el desconocimiento más absoluto 

tendemos a verter críticas hacia culturas que ni conocemos. 
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“conocer Marruecos, ...La gente es muy acogedora, aunque son muy pasionales, cualquiera te 

ofrece su casa sin conocerte. Creo que los españoles en realidad no conocen la cultura marroquí, 

mucha gente crea opiniones negativas sin de verdad haber conocido a ningún marroquí” 

A veces, hasta se cuestionan los valores personales de una alumna basándose en estereotipos 

infundados sobre su cultura, no mostrando el más mínimo respeto por ambas cosas. 

“Si las feministas estás musulmanas que van al 8m, por qué no se pone en una falda y se quitan 

el velo... dijo un profesor de historia del instituto. Alguna les respondió diciendo que ellas iban a 

ir para defender muchos derechos para la mujer, Supongo que ese profesor tenía la idea de que 

la religión musulmana es machista” 

En el Cerro Almodóvar se están dando actitudes muy hostiles 

en la población mayor autóctona ante la práctica de 

ecuavoley por parte de población de origen sudamericano, 

incluso llegando a demandar que les echen a todos de allí. 

“Los tendrían que echar a todos a tomar por culo” 

Identitaria 

En este apartado queremos constatar una percepción muy repetida a lo largo del estudio, y es 

que la mayoría de la población de origen extranjero y sus hijos, que en su mayoría han nacido 

en España, se sienten claramente identificados con el barrio de Aluche, incluso identificamos 

una pertenencia muy definida hacia la identidad española.  

También entre la población autóctona se reconocen espacios tan interculturales como el Parque 

Aluche como un conjunto unido.  

“El parque que vertebra todo el barrio, hace que es todos 

estemos más juntos y que seamos un barrio muy unido” 

La población adulta percibe que la más joven tiene una 

convivencia intercultural más positiva. En la siguiente cita 

vemos cómo los adultos empiezan a dejar a un lado los 

estereotipos racializados para entender a los jóvenes como 

un colectivo más allá de sus orígenes familiares. 

“Sí que me gusta ver a la salida del cole cómo nuestros jóvenes viven con normalidad, la gente 

ya no pregunta de dónde eres, muchos de esos jóvenes son españoles, son de aquí” 

En el barrio de Aluche encontramos una situación de hostilidad identitaria, en la que se 

identifica a un centro educativo con una categoría que les hace parecer un centro diferente e  

incluso peor que los demás al ser asociado a la población inmigrante como algo negativo. Esto 

afecta directamente a toda la comunidad que compone el centro educativo y a sus posibilidades. 

“El colegio Costa Rica al que llevo  a mis hijos está un poco estigmatizado, la gente piensa que es 

el colegio de los inmigrantes” 

Igual que se estigmatizan centros educativos, también se hace con las minorías a los que siempre 

se les impone alguna barrera para que no parezca que pertenecen a una misma  sociedad. 
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“Hay mucho tipo de “cuidado con el gitano”, existe y existirá, hay una opinión equivocada del 

gitano. Creo que todo tiene que ver con que somos una minoría y las minorías siempre se las 

juzgan de una manera o de otra, tal vez porque se les vean más al ser diferente o vestir diferente” 

b. Género 
 

Las desigualdades de género y la violencia machista se han manifestado por diferentes 

colectivos y en diversos espacios del barrio. Aun así podemos decir que existen suficientes 

experiencias en Aluche como para destacar el especial impacto que estas desigualdades y 

violencias tienen sobre las vecinas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad económica.  

“Recibo la Renta Mínima y menos mal, porque con eso pago, y es lo único que hay. Y la verdad 

es que malvivo, porque como un trabajo no hay nada. Son 600 €, imagínate el día a día: calzar a 

las niñas, vestirlas, la comida…, para cualquier cosa necesitas el dinero”  

“Yo ahora en casa me encargo de todo: limpio, cocino, hago la compra, vengo a buscar ayuda, 

venga buscar ropa y calzado y cosas de la casa en el ropero de Vive y deja vivir. Aquí al ropero 

siempre venimos las pobrecitas de las mujeres” 

El impacto sobre la vida cotidiana de algunas mujeres es mayor si a estas violencias machistas y 

económicas se le suma la falta de una red de apoyo comunitario.  

“Los desahucios a mujeres solas con hijos. Algunos se paran, pero no hay alternativas 

habitacionales. Muchas de esas mujeres han sido abandonadas”  

“En el caso de mujeres inmigrantes, o se amparan entre ellas, o están solas. Dentro de los 

inmigrantes hay muchas familias monomarentales” 

Esta sensación de soledad es compartida por las mujeres más envejecidas de Aluche. 

“Hay más porcentaje de mujeres mayores dependientes, que de hombres porque las mujeres 

viven más tiempo” 

La población dependiente, a su vez, es en mayor medida atendida y cuidada por mujeres, ya 

sean estas mujeres de la familia o no. 

“Mi mayor limitación son los estudios. Me quedé en octavo de la EGB, una cabeza loca... en 

cambio mi hermana sigue los estudios y después súper bien, tiene su trabajo, y tiene una vida 

completamente diferente, y solo por el hecho de estudiar (..) Yo en cambio estoy cuidando a mi 

madre, que es verdad que eso no está pagado, pero tengo un poco de cargo porque además llevo 

la casa y la comida yo sola, estoy deseando de darle el plato de comida a mi madre para poder 

sentarme un poco” 

“Solo hacía relación en el parque con las otras chicas que trabajaban para los otros señores. A 

mí afortunadamente me tocó una familia muy buena gente, casi no les veía porque trabajaban 

todo el día. Pero eran muy cercanas y respetuosas. Celebraban mi cumpleaños con una tarta y 

todos juntos como una familia” 

 Cuidados 
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De la misma manera existen muchas mujeres en Aluche responsables de los cuidados hacia 

personas ancianas, hay una responsabilidad feminizada en el cuidado hacia niños y niñas. 

Independientemente de que estos cuidados sean realizados por madres, hermanas, otras 

mujeres de la familia o trabajadoras ajenas a la familia, los roles de cuidadora son en gran 

medida asignados a mujeres. 

“Yo no sé dónde están los hombres, nunca los he visto por la asociación, hay padres que ni 

siquiera conozco” 

“Yo creo que las familias tienen mucho que ver. Algunas chicas vienen con sus hermanos 

pequeños, que es algo a lo que no estamos autorizados. O niñas que se han quedado 

embarazadas y se han venido con su bebé porque era la forma de poder hacer baile y 

socializarse” 

En varias ocasiones, las propias vecinas del barrio manifestaron la importancia que tienen los 

cuidados para el desarrollo de la vida cotidiana y de la cohesión comunitaria.  

“A mí a mi madre me gusta cuidarla, limpiarla y alimentarla. Y no me cuesta. Tal vez si fuese de 

otra cultura mi madre ya estaría en un geriátrico. Es una de las cosas que más me gusta de 

nuestra cultura, cómo respetamos y cuidamos a los mayores. Nos arropamos mucho las  familias 

gitanas” 

Esta valoración positiva de los cuidados se refleja también en una demanda hacia la comunidad 

y también hacia la administración pública. Existe una necesidad de repartir de manera más 

equitativa las actividades de cuidados y no sobrecargar a un colectivo en concreto.  

“Los cuidados, se ha venido resolviendo a través de las mujeres, como una actividad no 

remunerada y no valorada; cuando los cuidados tendrían que recaer en lo público, en la 

sociedad”  

 Vida laboral 

Este papel feminizado de los cuidados tiene un fuerte impacto sobre la vida laboral de las 

mujeres migrantes. La cada vez más significativa incorporación de mujeres españolas al 

mercado laboral tuvo como consecuencia que las actividades de cuidados se abrieran al 

mercado laboral. Nuevos puestos de trabajo que generalmente ocupados por mujeres 

migrantes y/o racializadas.  

“En la época de Aznar (2002- 2003) entraron millones de personas (fundamentalmente mujeres 

y fundamentalmente de Latinoamérica) pero en realidad vinieron por la mujer española… Si 

miras las tablas de cotización de la seguridad social hay como 4 millones de mujeres españolas 

que entraron en el mercado laboral en ese momento”  

“Ahora ya tengo la nacionalidad, la saque con mi hijo de 10 años, me hizo los papeles las mujeres 

de la casa en la que estuve 13 años. Trabajaba 12 horas, de 8:00 a 20:00, y cobraba muy bien, 

1200 €. Yo estuve muy contenta el tiempo que estuve con ellos, y ellos conmigo, tuvieron una 

niña pequeña, eran parte de mi familia, todavía los echo de menos” 
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Otros servicios de atención y cuidados como lo son el trabajo con infancia, vejez, alimentación 

o limpieza se convierten en el salario para muchas mujeres de familias de origen migrante y de 

familias gitanas del barrio. 

“Las mujeres marroquíes también trabajamos cuidando a señoras mayores, también he 

trabajado como ayudante de cocina… Las mujeres marroquíes cuando llegan pueden encontrar 

trabajo limpiando colegios”  

Muchas de las mujeres con las que se ha hablado y que se encuentran en esta situación son 

vecinas del barrio que valoran los cuidados como un sector laboral en el cual quieren 

permanecer.  

“Ahora mismo no trabajo y me encantaría estar trabajando. Me gustaría poder desarrollarme, 

me encanta trabajar con niños. También puedo trabajar cuidando mayores, y aparte en la 

limpieza qué son los trabajos que yo puedo desarrollar. Me encantaría trabajar en un hospital y 

atender a las personas que me necesitan” 

Migraciones 

A pesar de que los trabajos de cuidados son para muchas mujeres migrantes espacios de mezcla 

identitaria donde se convive y se aprende mutuamente, en muchas ocasiones estas relaciones 

españolas-migrantes se reproducen exclusivamente en el trabajo y no en otros espacios del 

barrio.  

“Solo he podido tener amigas española a través de los trabajos”  

La falta de vínculos españolas-migrantes, generan una falta de red y sensaciones de soledad en 

el día a día de mujeres de origen extranjero.  

“No tienen familia aquí y cuidan SOLAS a sus hijos. Con lo cual, como tienen que trabajar para 

mantenerlos, en el mejor de los casos, si logra trabajar…, pues el menor tiene que estar en algún 

momento solo en casa” 

El mayor exponente de situaciones de soledad, falta de libertad, desamparo o vulnerabilidad 

tienen su reflejo en muchas de las mujeres que han sido enviadas al Centro de Internamiento 

de Extranjeros de Aluche (CIE). El control y/o vigilancia policial hacia mujeres migrantes en 

situación irregular en este centro reproduce las violencias machistas, especialmente en entornos 

de trata de mujeres y explotación sexual.  

“Hay un informe que se llama: “Mujeres en el CIE”, que hizo la decana de la Facultad de Derecho 

de la Complutense y las mujeres que estaban detenidas eran, sobre todo: ucranianas, 

paraguayas y brasileñas. Los 3 países de mayor tráfico de trata. Mujeres que tú deportas a su 

país y están victimas de su red de trata” 

 Violencias machistas 

Entre la gente del barrio existe en notable sentimiento de alerta ante las violencias machistas 

(dentro y fuera de las familias) y las situaciones de vulnerabilidad que sufren muchas mujeres, 

de diferentes culturas y edades, por el hecho de ser mujeres. 

“Nos encontramos mucha violencia de género y violencia en general” 
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“La violencia machista es un drama que está, y que con el paso del tiempo no se arregla, la gente 

está más concienciada, pero no se arregla solo con leyes. Se necesita mucha mediación”  

En concreto algunos espacios vecinales se han señalado prácticas cotidianas donde se 

reproducen las relaciones de poder patriarcales. En el acercamiento al barrio se han recogido 

demandas y quejas respecto a la falta de voces femeninas y de espacios de igualdad real.  

“Es una de las únicas que están feminizadas. Bienestar animal también está feminizada. Salud y 

Educación también. Memoria histórica está masculinizada. La de mayores masculinizada. La 

comisión permanente está masculinizada, 3 por 15. Aunque en suplentes sí son mayoría de 

mujeres” 

“Hay una parte de micromachismos en las dinámicas del Foro que aún queda mucho que 

trabajar. Yo sí que creo que el foro está masculinizado. Salen proposiciones sin enfoque de 

género, que yo creo que sí hay un sesgo. Si lo hubiese tenido, hubiesen salido otras proposiciones 

y más diversas” 

Otra demanda de igualdad de oportunidades efectiva se recogió al conversar sobre las ligas 

deportivas juveniles y su segregación por género a una determinada edad.  

“Que las chicas jueguen con los chicos en las ligas a partir de los 14 años” 

Identidades, costumbres y actitudes 

Varias vecinas del barrio racializadas nos señalaron particularidades de las identidades 

femeninas en relación con sus culturas, tales como el rol femenino dentro de la familia, sus 

costumbres, las formas de vestir o las relaciones con hombres. En muchas ocasiones sus 

experiencias personales reflejaban debates abiertos y manifestaban la necesidad de autonomía 

en estas cuestiones culturales que influyen en su vida cotidiana. 

“La gente en general ni entiende ni respeta la cultura gitana. La gente no entiende mucho el 

papel de las gitanas y de nuestro comportamiento, de nuestras ideas, yo respeto a las demás 

culturas y no entiendo porque la mía no es respetada” 

“Mi hermana lleva 20 años en España usando el velo, pero yo no lo llevo. Eso depende de cada 

una.  Mi marido me dice que me lo ponga pero yo le he dicho que no.  Cuando yo quiera me lo 

pondré, no me gusta que me obliguen”  

Si bien nos hemos encontrado con mujeres del barrio que hablan orgullosamente de las 

identidades femeninas en sus propias culturas, nos hemos topado también en varias ocasiones 

situaciones de convivencia intercultural positiva en este sentido. Es decir, existen testimonios 

que valoran positivamente aspectos atribuidos a otras culturas, como una demostración de 

aprendizaje mutuo. 

“Yo hay cosas que cojo de la cultura paya y que me encantan. El poder que le dan a la mujer, y 

que tiene voz y voto. Las mujeres no son un cero a la izquierda. Me encanta que la mujer estudie, 

trabaje, que salga y que entre...Que despilfarre y que se vuelva loca pues tampoco me gusta. Y 

lo mismo a otra mujer de otra nacionalidad y con otra cultura tampoco le gusta eso para su hija” 

De manera similar, hemos encontrado con mujeres racializadas que se entienden muy bien 

entre ellas, compartan origen o no.  
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“Las madres gitanas y las madres moras nos parecemos mucho, somos muy cuidadoras, nos 

quitamos la vida si hace falta…” 

Finalmente, cabe señalar que las identidades femeninas en las diferentes culturas presentes en 

el barrio van siendo transformadas por las propias vecinas de Aluche. Desde sus experiencias y 

desde su día a día muchas mujeres expresan sus necesidades de cambio social y la ruptura con 

estereotipos ya obsoletos por los cuales no se sienten representadas.  

“Yo, por ejemplo, no quiero que mi hija se quede en casa y que sea la gitana antigua. Quiero que 

rompa con esos estereotipos y que pueda defenderse por sí sola” 

“Las feministas estás musulmanas que van al 8M... ¿por qué no se ponen una falda y se quitan 

el velo? Dijo un profesor de historia del instituto. Alguna les respondió diciendo que ellas iban a 

ir para defender muchos derechos para la mujer. Supongo que ese profesor tenía la idea de que 

la religión musulmana es machista” 

“Las mujeres marroquís antes nos casábamos muy jóvenes, yo me casé con 17 años, nos casamos 

tan jóvenes, como las gitanas. No me gusta que las mujeres nos casemos tan rápido, luego se 

acaba igual de rápido, cuando te casas tan joven no sabes nada” 

Redes de apoyo y luchas colectivas 

En relación nuevamente a la vida cotidiana de las mujeres del barrio, existen redes de apoyo 

informales (especialmente familias y amigas) que generan espacios de seguridad y confort para 

muchas mujeres y que facilitan los diferentes obstáculos que se encuentran.  

“Mis amigas viene muchísimo a casa, nos tomamos el café que es mano de santo. Mis amigas 

me quieren mucho y me comprenden, y están para lo bueno y para lo malo, siempre hay que 

sacar algo de tiempo para las personas a las que realmente se quiere”  

“Ahora mismo puedo estar con mis hijos gracias a que tiro mucho de mi hermana, sobre todo 

para el alquiler, o para cualquier cosa que necesito. Si no tuviese a mi hermana me hubiese visto 

en la obligación de dejar a mis hijos solos todo el día”  

Otras redes de apoyo entre mujeres tienen que ver con el tejido asociativo de Aluche que 

favorece el desarrollo de estos espacios de seguridad y aprendizaje comunitario.  
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“Hay una asociación de madres solteras y es muy bonito. 

Vamos todos los viernes. Tienen una ludoteca para los niños juegos, y nos juntamos todas las 

madres adultas que estamos solas. Hablamos sobre la actualidad, hacemos talleres…” 

Al igual que las asociaciones son espacios de seguridad y encuentro entre mujeres, el 

movimiento feminista consigue consolidar también la lucha colectiva por una igualdad entre 

todas las personas. 

“Lo bonito que ha sido conocer a otras mujeres, la participación del 8M, me ha hecho 

reafirmarme en que necesitamos avanzar y no depender del caballero de turno” 

Por su parte, los espacios educativos, sea esta formal o informal, funcionan también como 

espacios de aprendizaje y apoyo mutuo  

“En enseñanzas iniciales son casi 4 veces más las mujeres que los hombres. Las mujeres son más 

constantes y también es verdad Que por las circunstancias de la vida cuando ellas eran jóvenes 

tuvieron más dificultades en el acceso a la enseñanza que los hombres” 

Funcionan estos espacios educativos también como espacios de encuentro de cara a las luchas 

colectivas, que se entienden a su vez como una necesidad de las muchas mujeres de Aluche.   

“Este año en los scouts hemos trabajado muy fuerte el feminismo con las mayores, nos lo 

demandaban” 

“Hay una parte que digo, con 14 años ya sabe qué es el feminismo, hay chicas que tienen las 

cosas muy claras, y luego hay un retroceso súper grande en otros”  

Cabe señalar la presencia de las luchas por la igualdad y el movimiento feminista también hacia 

las propias instituciones públicas. Se ha exigido en varias ocasiones a la administración pública 

que responda de la mano de la sociedad civil a las desigualdades de género y a las violencias 

machistas.  

“Como se transversaliza todo para conseguir la igualdad, en todos los aspectos, pues nos 

podemos mover en sanidad, educación, la movilidad en el distrito, etc, etc, el urbanismo”  
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“Se consiguió poner en la Junta la pancarta contra las violencias machistas. Nosotras habíamos 

llegado al acuerdo que se sacaba cada vez que hubiese un asesinato machista”  

“En cuanto a las casetas que va a arreglar la Junta en el parque Aluche, ya nos han dicho que 

van a crear un centro contra las violencias machistas, un punto violeta, el kiosco que hay ahí será 

para eso” 

Finalmente, creemos interesante rescatar la visión de una vecina del barrio de origen ucraniano 

que exponía como estrategia de lucha por la igualdad la equiparación laboral entre hombres y 

mujeres. Para ella esta igualdad laboral potencia la igualdad de oportunidades en la sociedad.  

“A nosotros nuestros maridos no nos pegan, las ucranianas son muy duras. En nuestra sociedad 

el marido y la mujer son iguales. Nosotros nos hemos criado en un gobierno comunista donde 

había un sistema que funcionaba muy bien, y es que si algún día por lo que fuese tu marido me 

pegaba, ibas a su jefe al día siguiente, y era una vergüenza para los maridos porque dejaba sin 

ir a trabajar. Todo el mundo le señalaba. Nosotras cuando vinimos a España teníamos claro que 

trabajamos tanto el hombre como la mujer. Nosotros nos levantamos por la mañana y limpiamos 

tanto el hombre como la mujer, vamos a hacer la compra juntos. El marido y la mujer somos uno, 

yo trabajo tanto como tú” 

c. LGTBIQ+ 
 

“Ha habido una evolución, hace  de un año y medio a ahora, ha habido propios chicos y chicas, 

usuarios muy asentados en los grupos, que han dado el paso de revelar y aceptar su orientación 

sexual” 

Esta manifestación de la propia comunidad LGTBIQ+ de Aluche como un colectivo visible va 

acompañada de un esfuerzo desde los recursos del barrio mediante varios proyectos con el 

objetivo de normalizar la diversidad en cuestiones tanto de identidad de género como de 

orientación sexual. 

“También organizamos jornadas  cómo “Desbloquea el machismo”, la semana del 

“Orgullo LGTBIQ+”. La semana de “Soy Mujer” que la hemos organizado aquí en el Centro Juvenil 

de Carabanchel Alto” 

Aun así, existe también la sensación de que se deberían de hacer más esfuerzos en este sentido.  

“Antes había un servicio que iba por los centro dando talleres por los derechos LGTBI+ y ya no le 

puedo contactar, creo que ya no están...” 

d. Intergeneracional 
 

“Aluche está lleno de personas mayores pero lleno, que están por todos lados, no sé si salen 

todos juntos pero hay momentos del día que no ves gente de otra edad”. 

Como hemos expuesto en la parte de datos sociodemográficos, hay un predominio de la 

población mayor en el barrio de Aluche. Este colectivo vive de manera consciente esta realidad.  

“El 80% de los que vivimos aquí en Puerto Chico somos ancianos” 
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Aunque la gente no percibe que sea un barrio 

envejecido. 

“Creo  que aunque haya mucha más población 

mayor que joven no creo que sea un barrio 

envejecido, en cierto modo sí, a nivel de cifras 

también, pero no tengo la sensación de vivir en un 

barrio viejo” 

Este predominio generacional se ve también reflejado en los espacios públicos. Muchos 

colectivos identifican a la población masculina mayor autóctona como fuente de conflicto en los 

espacios abiertos. 

“Hay mala convivencia en general. Casi toda viene por la gente mayor y varones, la mayor parte 

de las regañinas viene de esta gente” 

El predominio en el espacio provoca que los demás grupos poblacionales tengan que adaptar 

sus actividades al ritmo y posibilidades de las personas mayores respecto a la ocupación y uso 

de los espacios, manifestándose conflictos por las normas que rigen en algunos de ellos.  

“A ver, la gente de la petanca tienen un váter, que es de todos, pero lo han cerrado para ellos. 

Entonces, si tú quieres entrar ahí no puedes. Dominan ese espacio, el club de petanca” 

“Las movidas más grandes que he visto en el barrio son entre los mayores y los chavales que se 

juntan en algunas partes del barrio” 

Los episodios de conflicto no sólo se dan entre la población mayor y la juventud sino también 

con población adulta y sus mascotas e inmigrantes que practican deporte, los cuales relataremos 

en otros apartados específicamente más adelante. 

También nos hemos encontrado comentarios que indican una respuesta “violenta” hacia las 

personas mayores cuando éstas interaccionan con el resto de la población  respecto a las normas 

de convivencia en el espacio público. 

Queremos remarcar que nos referimos a las relaciones que se dan en los espacios públicos 

abiertos, ya que mucha gente hace referencia a la buena relación con gente mayor en otros 

ámbitos como los vecinales. 

“Los vecinos de cerca de mi casa que son mayores siempre me saludan y me preguntan por mi 

familia” 

“Hay abuelos muy muy cariñosos” 

¿Qué barreras existen entre grupos generacionales que dificultan la convivencia?. Por un lado, 

nos encontramos diferentes intereses, por otro, factores diferenciales generacionales como el 

nivel socioeconómico o la brecha digital. Además hay una carencia de espacios donde compartir 

vivencias y experiencias que favorezcan la relación. También influyen situaciones específicas a 

las que actualmente se enfrenta la población mayor como la soledad no deseada que les aísla 

de la vida cotidiana y que afecta directamente a la forma en que se relacionan. 
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“Entre la gente mayor es muy raro ver a gente negra con gente blanca, a gente latina con gente… 

Es raro, sorprende. No porque haya mal rollo, sino que porque hay diferentes intereses. Entre los 

jóvenes sí” 

“Nosotros identificamos el problema de la soledad en las personas mayores como uno de los 

mayores problemas a destacar de las vecinos y vecinas del barrio” 

Un problema que nos encontramos en todos los barrios y que siempre nos transmiten desde las 

asociaciones vecinales es la falta de regeneración y participación, cómo conseguirla, cómo hacer 

entender a la juventud que las asociaciones son también un espacio suyo. 

“Necesitamos regeneración, gente joven, estamos casi todos jubilados y algunos muy jubilados” 

e. Infancia y juventud 
 

Participación 

Comenzaremos por analizar la participación de infancia y juventud en el barrio. Obtenemos 

testimonios que reflejan la alta incidencia del fenómeno de “las influencias” entre la población 

joven como aspecto determinante de la participación. 

“En el mundo de hoy los jóvenes nos movemos mucho por el tema de las influencias, si vemos 

que hay muchos pasándoselo bien, pues dices pues yo me apunto, a veces por un poco de 

postureo, y a veces porque de verdad te lo estás pasando bien.” 

Respecto a las temáticas más señaladas están la preocupación por el cuidado del medio 

ambiente, en general, y de su barrio en particular. Aunque de manera no siempre activa, la 

juventud participa de estas problemáticas de una manera u otra, incluso pudiendo participar en 

movimientos globales. 

“De mi entorno no somos muchos los que nos movemos por los temas del medio ambiente, pero 

lo que sí sé es que mi generación es consciente de que es un problema, algunos parece que se la 

suda un poco…” 

“Me gusta hacer fotos,  salir con los amigos, hago 

activismo contra el cambio climático. Estoy dentro de 

Fridays for future, es una asociación que intenta informar 

a la gente y luchar por los derechos del medio ambiente” 

Esta visión se da tanto desde dentro del colectivo juvenil, 

como desde fuera por parte de los adultos en la mirada 

que hacen hacia ellos y ellas.  

“Les preocupa muchas cosas de sus barrios, de hecho, se ha llevado al pleno una lista de mejoras 

para el barrio sobre limpieza, medio ambiente, urbanismo y movilidad” 

“Les veo bastante comprometidos, que eso me gusta  y son muy curiosos, eso también está muy 

bien en estos tiempos. Y sobre todo con las mayores, con las que estoy este año, son muy muy 

1985 
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despiertas, con muchas ganas de saber porque pasan las cosas, cómo pueden ellas cambiar un 

poco... donan dinero, limpian playas, hacen muchos voluntariados” 

Un factor importante que determina la participación es la necesidad de la juventud de ser 

acompañada en estos procesos, tanto en la motivación como en la ejecución concreta. 

Frecuentemente se ha “etiquetado” a la juventud como un grupo social desmotivado. Lo que 

conocemos como fenómeno de la “profecía autocumplida”, es decir, el creerse ser de una 

manera tras ser etiquetado externamente de forma repetida, hace que al final nuestras 

decisiones y comportamientos se vean determinados por esa manera en que se nos ha 

etiquetado. De esta forma cobra aún mayor sentido la importancia de guiar a la juventud y 

mostrarles el camino hacia la participación activa y autónoma.   

 “Iniciativa cero, hay que acompañarles constantemente, hay que estar motivando es 

constantemente, y abriéndoles los ojos. Necesitan a alguien que los acompañe de la mano y del 

brazo entero” 

“Vengo a vive y deja vivir, de voluntario a ayudar a chavales de 5 a 6 años para ayudarles con 

los estudios,  yo estuve aquí también recibiendo apoyo y por eso cuando he terminado mi ciclo 

he decidido ayudar cómo me ayudaron a mí” 

“Lo de la desmotivación es general en los 

jóvenes, no sé si es porque les hemos puesto 

la etiqueta socialmente “de esta gente no 

quiere hacer nada” y se la han creído, que 

es más fácil” 

Por otro lado, se ha señalado la carencia de 

recursos para jóvenes de 13 años, ya que 

los de infancia cubren hasta los 12 años y 

los de adolescencia son a partir de los 14.  

“Es una edad con muchos riesgos ya que 

empiezan el instituto, y no tienen a donde 

ir” 

 Ocio 

Unido al tema de la participación, analizamos el ocio de la juventud del barrio. Se detecta una 

falta de recursos y espacios de ocio diseñados para esta población, y en los que ya existen  se 

señalan carencias respecto a la difusión o en la forma de fomentar la participación y a menudo 

no responden a sus intereses. También se observa un desconocimiento de estos recursos. 

“El invierno el ocio que tienen los chavales es irse de botellón. Porque es que tampoco es que les 

invite a hacer nada más, y al final acaban haciendo eso. Si tienen una casa lo mismo quedan y se 

van a ver una peli a cenar.  A veces van a cenar al Domino's, al buffet libre. Esas cosas son las 

que hacen y no les sacas de ahí” 

“Este año en las fiestas no han puesto nada para nosotros, pues nos vamos de botellón” 
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“No creo que tenga mucha oferta cultural. Oferta cultural hay en los centros culturales, Pero no 

creo que esté adaptada a los jóvenes porque suelen acudir más la gente mayor  y al final creo 

que igual que te he dicho que mi ocio era ir de botellón o dar vueltas, el ocio de los chavales  sigue 

siendo el mismo. Les ves dando vueltas. Pero creo que no tienen mucha alternativa de Ocio” 

“Los distritos lo que es a nivel juventud, yo creo que las juntas de distrito no apoyan, no conocen 

los servicios, no potencian informar de las actividades así en general” 

Por lo tanto, generalmente, el no disponer de espacios y recursos adaptados a los intereses de 

la juventud no favorece un sentimiento de identidad o pertenencia positivo hacia Aluche. 

“¿dónde están? Ah!! en la calle. Claro no hay recursos. ¿Cuántos campamentos hay? 

¿Cuantas ludotecas? ¿Cuántos servicios…?” 

“Llega el invierno, no sabes dónde estar, tienen  poca capacidad adquisitiva como todos cuando 

hemos sido estudiantes, qué necesitan, pues un sitio donde estar hablando, haciendo un poco el 

bobo o el payaso, y no morirse de frío, y eso no lo encuentran” 

Amenazas expresadas con las que convive la juventud  

Los centros educativos y los recursos con los que hemos tenido la oportunidad de hablar han 

destacado ciertas situaciones de vulnerabilidad en la población joven, problemas familiares o 

personales, que afectan directamente a su vida diaria y a la forma de relacionarse.   

“Los alumnos tienen menos responsabilidad a la hora de venir a clase, menos responsabilidad a 

la hora de estudiar, menos responsabilidad a la hora de estar en el aula, y problemas asociados 

a su vida cada vez tienen más” 

“Uno de los riesgos que identificamos más grandes para la población menor, son los procesos de 

migración la reagrupación de familiares, que son muy difíciles de gestionar” 

“Nosotros aquí sobretodo detectamos que hay consumo, detectamos que hay problemas 

familiares, detectamos también incluso temas de alimentación, de  autoestima…” 

“El tema de absentismo escolar convive en estos dos distritos bastante y lo de la desmotivación 

es general en los jóvenes” 

Otro de los factores que desde el mundo adulto se percibe como una amenaza para la población 

joven es la influencia y el poder que ejercen las redes sociales y nuevas tecnologías en general. 

Viven procesos de dependencia del uso de los dispositivos y la forma en que se comunican a 

través de los mismos no favorece un desarrollo personal adecuado para estos jóvenes, que 

llegan a desencadenar en problemas de adicciones o  autoestima. 

“Son muy dependientes de las redes, muchísimo, es su mayor amenaza porque están pegados. 

Nosotras tenemos que hacer “la caja de móviles”, llegamos a un acuerdo y lo hacemos así. Ellos 

nos dicen: sí así es mejor y no lo uso. Yo cuando era chavala no necesitaba hacer eso y ya 

teníamos WhatsApp  y también tenía internet en el móvil pero...ahora hay Instagram, tal…” 

“Muchas veces veo chavales de los scouts que tienen problemas de ansiedades, o con 

inseguridades. Con lo de las redes sociales que decía antes, genera muchas problemas a nivel 

alimenticio, por ejemplo,  viendo todo el rato a estas influencers” 
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Destacamos a continuación otro de los problemas que afectan directamente a la juventud que 

vive en el barrio; es la proliferación de las casas de apuestas, muchas veces cercanas a los 

centros educativos, y el fácil acceso a las mismas. Este hecho unido a la carencia de recursos de 

ocio destinados a la población joven hacen que sea una alternativa fácil para muchos de ellos y 

ellas. 

“Desde 2014 hay 16 casas de 

apuestas más en el distrito de 

Latina, y en Aluche, hay más de 

20, es flipante. Cada vez hay 

más chavales jóvenes que 

entran ahí, no se pide DNI, se 

supone que sí, pero no…,  hay 

muchísimas casas de apuestas 

al lado del coles, por ejemplo 

no sé si sabes dónde está el 

Arcángel justo al lado del 

metro de Campamento, y hay 

una casa de apuestas a 88 

metros, sales del Arcángel y la 

ves porque tiene unos 

pantallones que para no verla. Muchas veces vemos a chavales jóvenes en la puerta, y piensas 

que tienen que haber repetido muchas veces todos para poder estar en la puerta. Es algo que 

cada vez está afectando más a los jóvenes aunque los mayores también están ahí” 

“Ves el partido gratis, a veces te invitan a una de bebida, que te has gastado 50 céntimos en 

echar una ruleta la primera vez y te has visto el partido con una bebida, lo que pasa es que si 

ganas dices: nada pues el próximo día hecho 2 €.  No te piden el DNI” 

Se señala como otro factor importante 

el tema de la soledad. Largas jornadas 

laborales, muchas veces en trabajos 

precarios de padres y madres, conllevan 

la necesidad de utilizar recursos de 

apoyo en los que favorezcan un ocio y 

estudio adecuados.  

 “Los niños y niñas pasan mucho tiempo 

solo sin la supervisión necesaria, y seguramente se deba la situación laboral de sus padres, con 

jornadas y horarios de sol a sol y en condiciones muy precarias que les obliga a trabajar más, y 

por extensión los niños están muy solos” 

Respecto al consumo de drogas, la población adulta manifiesta observar un consumo elevado 

en la juventud, sobretodo cannabis, incluso también en edades  tempranas, en el espacio 

público. 

“Lo que más me preocupa es que la gente fuma muchos porros en la calle. Veo a muchos chicos 

muy pequeños fumando, el otro día en el parque había un niño de 9 o 10 años al que otros niños 
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mayores le estaban ofreciendo para fumar, y yo me metí en medio y les eché la bronca a los 

chicos, ellos me replicaban que el pequeño quería, y yo le decía que ellos qué iban a saber si el 

niño quiere, le decían toma cógelo, y yo le dije que si lo cogía iba a llamar a su madre ahora 

mismo... conozco al niño sé que su  padre trabaja por la noche, y la madre trabaja todo el día, y 

el niño hace lo que le da la gana por ahí” 

“Los jóvenes ya sabes que se tienen que esconder para todo y no se les ve, muchos se reúnen 

aquí en la parroquia de las Escuelas Pías, a veces pienso que cómo pueden ir a una iglesia a 

drogarse los jóvenes, a fumar marihuana” 

Sobre la existencia de bandas, la opinión generalizada es que no existen como tal en el barrio, y 

sí se señala actividad de las mismas, pero fuera del barrio. Por otro lado, se estigmatiza a grupos 

de jóvenes basándose simplemente en su vestimenta o atuendos, origen, o presencia en el 

espacio público; formas que responden en realidad más a “pandas” que a bandas asociadas a la 

delincuencia, y que en definitiva es una forma en la que la población joven tiende a agruparse y 

a buscar una identidad, un lugar al que pertenecer y sentirse acogido.  

“Hay más pandas, afortunadamente, qué bandas. antes se oía más lo de las bandas, siento que 

ha disminuido, conocemos a chicos que vienen al servicio y pertenecen a bandas, pero creemos 

que su foco de acción está fuera de Aluche, estás más por la zona de Carabanchel, Usera.  Yo 

ahora escucho más hablar de los trinitarios,  DDP, que de los que había antes” 

“A la gente  le gusta hablar mucho de las bandas, pero no hablan del verdadero problema que 

es muchas veces la reagrupación familiar y el aislamiento de los menores. Hay una construcción 

social de la amenaza que la gente identifica muy rápido, y ven a 4 dominicanos con sus pintas y 

ya piensan que es una banda, cuando lo mismo son solamente cuatro chavales modernetes  y 

punto. Esto ya pasaba hace 20 años con la época de los punkis, y los nazis, y no sé si esa amenaza 

social se llegaba a constatar” 

“Desde mi visión y experiencia no tengo evidencia de haber visto bandas. Cuando no hay 

convivencia real sino que hay coexistencia, quizás cuando la gente ve un grupo de adolescentes 

que salen del instituto y ya les parece que es una banda y que puede generar miedo, solo porque 

son cinco chicos  latinos” 

De hecho, los recursos que sí han trabajado con bandas afirman que el aspecto, indumentaria 

que comúnmente era usado éstas, ya no es tan visible, es decir, que ahora las personas que 

pertenecen a una banda visten como cualquier otra, pasando así desapercibida, y la forma de 

agruparse no responde a un origen común ya que incluso se mezclan los países de procedencia. 

“Los chavales de las bandas ya no son tan reconocibles, van vestidos como cualquier chaval” 

“En las bandas ya no solo se juntan por motivos de nacionalidad, hay bandas con gente de todas 

las nacionalidades” 

 

 

 



   

   

128 

f. Comercio local 
 

El comercio es uno de los factores de satisfacción con el barrio que más nos han expresado las 

personas entrevistadas, la población los reconoce como abundantes y diversos. Estos se 

distribuyen por las calles que vertebran Aluche, las calles principales.  

“Aparte del parque el otro punto neurálgico del barrio es el 

Carrefour plaza Aluche. Hay unas cuantas galerías de 

alimentación en Aluche, una al lado del SuperUsera en la calle 

Ocaña, Boisan en calle Camarena, y Lucillo en Yébenes y Copasa 

en la calle Maqueda” 

“La calle Illescas que siempre ha sido de tener zapaterías  y tiendas de ropa, siempre esa calle ha 

sido típica por eso. y aunque han ido cerrando tiendas y luego han ido abriendo otra, y aunque 

sí que hay menos tienda esa calle sigue estando muy activa. En la calle Maqueda, también está 

muy activo porque tiene el mercado, y alguna frutería también hay”  

“Aquí puedes conseguir de todo, cuándo viene pensé que no iba a encontrar tantas cosas que 

también se venden en mi país, lo único que he visto aquí nunca es la guayaba, una fruta de allá” 

También nos indican que los restaurantes y los 

bares que colindan con el Parque Aluche en la calle 

Quero son un eje vertebrador del ocio de Aluche, 

de hecho esta zona ha sido rebautizada con 

diferentes nombres, uno de ellos es “la costa 

marrón”, comparándolo con el paseo marítimo de 

localidades costeras. 

“En cuanto a ocio nocturno pues salgo por las 

terrazas, por la costa marrón” 

Contrariamente, mucha gente  nos indica que el comercio local está disminuyendo. 

“Aquí había en la calle Ocaña una galería de alimentación que la vendieron a Super Usera. Luego 

está la galería Boisan que está en Camarena que cada vez tiene más puestos cerrados. Hacia los 

Yébenes estaba la galería de Lucillo que esa la mitad se la han venido a los chinos y la otra mitad 

sigue languideciendo. Y la única galería que sigue funcionando bien es la de COPASA, ésta de 

aquí de Maqueda. Y funciona, fundamentalmente, porque han abierto el mercado a los 

inmigrantes”.  

Muchos vecinos y vecinas nos indican los motivos por los que el comercio local se ve afectado: 

las grandes superficies comerciales o el aumento de otro tipo de negocios que ocupan los locales 

antes destinados a comercio local. 

“Por otro lado se está acabando con los  comercios locales de la zona, y  eso es muy preocupante, 

cada vez hay menos y cada vez hay más grandes superficies o muchas casas de apuestas, y están 

haciendo que los locales tradicionales estén cerrando” 

“Al comercio le ha afectado mucho cuando hicieron el Carrefour. Muchos comercios cambian 

permanentemente de dueño” 
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Sin embargo, el centro comercial de Plaza Aluche, es uno de los grandes activos que tiene el 

comercio del barrio. Mucha gente nos confirma que es un lugar de referencia. 

“Aquí en el barrio voy mucho al centro comercial, al Carrefour, las marcas blancas están muy 

bien de precio, a mí me gusta y la calidad es muy buena, siempre tiene muchas ofertas y al 70% 

al final te compensa” 

Aunque también recogemos muchos relatos que nos muestran cómo el comercio abierto 24h o 

los domingos, afecta directamente al tiempo que se dedica a la convivencia en el barrio o en el 

ámbito más familiar y favorece el consumismo.  

“Yo soy demasiado cómodo y suelo ir a supermercados grandes, pero no me queda otra. De  he 

hecho el Carrefour 24 horas ha hecho mucho daño al comercio pequeño  local y a la convivencia” 

La diversidad en los comercios, y su amplia oferta hace que la población se mueva por las tiendas 

con los precios más acordes a su nivel adquisitivo. 

“Creo que los bares que hay en el parque Aluche no suelen ser utilizados por la gente  migrante” 

“Han venido muchos mayores con mucho nivel adquisitivo, esto ha provocado que los comercios 

suban sus precios y el nivel de sus servicios” 

Se señalan también algunos puntos de venta ambulante, situaciones que antes no se daban, 

pero que después de la crisis se han visto incrementadas estas prácticas. 

“Hay gente que vende cosas en la plaza del metro de Aluche” 

“Venden chocolatinas y verduras en el parque del Cerro Almodóvar mientras se reúnen los fines 

de semana” 

Por último nos comentan que hay una falta de alternativas al ocio vinculado al comercio. 

“Fuera del ocio consumista pues tampoco hay  mucho. Hay mucho bares, y al final quedas y  

quedas en un bar y tal….. pero fuera de eso no hay demasiadas cosas” 

 

 

g. Convivencia inclusiva 
 
Abordamos ahora el tema de la convivencia inclusiva, referida a los espacios de relación y los 

recursos, cómo están diseñados y configurados para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos 

en igualdad de condiciones. 

“No vamos a ver la discapacidad, vamos a ver la capacidad que tiene cada uno.. No es un 

problema de capacidad, y no dejemos que esa discapacidad tape las capacidades que tenemos” 

Se van adaptando muchos de los recursos para que todas las personas puedan disfrutar de ellos, 

como por ejemplo el centro cultural o la biblioteca.  

“Sí. Cuenta con ascensor, ahora mismo una silla de ruedas podría pasar hasta el fondo sin 

problema” 
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Aunque sigue habiendo muchos espacios que no están 

adaptados parcial o totalmente. 

“Pues hemos hecho las rampas, pero a la secretaría y a estos 

despachos y al aula de informática no pueden acceder, no 

pueden subir. Ya te digo que la señora del coro de  77 años 

que tiene una ilusión tremenda por cantar y todo eso, y cada 

vez que tiene que subir al salón de actos le cuesta horrores. Llevamos más de 3 años luchando 

para que nos instalen un ascensor porque es un centro de la administración y es la administración 

la que tiene que luchar para que no haya barreras arquitectónicas y pueda ser accesible, por lo 

que en un centro en el que la mayoría es gente mayor y además somos un centro de referencia 

para gente con movilidad reducida ya que tenemos varios alumnos de estas características, por 

lo que el ascensor se hace más  necesario” 

Recursos tan necesarios como la Renfe y el Metro tampoco están adaptados. 

     

“Muchas estaciones de la Renfe no están adaptadas porque no tienen ascensor o en algunos 

tramos tienen no escalera sin alternativa, la Renfe no está adaptada a la diversidad funcional el 

Cercanías no está adaptado, no hay escaleras no hay ascensores. El metro a veces llegas y está 

el ascensor estropeado. El año pasado el ascensor del  metro de Aluche se tiró roto no sé cuánto 

tiempo, y al cercanías no podemos acceder por las escaleras. Al final nos teníamos que ir a la 

estación de Empalme porque tiene rampa de bajada. Tal vez deberían poner dos ascensores por 

si uno falla, por ejemplo.” 

En el espacio público las barreras arquitectónicas siguen representando un gran obstáculo. 

“Que el barrio tenga rampas en las aceras, porque tengo una compañera en silla de ruedas en el 

instituto que no puede bajar sola y se tiene que dar la vuelta a toda la calle cuando vamos de 

excursión” 

“En el parque de Aluche, los caminitos son muy accesibles, pero cuando los chicos con 

limitaciones motoras quieren acceder a la zona de juegos, no pueden, hay una especie de 

hondonada y no pueden pasar” 

Desde el punto de vista de trabajar las actitudes que favorezcan la inclusión de todas las 

personas, existe una intención manifiesta de promoverla, aun teniendo en cuenta que cuando 

se trata de luchar por los derechos de una minoría dentro de la cual no nos encontramos, se dan 

posicionamientos reticentes o de rechazo, muchas veces provocados por el desconocimiento o 

la falta de cercanía hacia situaciones o personas que sufren la exclusión. 
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“Nosotros trabajamos con chicos con y sin discapacidad, porque nos parece la verdadera 

inclusión, por como creemos que debe ser la sociedad, variada, enriquecedora e inclusiva” 

“Los políticos que más han preocupado por nuestra causa era porque tenían a alguien en su 

familia con estos problemas, los profesores que más han ayudado a mi hijo son los profesores 

que también conocían estos problemas de cerca, luego también hay gente que tiene una 

conciencia social muy buena, pero por lo general cuesta mucho” 

“El desconocimiento hace que la diversidad le dé miedo a la gente y como me da miedo, lo 

rechazo” 

“Eso es lo que más cuesta de las minorías, porque se van a fastidiar 20 x 1, ese 1  tiene tanto 

derecho como los otros 20”   

Entre los principales motivos de exclusión que se han mencionado están  la discapacidad, la 

enfermedad mental, la orientación sexual o el origen. Además al hecho de sufrir la exclusión por 

un factor determinado, se le pueden añadir otras variables que no favorezcan la inclusión, como 

el desempleo, la vivienda, situaciones de irregularidad en cuanto a documentación o la falta de 

recursos económicos. 

“Con la población diagnosticada en salud mental, a parte de los síntomas, lo que más les afecta 

es el aislamiento que se produce, la falta de contacto con la sociedad, que a veces se ve muy 

limitada” 

“Si todos los centros fuesen inclusivos nuestros chicos tendrían los mismos derechos que los 

demás y podrían ir a cualquier centro que ellos elijan.  Esto afecta mucho a los chicos porque 

muchos se tienen que ir muy lejos de casa y entonces tienen que socializar con gente diferente 

en su barrio y al final tiene más riesgo de ser excluidos” 

“Creo que los extranjeros no acuden a estos servicios de salud mental porque no tienen facilidad 

para admitir este tipo de problemas, se puede decir que es una visión estigmatizada de la salud 

mental por la falta de información y la falta de estos recursos en sus países de origen, porque 

por aquí han pasado ecuatorianos y de república dominicana y nos encontramos este problema. 

Esta población tiene otros problemas muy importantes como la falta de vivienda, de recursos 

económicos, la falta de papeles, pues la salud mental pasa a un segundo plano, aunque sea muy 

importante también” 

Incluso desde dentro de la vivencia personal de sentirse en exclusión se ejerce también exclusión 

hacia otras personas. 

“Vosotros no queréis que os rechacen por vuestro problema de salud mental y le estáis haciendo 

lo mismo por su origen de procedencia, a veces hacemos lo que a nosotros no nos gusta que nos 

hagan” 

En cuanto al apoyo a la inclusión, desde la Junta se han facilitado y promovido acciones a 

demanda de la ciudadanía, aunque se manifiesta también la necesidad de seguir trabajando en 

la sensibilización y concienciación.  

“En 2009 tuvimos la suerte de poder coordinarnos con la concejala del distrito,  que no son los 

partidos son las personas, y que nos ayudó muchísimo, lo primero que la propusimos fue hacer 
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un día de sensibilización sobre la discapacidad física y enseguida nos cedió una sala. También 

nos ayudó mucho el coordinador de Cultura” 

“Faltan campañas de concienciación hacia la gente para que por ejemplo para que no aparquen 

donde cortan el paso en la acera o pasos de cebra” 

Concretamente, en los recursos educativos se observan aún carencias en cuanto a falta de 

infraestructuras y personal especializado o en la dificultad de poder tener libertad en la elección 

de centros. 

“Yo tengo un hijo con diversidad funcional estudiaba en el colegio parque Aluche,  porque es el 

único, y por qué no puedes elegir, que está preparado para acoger a niños con diversidad física" 

“Tienen diversidad funcional y a veces también tienen diversidad cognitiva, cuando un chico 

entra en un curso y esa diversidad cognitiva no le permite seguir el ritmo del aula directamente 

se le  deriva a la educación especial, cuando no funciona le derivamos, no, tenemos que intentar 

que ese niño tenga sus derechos, hay que intentar adaptar los materiales y todo lo demás, para 

que haga lo que él pueda, y cada vez sienta que pertenece a un grupo, esa es  la verdadera 

inclusión” 

 

3. LUGARES Y CONVIVENCIA 
 

a. Puntos de encuentro y desencuentro 
 

Puntos de encuentro 

En este apartado se analizarán los puntos de encuentro y puntos de encuentro para la gente del 

barrio diferenciando estas percepciones por grupos de edad debido a la diferencia de usos entre 

generaciones. Primeramente se expondrán los puntos de encuentro/desencuentro para la 

juventud y, posteriormente, para todo el tejido vecinal, es decir, a un nivel más 

intergeneracional. En ocasiones se analizarán las percepciones de manera diferenciada también 

en relación a los horarios (día-noche), dado que la iluminación y la afluencia de gente son 

determinantes a la hora de utilizar colectivamente un espacio. 

En este primer apartado se mostrarán aquellos lugares del barrio que son espacios de uso común 

para, en primer lugar, la juventud y, en segundo lugar, para todo el tejido vecinal, a nivel más 

intergeneracional.  El ocio para las personas más jóvenes de Aluche se concentra en parques, 

espacios deportivos abiertos y bares y cafeterías.  

Fuera del barrio podemos decir que el ocio se reparte entre los centros comerciales (ubicados 

al sur de Madrid) y entre el centro de la ciudad.  

“Algunas veces también salimos del barrio pero sobretodo quedamos aquí. Fuera del barrio 

vamos al centro o algún centro comercial” 

En el siguiente plano (Plano 2) se han mapeado los lugares de encuentro juvenil más concurridos. 

La gente joven utiliza, la mayoría de las veces, calles, jardines, parques (Parque Aluche, Cerro 
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Verde, Empalme, Casa de Campo…) y zonas donde practicar deportes (Rocódromo, canchas, 

skatepark…). En cuanto a espacios cerrados se utilizan algunos centros culturales y bibliotecas 

de referencia, entidades del barrio o zonas comerciales (tanto de Madrid centro como de otras 

partes de la periferia).  

 

Plano 2: Mapeo de los lugares de encuentro juveniles en Aluche y alrededores.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos.madrid.es 

 

Vecinas y vecinos de diferentes edades han destacado la cantidad de zonas verdes, parques y 

espacios deportivos abiertos que existen en Aluche como uno de los valores del barrio. A pesar 

de que las actividades realizadas en estos espacios son muy variadas, la gente generalmente 

escoge estos espacios para reunirse en grupo y disfrutar del barrio.  

“Cuando estoy en el parque me gusta hablar con mis compañeras, comentar lo que ha pasado 

en el día, lo que ha pasado en el colegio, ahora el colegio nos come muchas conversaciones” 

Otros espacios del barrio que funcionan como puntos de encuentro intergeneracionales son las 

diversas organizaciones sociales y recursos públicos que existen en Aluche.  

“Al principio teníamos muy pocos convenios, y lo que nos pasaba había boca a boca, se lo 

contaban entre las madres de los expulsados que habían pasado por aquí a las madres de otras 

expulsados que no nos conocían”  
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“En el perfil de enseñanzas iniciales hay muchísima mujer mayor de 70-75 años El objetivo 

personal pasa por objetivos personales, un poco de terapia... Ellas vienen y se relacionan, es un 

aliciente para ellas. Muchos médicos les recetan que venga aquí al Centro de Mayores de Ocaña”  

“Fuera del ocio consumista pues tampoco hay  mucho. Hay mucho bares, y al final quedas y  

quedas en un bar y tal….. Pero fuera de eso no hay demasiadas cosas. La CABA a veces hace 

capeas y vamos y es distinto. Aunque al final también es consumismo y se lo estás dando a una 

asociación de barrio y eso mola, pero también estás ahí yendo a tomarte un  una cerve, o un 

refresco…” 

Finalmente, cabe destacar también el potencial de unión entre vecinas y vecinos que tienen los 

espacios de culto religioso, dentro de la diversidad de creencias que existen en Aluche.  

“Las mezquitas aquí están, cogiendo el 121 en el polideportivo de Las Cruces, pues al lado. y la 

otra está en Lucero. Esas a las que va más gente, la de las Cruces tiene los fines de semana 

también actividades para los niños” 

“En cuanto a las relaciones de las personas en el 

barrio creo que la parroquia hace un papel 

totalmente vertebrador de las relaciones. Dejan 

sus pueblos, dejan sus realidades  y se vienen a 

Madrid, buscando un lugar donde seguir sus 

tradiciones y sus costumbres, y fuera de la realidad 

de la vida en esos pisos tan aislados y tan altos, y 

rompen esa realidad asistiendo a la parroquia” 

“Yo voy al culto, y sí que lo comparto, hay algunas 

ideas que tal vez no me llegan pero otras muchas 

que sí que comparto, también tiene una parte 

social” 

En la siguiente página exponemos el Plano 3 donde se muestran los lugares de encuentro a nivel 

intergeneracional. En contraste con los usos juveniles del barrio, observamos que: 

- Se utilizan más los recursos 

- Se participa más activamente en la vida asociativa 

- Los espacios religiosos son más concurridos 

No obstante, las zonas verdes, plazas y espacios deportivos, son para todo el conjunto de la 

población de Aluche espacios de referencia.  
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Plano 3: Mapeo de los lugares de encuentro intergeneracionales en Aluche y alrededores.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos.madrid.es 

 

Puntos de desencuentro 

Existe, de cara a la población joven de Aluche una falta de recursos diversos y adaptados a sus 

necesidades y gustos. Es decir, hay pocas alternativas de ocio juvenil en el barrio.  

“Oferta cultural hay en los Centros Culturales, pero no creo que esté adaptada a los jóvenes 

porque suelen acudir más la gente mayor. Al final creo que igual que te he dicho que mi ocio era 

ir de botellón o dar vueltas, al final el ocio de los chavales sigue siendo el mismo. Les ves dando 

vueltas y bebiendo. Creo que no tiene mucha alternativa de ocio” 

Otro elemento que impide que las vecinas y vecinos jóvenes utilicen ciertos espacios en el barrio 

es la falta de iluminación y la sensación de inseguridad en determinados espacios, especialmente 

durante la noche. 

“Cualquier parque o calle de noche, como en Parque Aluche” 

“En el parque Cerro Almodóvar, por las noches hay mal rollo en algunos sitios” 

Existen también otros temores (rumores de robos, violaciones o secuestros) que fomentan las 

sensaciones de inseguridad hacia la población más joven y que tienen influencia sobre 

determinadas zonas del barrio que son evitadas por algunas personas.  
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“Hay una furgoneta negra que está intentando secuestrar niños al salir del fútbol, y los niños 

están muy asustados”  

En el plano 4 podemos se han mapeado los lugares de desencuentro donde existen, bien 

conflictos latentes en el uso, o bien percepciones de cierta inseguridad. Los puntos más oscuros 

serán los lugares de desencuentro durante la noche y los puntos más claros, durante el día. 

 

Plano 3: Mapeo de los lugares de desencuentro juveniles en Aluche y alrededores.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos.madrid.es 

A un nivel intergeneracional, más allá de la situación específica de los y las jóvenes, 

distinguiremos puntos de desencuentro diurnos y nocturnos. 

Durante el día, de la misma manera que ocurría los rumores sobre robos, violaciones o 

secuestros influyen en los espacios que utilizaba la juventud, estos rumores limitan también el 

uso de determinados espacios para la población en general, como demuestra la siguiente frase: 

“Me han hablado muy mal de la zona del parque Aluche más cercana al metro Aluche, me han 

hablado muy mal, he escuchado hasta que han perseguido alguna niña y algunas cosas graves y 

complicadas, yo no creo que la gente se lo inventé, porque nadie te va a ir dando sustos por ahí 

para darte miedo” 

Otro de los problemas diagnosticados es la falta de espacios adaptados para las mujeres más 

envejecidas de Aluche. 

“Las mujeres mayores del barrio quizás no tengan espacios para estar en la calle” 
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Finalmente, el incremento de casas de apuestas en Aluche se señala como una amenaza desde 

diferentes espacios vecinales. La presencia de este tipo de negocios se ve como una amenaza 

especialmente para la población más joven, pero también para otros grupos de edad que se ven 

afectados por la adicción al juego, casi siempre en entornos de cierta vulnerabilidad económica.   

“Lo de las casas de apuestas, pues mira, un dato: desde 2014 hay 16 casas de apuestas más en 

el distrito de Latina. En Aluche, solo en 

Aluche, hay más de 20. ¡Es flipante! Cada 

vez hay más chavales jóvenes que entran 

ahí, no se pide DNI, se supone que sí, 

pero no... En Aluche hay muchísimas 

casas de apuestas al lado de coles. Es 

algo que cada vez está afectando más a 

los jóvenes aunque los mayores también 

está ahí” 

 

Fuente: lamarea.com 

Los temores diagnosticados durante el día se suman a los temores que algunas de las personas 

con las que hemos hablado nos han manifestado durante la noche. La oscuridad y la menor 

presencia de gente en la calle fomenta estos temores, tal y como nos comentaba varias vecinas. 

“Yo a deshoras no salgo, y suelen ser las horas más complicadas. Por la zona del  metro y por 

dónde hay más locales, y en la zona de Campamento, Camarena y toda esa zona, sobre todo la 

zona del Carrefour 24 horas Express, que a mí esa zona no me hace mucha gracia, pero según a 

qué hora vayas del día, porque durante el día parece todo más tranquilo. He ido a las 12 de la 

noche por ahí con mis hijas y le he dicho a mis hijas: vámonos rápido. Me dio miedo, no es lo 

mismo ir sola una mujer” 

“Del barrio el sitio que no me parece muy agradable sobre todo, por la noche es el parque de 

Eugenia de Montijo, está muy desangelado, está muy oscuro.. y por ahí ha habido robos y esas 

cosas, no recomiendo pasar por ahí por la noche” 

Otro de los factores que generan puntos de desencuentro a la población de Aluche es la falta de 

iluminación y el mal diseño de algunas zonas, quedando especialmente señaladas las zonas de 

bares, la C/ Camarena y la Colonia de Puerto Chico. 

“Los rincones del barrio, los recovecos están muy oscuros” 

En la siguiente página continuación hemos recogido los principales puntos de desencuentro 

intergeneracional (tanto diurnos como nocturnos) en el Plano 5. Los puntos más oscuros son los 

lugares de desencuentro durante la noche y los puntos más claros, durante el día.  
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Plano 2: Mapeo de los lugares de encuentro juveniles en Aluche y alrededores.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos.madrid.es 

 

 

 

b. Morfología urbana 
 

Especulación urbanística 

Para comenzar a hablar del barrio y de los problemas que tiene en relación con la planificación 

urbana no podemos pasar por alto la influencia que tuvieron las empresas constructoras 

iniciales, quienes construyeron viviendas bajo la idea de especular con las mismas.  

“Nos mostró los planos de Aluche de 1963 que se había ordenado toda la urbanización de Madrid 

y en el 1964 se aprobaron. Bueno pues nos enseñó los planos y era muy distinto, muy distinto a 

lo que había nos había enseñado. Donde había unas calles rectas, tenía plazas, donde no faltaba 

el colegio, plazas donde la gente se sentaba, por supuesto donde venía la Iglesia. Pero vimos que 

esos técnicos tenían buena idea para la convivencia ciudadana” 
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“El problema de Aluche es que nos 

hicieron Aluche sin pensar en nada” 

A pesar de la valoración positiva que, 

por lo general, tienen las zonas verdes 

para los vecinos y vecinas, se asume 

que existen porque no se pudo 

especular con aquellos terrenos.  

“Tenemos un parque porque es 

imposible construir, sino no 

tendríamos ni parque” 

Diseño de espacios comunes 

Una de las quejas más compartidas dentro del barrio es la sensación de inseguridad que el 

propio diseño de algunas de las calles o la falta de iluminación en algunos puntos del barrio 

genera en el tejido vecinal.  

“Cualquier parque o calle de noche me produce cierta inseguridad, como por ejemplo en Parque 

Aluche”. 

“Los callejones son muy jodidos para nosotras. En Aluche tienes muchos caminos muy estrechos 

con poca luz”  

No obstante, la presencia de varios parques y zonas verdes, aunque estas sean señaladas en 

ocasiones como espacios inseguros, es un valor para las vecinas y vecinos de Aluche. 

Especialmente durante el día el uso de estos espacios es cotidiano. 

“Del barrio me gusta que hay mucha zona verde, me parece un sitio agradable donde vivir, no 

me parece que  haya conflictos. La verdad es que ahora no tengo esa percepción y nunca la he 

tenido. Siempre me ha gustado la vida de parque, dar una vuelta y sentarte por ahí, unas pipas 

lo típico…” 

Este mal diseño del barrio es el causante de que varios de los recursos del barrio estén fuera de 

los límites municipales de Aluche (Junta de Distrito, bibliotecas, centros culturales…). Esta 

situación genera en ocasiones la sensación de que se vive en un barrio dormitorio en el cual no 

hay puestos de trabajo de proximidad. Una visión del barrio contra la que llevan luchando 

décadas las asociaciones del barrio, su lema es “Aluche, un barrio vivo” 

“Tiene que ver con la composición del barrio, urbanísticamente, lo veo como un lugar de tránsito. 

Creo que parte de culpa lo tiene cómo está montado el barrio porque no lo facilita nada” 

Problemas residenciales 

La subida de los precios de vivienda (ya sea en venta o en alquiler) es uno de los problemas que 

nos ha trasladado la gente. Esta situación económica, que afecta a muchos barrios madrileños, 

fomenta la desigualdad socioeconómica y además desplaza a los sectores más vulnerables 

económicamente a otros lugares, se les echa del barrio.  
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“Desde aquí llevamos la zona de Puerta del Ángel hacia abajo, en la que podemos encontrar 

mucha gentrificación y en las que los vecinos y vecinas de toda la vida se están viendo 

desplazados por que ya no pueden pagar el precio de las viviendas, llega población más joven y 

sin hijos, otro tipo de gente” 

“La vivienda es uno de los factores que más afectan la convivencia, pero ya dentro de la vivienda 

las desigualdades que hay en el barrio, de una calle a otra hay pisos que se han comprado por 

400.000 € y en la calle de enfrente hay una casa que han tenido que ocupar y es una 

infravivienda” 

Otro de los principales problemas residenciales son las situaciones de precariedad residencial 

que existen en algunos sectores de población migrante. 

“El tema de inmigración es que están en habitaciones y eso también en la convivencia. Surgen 

muchas dificultades con eso. Con que no tengan una vivienda, un espacio” 

Infraestructuras de transporte 

La sensación generalizada que hemos encontrado en Aluche es muy positiva de cara a los 

servicios públicos de transporte. La gente del barrio ve como un valor las comunicaciones con 

el resto de la ciudad de Madrid.  

 

1980 Reforma 1986, primer intercambiador de 

Madrid. 

 

“Es una zona, que pese a estar fuera de la M-30, 

está muy bien comunicada, es el barrio mejor 

comunicado de Madrid, estoy a 3 paradas de 

Atocha, eso me encanta” 

Por otro lado, se critica la carretera A-5 por 

percibirse como un elemento de segregación 

vecinal.  
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“La carretera es una barrera arquitectónica 

muy grande, además una autovía... 

Campamento siempre ha sido la salida del 

metro, porque al otro lado de la carretera era 

como otro mundo” 

Por Aluche pasa el Anillo Verde de Madrid, 

que cuenta con 60 km de carril bici que 

conectan los diferentes distritos de la ciudad. 

 

c. Redes, recursos y espacios de relación 
 

Relación entre asociaciones/recursos 

Aluche destaca por ser un barrio en el que el trabajo en red promueve una buena comunicación 

y relación entre recursos, asociaciones y ciudadanía. Se da frecuentemente la colaboración entre 

recursos y asociaciones de diferente índole, así como entre grupos formales e informales, 

favoreciendo la convivencia. Además posee un amplio histórico de asociacionismo y solidaridad. 

“El trabajo en red es algo que estamos cuidando mucho y en lo que estamos entrando porque es 

una de nuestras fortalezas y nos está dando muchos resultados,  tanto con las entidades como 

con las familias estamos intentando que esta red favorezca la comunicación, somos pocos y no 

vamos a estar mal conectados” 

“Es un barrio muy solidario, que siempre ha necesitado sacarse las castañas del fuego, 

tradicionalmente siempre ha sido muy de luchar desde las asociaciones…” 

Las asociaciones se coordinan para crear eventos todos los años que favorecen las relaciones 

entre la ciudadanía. 

“Aluche ha tenido una vida asociativa en la que la gente ha participado, las fiestas de Aluche son 

un ejemplo claro, hay asociaciones de todo tinte y que conviven, ahí hacen su propuesta.” 

“Yo la experiencia que tengo es que Aluche es muy solidario, la gente aporta y colabora .La gente 

trabaja por el común, el ejemplo está en la cabalgata en la que no hay ningún beneficio 

económico. La gente lo hace desinteresadamente, como la asociación discapacitados que 

tenemos aquí en el barrio, que hacen una función social  increíble. Es un barrio que funciona 

bien” 

El apoyo entre las diferentes asociaciones es constante. 

“Nos apoyamos mucho en otras asociaciones, cuando una asociación tiene problemas, sabes que 

puedes recurrir a un montón de asociaciones que te van a ayudar. Y  para mí esas son las mayores 

fortalezas del barrio, el tejido asociativo” 

Y permite que asociaciones más jóvenes y con recursos más escasos puedan coordinarse con las 

que tienen más historia en el barrio y más recursos. 
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“En Aluche participamos con la Asociación Puerto Chico, ellos siempre nos llaman cuando 

organizan algo, también trabajan con otras asociaciones de Perú, de Paraguay, de Ucrania…” 

La colaboración entre asociaciones y recursos también resulta beneficiosa para ambos. 

“En el Centro Cultural Fernando de los Ríos también colaboran mucho con muchas asociaciones” 

Existen diferentes espacios de coordinación y 

trabajo en red de personal técnico.  

“Tenemos muchos contactos con los recursos y 

asociaciones, vamos a la mesa comunitaria, 

mesa de empleo. Gracias a las mesas de 

coordinación comunitaria y de empleo tienes la 

capacidad de contactar fácilmente con todos los 

recursos” 

“La última red que ha aparecido es mapeando 

Latina que ha aparecido con mucha fuerza, y qué están haciendo ahí un trabajo bastante 

alentador” 

“Creo que los recursos en Aluche no están visibles, a mí me ha salvado que conozca gente   y me 

han podido dar contactos de la gente, ha sido gracias a las redes he podido llegar hasta los 

recursos” 

Asociaciones/recursos y ciudadanía 

Las asociaciones y recursos cumplen un papel fundamental en la sociedad, a veces cubren esas 

necesidades de las vidas de los vecinos y vecinas del barrio que no pueden satisfacer de otra 

manera. 

“hay muchos papás que trabajan y muchos que no tienen recursos y pasan la tarde en estos 

sitios que les ayudan a las habilidades sociales, hacer deberes y a jugar también, y la mayoría de 

nuestros chicos acuden a este tipo de asociaciones y fundaciones, y trabajan muy bien, A veces 

es como una segunda familia para los chavales” 

“Este año he empezado a venir a vive y deja vivir, empecé a venir aquí porque perdí el trabajo y 

me quedé embarazada, y necesitaba ropa de bebé. Aquí en Aluche solo vengo aquí. No conozco 

otro sitio, lo conocí por otra marroquí que se interesó por mí” 

Incluso recursos que exceden sus funciones por atender y ayudar a la gente que más lo necesita. 

“El nivel social de la gente que viene es bastante humilde. Nosotros otros años hemos tenido que 

poner en marcha campaña de recogida de alimentos y repartirla entre los alumnos,  otro año 

tuvimos un servicio de préstamo de libros, se los pasábamos con una fianza y luego les 

devolvemos la fianza, El nivel socioeconómico es bajo sobre todo de los alumnos de secundaria” 

Pese a los beneficios que estos recursos y asociaciones ofrecen a la población, y pese a estar en 

uno de los barrios con mayores índices de participación, lo que nos transmiten desde todos los 

grupos poblacionales entrevistados es que la gente no conoce los recursos del barrio. 

“Aluche tiene muchos recursos. Lo que no sé es si la gente los conoce” 
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“Creo que en Aluche haría falta más que se conociesen los recursos, porque hay muchos recursos  

pero no se conocen, por ejemplo, en el AVA hay un psicólogo  o un grupo de psicólogos, y yo lo 

conozco porque estoy en el AVA, pero creo que no se conoce y muchas veces veo chavales de los 

scouts que tienen problemas de ansiedades o con inseguridades…” 

Aunque los mismos recursos reconocen cual es el método de difusión que nunca falla. 

“El boca a boca sigue funcionando. La gente no entra y pregunta “¿qué hacéis?” ” 

Asociaciones/recursos  y población de origen extranjero 

La población de origen extranjero suele tener necesidades más específicas que también se 

atienden a través de recursos y asociaciones. 

“La trabajadora social me ayudó mucho cuando llegué, me decía dónde tenía que ir, dónde 

podría buscar trabajo, y dónde podría coger alimentos”  

“aprendí español en unas clases que había en campamento para inmigrantes, estaba muy bien 

y me ayudaron mucho, aquí en Aluche no sé dónde hay clases para inmigrantes de castellano” 

En esta última cita podemos observar como a la población de origen extranjero también les 

cuesta encontrar recursos tan básicos para ellos como los cursos de español, cuando sí que hay 

recursos que los ofrecen. 

“En los cursos de español para inmigrantes este año hemos tenido un nivel inicial y un nivel 2, 

fundamentalmente vienen de países del este y del norte de África. El año que viene vamos a 

empezar también a preparar los certificados de nacionalidad” 

Recursos y administración 

En este apartado queremos exponer algunas 

impresiones que hemos recogido durante la 

investigación concerniente a la relación entre 

los recursos y las asociaciones con la 

administración. Hemos de decir que vamos a 

reflejar sólo la visión de los recursos, porque nos 

ha sido imposible coordinar entrevistas con 

personal de la Junta, los procesos electorales 

han producido muchos cambios a nivel 

administrativo y además el edificio de la Junta 

ha sido objeto de numerosas reformas por lo 

que ha permanecido cerrado gran parte del año. Aun así nos parece interesante reflejar algunos 

aspectos que nos han transmitido y que hemos percibido que se repiten con frecuencia a la hora 

de hablar de su relación con la administración. 

El tejido asociativo considera que hay coordinaciones dirigidas por la Junta que se llevan a cabo 

con gran éxito. 

“es la Cabalgata más larga de Madrid, la organiza la Junta, y recorre 7 km, hay algunos vecinos 

que quieren que se recupere la distancia antigua que era de 14 km. Si ves la cara de felicidad de 

nuestros chicos tirando los caramelos, es una gran iniciativa y a la vez conciencia” 
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Las asociaciones ven como algo muy positivo poder tener una comunicación fluida con la Junta, 

y recuerdan coordinaciones que les han sido muy beneficiosas para lograr sus objetivos. 

“luego conseguimos que el Ayuntamiento  nos pusiese un lavaplatos, para así usar vasos 

reciclables en las fiestas, lo usamos la cava y tamboree, pero poco a poco” 

“En 2009 tuvimos la suerte de poder coordinarnos con la concejala del distrito,  que no son los 

partidos son las personas, y que nos ayudó muchísimo” 

Aunque son muchos los recursos y asociaciones que nos transmiten que su relación es nula o 

inexistente con la Junta. 

“la junta nos tiene olvidados” 

“La administración no nos hacen ni puñetero caso. El año pasado no nos trajeron ni una silla 

nueva.” 

“Nuestra relación con la Junta de 

Distrito pasa por altibajos, 

Hemos pasado un montón de 

años en los que nos ignoraban y 

luego hemos pasado.” 

Algunos recursos nos comentan 

que hay otros factores que 

influyen en esta relación. 

“La Junta está saturada” 

“El problema es que la Junta no tiene competencia, eso es verdad. Todo tiene que venir de 

Madrid, entonces hay que intentar recuperar las competencias de la Junta”  

Recursos 

La atención que se ofrece a la población desde los centros de servicios sociales ha visto 

incrementada su demanda.  

“A raíz de la crisis económica, el perceptor de renta mínima ha cambiado mucho. La crisis ha 

facilitado que se conozcan más los servicios sociales” 

“Tenemos muchas plazas ocupadas en los centros de día, no sé si en otros distritos funciona 

tanto, pero aquí abre es un recurso y se llena en poco tiempo” 

Esto ha provocado que se tengan que adaptar a esa demanda. 

“Hubo un cambio en el modelo de atención y se pasó a atender en 45 minutos a 30 minutos, 

supuestamente para aligerar una lista de espera (que sigue existiendo). Atender en menos 

tiempo para atender a más gente al día. Eso influye en la calidad de atención que se les presta a 

las personas”  

Desde servicios sociales también se coordinan con entidades para poder realizar su trabajo. 
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“Con Fundación Balia, Masi, Fundación Tomillo, que hacen un trabajazo con los chicos y con los 

que también nos coordinamos” 

Y con otros recursos también. 

“los colegios públicos y  concertados son básicos para mantener y cuidar el bienestar del barrio, 

nos coordinamos mucho y muy bien para apoyar a las familias” 

Los centros educativos cumplen una función vertebradora dentro del barrio de Aluche, tanto a 

nivel social como generando espacios de relación entre vecinos y vecinas con intereses 

compartidos. Esta responsabilidad se lleva a cabo con los recursos muy limitados. 

“Los colegios muchas veces con los pocos recursos que tienen hacen auténticas maravillas por 

cuidar  a los menores de este barrio, con algunos han hecho un trabajo excepcional durante el 

periodo de escolarización. Los colegios deberían estar mejor dotados para atender en los mismos 

derechos a todos los alumnos/as.”  

Incluso centros como el CEPA crearon una asociación 

conformada por profesores y antiguos alumnos/as para 

impartir las enseñanzas que por los recortes tuvieron que 

eliminar.  

“Hace 6 años cuando empezaron con los recortes por la 

crisis económica nos eliminaron todas las enseñanzas 

abiertas, todas las que no están encaminadas una 

profesión, no podíamos darlas y hubo supresión de 

matrículas de alumnos, la gente estaba acostumbrada y 

nos demandaba un cierto número actividades” 

“El ASPA,(Asociación de Antiguos Alumnos) está compuesta en su mayor parte por jubilados que 

tienen inquietudes culturales pero no quiere venir a clases regladas, ni tener exámenes Los cursos 

que se imparten desde ASPA. Suelen durar 2 horas como mucho ,son de pintura, de arte, de 

historia Universal historia de las ciencias .Clases de patrimonio, redes móviles, clases iniciación 

para utilización del teléfono Están aquí 2 horas con los compañeros y al final se establecen una 

serie de relaciones que perduran en el tiempo.” 

Algunos colegios se vinculan al territorio a través de la colaboración con las asociaciones 

barriales y lo utilizan como una experiencia educativa. Otros centros se coordinan con servicios, 

fundaciones o asociaciones por ampliar sus capacidades. Son muchas las experiencias positivas 

que hemos podido  recoger de este tipo de colaboraciones. 

“Hay colegios que colaboran con asociaciones del barrio, y al revés también” 

Los centros educativos son vistos por los servicios y asociaciones como una gran oportunidad 

para poder trabajar con mucha población concentrada en un mismo sitio. Por el contrario, los 

centros educativos tienen gran carga de trabajo, y unos plazos muy marcados, que dificultan su 

interacción con el barrio. 

“Creo que hay saturación en los institutos de entidades tocando la puerta para sacar adelante 

sus proyectos. Quizás, cierta organización para que los centros educativos sean más accesibles y 



   

   

146 

cierta coordinación entre entidades para evitar saturaciones. Con mayor organización a largo 

plazo”. 

“Creemos que es muy positivo esto de coordinarse con otros servicios, pero a veces nos faltan 

ver resultados, no son muy efectivas... entiendo que todo tiene que tener una continuidad, y a 

veces vienen a dar una charla participa y les gusta  mucho... pero al final no refuerzan lo que 

habían avanzado en esa charla” 

 

d. Espacios públicos abiertos 
 

En este apartado vamos a analizar la información recogida sobre el conjunto de los espacios 

abiertos del barrio de Aluche y las relaciones que se dan en ellos. Hemos organizado las citas en 

función de la temática de su contenido, y de los principales asuntos donde la población 

entrevistada ponía el foco de atención. Empezamos con una frase que recoge el espíritu de 

nuestra investigación. 

“Aluche está bien dotado de espacios para la 

convivencia, y eso es muy importante, estando 

en el parque o en cualquiera de estos sitios, es 

donde poder tenemos que aprovechar para ver 

las problemáticas, al igual que también podemos 

aprender de  las relaciones positivas” 

En Aluche la mayoría de la población nos 

transmite el siguiente concepto: 

“hay que aprovechar los espacios públicos que ya tenemos para fomentar la convivencia, y 

generar más en el espacio público” 

En este apartado, antes de concretar más específicamente en cada espacio, mucha población 

también nos transmite su malestar ante un problema generalizado en muchas calles y otros 

espacios del barrio que afecta a muchos colectivos y genera situaciones muy negativas. 

 “hay muchos cartelitos por ahí en los coches. Por donde vayas te vas a encontrar publicidad de 

esa, denigrando a la mujer, y eso no ayuda, me parece muy feo, antes no había de esto y empezó 

hace 2 o 3 años, lo ven los niños y seguro que no les hace ningún bien” 

Un conflicto manifiesto y continuado en el espacio público, de naturaleza política o ideológica, 
es la acción por parte de grupos que tienen como objetivo romper y estropear placas 
conmemorativas y en homenaje de varias personas emblemáticas para Aluche por una u otra 
razón. Estos grupos vandálicos pertenecen a la ideología de extrema derecha y actúa de manera 
regular para intentar intimidar a ciertos colectivos del barrio. 
 

“Ha habido ataques contra la placa de Yolanda Gómez, y otros símbolos por parte de grupos de 
extrema derecha”  

Han jodido varias placas, entre ellas la de nuestro antiguo presidente, que no es sospechoso de 
rojo, pero bueno, Florencio Sánchez Ropero”  
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Aluche, gran espacio verde de convivencia 

Hay un consenso cuando la gente habla de uno de los más reconocidos activos del barrio: las 

zonas verdes. 

“Del barrio me gusta que hay mucha zona verde, me parece un sitio agradable donde vivir” 

“El barrio es un barrio con mucho parque. Yo vengo de Carabanchel y eso es lo que yo más echaba 

de menos, los parques de Aluche.“ 

“Vengo de familia de corredores, y yo sigo compitiendo con 72 años y me gusta entrenar en esta 

zona porque hay muchos parques juntos” 

Esto posibilita que se generen un gran espacio donde poder disfrutar de todo tipo de relaciones. 

“Está lleno de parques, y zonas verdes, por eso me gusta sacar a mis hijas” 

“Las zonas verdes, y más ahora que tengo perro. Siempre me ha gustado la vida de parque, dar 

una vuelta y sentarte por ahí, unas pipas lo típico…” 

La población entrevistada y toda la gente con la que hemos podido hablar mientras que 

recogíamos información en estos espacios para el diagnóstico, identifica algunas conductas 

como las más habituales que se producen en los parques de barrio, como es el hecho de no 

cuidar el mantenimiento de los espacios.  

“Sí creemos que hay gente que no las cumple, los grupos adolescentes y gente joven. Hay grupos 

de adolescentes que tienen su territorio y en él sus normas y costumbres” 

“Hay vecinos que no son cívicos” 

Además nos encontramos visiones diferentes del uso que hacen las personas de origen 

inmigrante en relación a la ocupación del espacio. La población autóctona hace años hacía un 

uso más similar al que hacen éstas ahora, y en la actualidad esta manera de utilizar el espacio 

público nos parece algo ajeno, incluso hay quien lo cuestiona como una invasión. 

“No hay tensión entre grupos, pero sí hay sensación de invasión. Es como si el espacio se hubiese 

quedado invadido. Y después, la segunda parte, aparte de invadido es destrozado. Claro es que 

son culturas distintas”. 

“La población autóctona ya no está acostumbrada a eso, y digo ya no, porque antes lo hacíamos, 

yo me acuerdo de bajar con la tortilla al parque Aluche con la familia, ahora ya no lo hacemos 

porque nos sentamos en una terraza, y eso molesta.” 
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“Yo creo que ahora (las personas extranjeras) han hecho los espacios públicos más públicos, que 

yo creo que los españoles ahí teníamos un respeto de las zonas verdes de no pisarlas, no usarlas… 

y esta gente como que ha revolucionado todo esto un poco. De salir con la comida a la calle, pues 

es otra manera”. 

 Parque Aluche 

En concreto, cabe destacar el protagonismo que tiene el Parque Aluche para la gente del barrio.  

“El parque que vertebra todo el barrio, hace que es todos estemos más juntos y que seamos un 

barrio muy unido”. 

Se repiten las opiniones que constatan el 

gran número de personas que hacen uso 

del parque. 

 “En domingo con buen tiempo, puede 

haber más de 1000 personas en el parque” 

“Yo, además, me dedico al reparto de 

publicidad. Cuando buzoneas la zona de 

Valmojado que es la que decimos que no 

hay tanto ascensor, son 5000 viviendas, 

multiplica eso por 2 personas, 3 personas… Lo que hay en 

personas que te pueden bajar al parque. Claro, ¿cuántas 

personas pueden bajar al parque? Un 10 %, son 6900. 

Solamente de esa zona” 

 

 

¿Quién convive en el parque Aluche? 

Si hay una característica que define el uso compartido del parque es que la población no tiende 

a mezclarse de forma intergeneracional, o entre culturas,  u orígenes diferentes, salvo en el caso 

de la infancia y juventud.  

“Dependiendo de la cultura se hace un uso u otro del parque. Por ejemplo, ves que la gente latina 

celebra cumpleaños ahí, la verdad es que eso luego es una putada, porque se quedan muchos 

restos de globos y de suciedad que no se recoge. Los viejos juegan a las cartas en las mesas. El 

uso del jardín (las comidas) casi siempre suelen ser latinos, la gente con perros casi todos son 

españoles, los niños hacen también uso (un mal uso porque también es muy divertido lo de los 

globos, desde ahora hasta septiembre y hay miles de restos de globos). Con la gente del Este nos 

relacionamos más. La gente del Este hace menos uso del parque que los latinos. La gente del Este 

se concentra más en el parque de las cruces y alrededor de sus comercios.” 

“No hay mezcla. Entre los adolescentes algo, pero entre la gente mayor es muy raro ver a gente 

negra con gente blanca, a gente latina con gente… Es raro, sorprende. No porque haya mal rollo, 

sino que porque hay diferentes intereses. Entre los jóvenes sí.” 
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Además  a razón del grupo al que se pertenece, se hace un uso horario también distinto y de 

actividades diferentes. Por un lado la gente mayor que se dedica a pasear, a la petanca o a las 

cartas fundamentalmente en horario de mañana.  

“Dependiendo de la edad y la cultura hacen un uso u otro del parque. Los ancianos que pasean 

o juegan a las cartas en las mesas por la mañana” 

“Se reúnen [los mayores hombres] en la petanca y en el chito de abajo.” 

Por la tarde los niños y niñas en el parque infantil. Se percibe un ambiente muy familiar, también 

se ven muchos deportistas y grupos de diferentes edades. 

“Hay bastantes parques infantiles, entonces van familias” 

“Las mujeres mayores son otra cosa, porque las ves de 6 o 7 que van charlando y van pasándoselo 

pipa” 

“Los jóvenes no van al parque Aluche a beber, yo me los encuentro comiendo helados o pipas” 

Y por la noche la gente que frecuenta el 

parque reconoce que el espacio pasa de 

un ambiente familiar al ambiente 

opuesto, en el que se reconocen más 

prácticas incívicas. 

“Por la tarde hay mucho niño, por la 

mañana hay mucho anciano. Por la 

noche, hay de todo. Hay tres tipos de 

gente porque a partir de las 19:30h- 

20:00h digamos que empieza a haber 

otro tipo de gente, ya: el del botellón, el que se te pone ahí a fumar, el otro y el de más allá” 

El parque Aluche también alberga un evento autogestionado donde sí que vemos juntarse a las 

diferentes culturas, es a través de una liga hispano-ecuatoriana en la que juegan partidos de 

fútbol en el campo tras el auditorio municipal. Nos comentan que juegan en varios campos de 

los distritos de Latina y Carabanchel de manera organizada, y que se coordinan muchísimos 

equipos de diferentes nacionalidades e incluso mixtos.  

“Los fines de semana hay partidos de fútbol que hacen, en general, gente sudamericana y hay 

buena convivencia” 

“Los latinos, que la mayoría vienen de Bolivia, Ecuador, qué son los que se organizan más, que 

tiene  su liga de fútbol, te ponen su bandera en la que pone Asociación Ecuatoriana de Fútbol,  o 

asociación de deporte de Perú” 

Existe también un gran grupo de población autóctona que se relaciona en torno al tema de sus 

mascotas,  los perros. Hay muchos perros en el barrio. Los dueños manifiestan recibir muchas 

quejas por parte  de personas que frecuentan el parque, por llevar los animales sueltos, la 

suciedad o  por las zonas y horarios en las que les recriminan que no deberían estar  
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“Solo en la parte de arriba del parque hay 7 parques infantiles a los dos sentidos del parque […] 

con lo cual, nuestros perros (aún dentro del horario) no tienen espacio” 

“La sensación que tenemos es que la 

policía funciona a golpe de llamada. La 

gente se queja de los perros. La gente 

mayor es la que llama mucho y 

exagerando, es decir, te ven con el perro 

a las 21:00 pm y les oyes… “los putos 

perros tendrían que ir atados”; y es que 

son las 21:00 pm a esa hora los perros 

pueden ir sueltos y no hay ni Dios. O sea, 

estás tú y nadie más” 

“Los perros no deben estar en la zona verde del parque y que los más grandes lleven bozal y 

atados” 

Además se encuentran respuestas agresivas por parte de los hombres mayores e incluso la visita 

de la policía que responde ante las llamadas de estas personas.  

“Un anciano cogió su bastón y directamente apartó mi perra con un golpe. O directamente, ir a 

buscarnos, estar en la pradera esa que decimos y llegar alguien y directamente darle al perro 

con el palo” 

“El problema de esto es que no es que hay mucha gente que no es que digas que tengas un 

problema, es que te pegan. Es que nada más que ven que vas con el perro te cogen y están 

llamando a la policía, directamente. O sea, no es que te vengan a decir algo, te llaman a la policía 

y como si te denunciaran” 

Los vecinos/as que frecuentan el parque con sus mascotas se organiza de manera autónoma 

para sensibilizar y realizar demandas en relación a los derechos y deberes de los dueños y dueñas 

de los perros. Llevan a cabo acciones concretas con cartelería, realizan acciones reivindicativas 

en el espacio público, peticiones a la Junta Municipal, incluso han salido en medios de 

comunicación. 

“Hemos quedado un sábado, o un domingo, y hemos dado una vuelta todos por la parte arriba 

del parque hasta Illescas y hemos demostrado que hemos sacado 50 y tantos perros atados los 

perros a la 13:00 pm molestamos muchísimo más. Hemos paralizado todo” 

“Queremos seguir empapelando el parque con cartelería de este tipo “recoge tu caca si tienes 

perro”; y oye, pues que también tenemos derecho nosotros a decírselo” 

“Hasta ahora lo que hemos hecho es mandar algunos escritos a la Junta, me parece que hemos 

registrado hasta 70 de una tacada, pidiendo…  Hemos salido en la guía de Aluche, hemos salido 

en la radio y en el periódico del AVA.” 

Las principales demandas que manifiestan son el censo de los animales, una mayor 

concienciación del uso del espacio, mejorar las relaciones dañadas por este conflicto y un 

espacio en el parque. 
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“Que censemos el número de perros que hay en el barrio de Aluche”. 

“Que pongan una zona vallada en la partes más abiertas del parque, como la del final del parque, 

al lado del metro, para que puedan correr y 

tener una zona más abierta y segura.” 

“Refuerzo de las conductas positivas para los 

dueños de los perros en el parque, campañas 

de concienciación, promoción de buenos 

hábitos en el parque, papeleras más 

grandes...” 

Conflictos en el parque Aluche 

Otra fuente de conflicto que destaca es el mal uso de algunos espacios dentro del parque, el 

consumo de alcohol y la suciedad que conlleva, unido a carencias en la limpieza del parque, 

como ya se ha señalado anteriormente.  

“El parque está muy sucio. Está sucio aparte porque hay poco personal de limpieza, pero es 

cierto, que la gente en general… No tiene… Te comes un caramelo y tiras el papel. Es más por la 

gente. El parque tiene mucho movimiento. Durante el fin de semana, sobre todo, hay personas… 

De viernes a sábado y de sábado a domingo, es cuando más suciedad. Familias, botellón… No 

hay un perfil, son actitudes.” 

Se dan también comentarios que apuntan a la gente mayor como la que más normativiza el 

espacio, creando malestar en algunos colectivos con los que comparten el parque. 

“Antes cuando salía al parque,  los viejos siempre eran los que te ponían normas en el espacio 

público, que si aquí no juegues a la pelota…” 

“Hay mala convivencia en general. Casi toda viene por la gente mayor y varones, la mayor parte 

de las regañinas viene de esta gente.” 

Estado del Parque Aluche 

Se hace alusión al mal estado del parque en relación a las carencias en el mantenimiento, poda 

de arbolado y cuidado de las zonas verdes, pavimentados, falta de infraestructuras básicas como 

fuentes para beber agua, baños o columpios adaptados, iluminación (relacionada directamente 

con la sensación de inseguridad), y limpieza.  

“El estado del carril bici está deteriorado por las raíces, 

etc.” 

“Podas que se hacen mal y a destiempo”.  

“Muchos árboles muertos”  

“Las plantas no se reponen en el parque Aluche” 

“Hay árboles muy bajos, no podan y es imposible 

pasar” 
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“El problema ha sido que los dos pesticidas que se utilizaban para el parque los ha prohibido la 

OMS. Entonces, el Ayuntamiento se ha encontrado con que no tenía nada para las pagas, 

entonces nos hemos comido la plaga de orugas […]; mi perro chupó una y casi pierde la lengua” 

“No hay fuentes en el parque Aluche”... “podrían ponerlas adaptadas para que los perros beban 

como las hay en muchas ciudades” 

“El agua de la ría. Se gastaron 150000 euros en reciclar el agua y no ha funcionado. El agua huele 

fatal” 

“La iluminación está en mal estado, 

las bombillas que se siguen usando 

son las de vapor y se apagan” 

“El tema de que la policía pase a 

caballo y los caballos dejen los 

excrementos. Es que si es en la tierra 

se lo comen ellos, pero si es en el 

paseo también dificulta el paso de la 

gente” 

“Falta mucha limpieza” 

“El Ayuntamiento es responsable de 

muchas cosas. Por ejemplo, en el parque hacen sus necesidades personas mayores, entiendo que 

hay personas mayores con problemas de próstata, que tienen que mear… Pero, ¡pon baños! 

Solamente hay un baño en la parte de abajo y no ha llegado a funcionar nunca. Hay unos baños 

públicos que están cerrados y hemos reivindicado 

mil veces que se abra”  

“En los parques no hay columpios adaptados donde 

se puedan subir estos chicos, ya sé que valen una 

pasta” 

También hemos encontrado quien nos expresaba el 

buen estado del parque, también hay población que 

valora positivamente este espacio.  

“El paseo está muy bien” 

 “El parque está bien, es llano y bonito y se agradece para poder pasear” 

“A mí, no me parece que esté tan mal el parque. Yo bajo por las mañanas en fines de semana y 

está impecable, igual podría estar mejor, y en determinados momentos no. Pero me parece que 

no está mal” 
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Seguridad 

No se percibe una sensación de inseguridad. Es más la difusión exhaustiva de determinadas 

noticias que en ocasiones hacen los medios de comunicación y la manera en que se transmiten, 

creando una sensación de inseguridad en la población, mayor a la que realmente pueda existir.  

“Aluche es un barrio acogedor, me gusta mi barrio. No es el típico barrio violento, en el que no 

puede salir por las noches… Yo como mucho me vuelvo a casa a la 1:30 en verano y cuándo 

vuelves ves a la gente en el parque ,ves familias y tal” 

“En el móvil tengo puestas las alarmas de cuando salen noticias de Aluche, y me preocupa la 

zona del parque Aluche, porque todos los fines de semana hay noticias de sucesos, atropellos, 

violaciones, muertes, y todo en muy poco tiempo... aunque sí que creo que está relacionado por 

cómo nos llega la información a través del móvil, y aunque no percibo ni veo todo eso qué pasa, 

al final me creen inseguridad” 

Parque Cerro Almodóvar 

“Este parque era un trigal, luego una melonera. Mi tío traía aquí a pastar a las ovejas” 

El parque Cerro Almodóvar está ubicado 

dentro de los límites del barrio de Aluche, pero 

mucha gente no tiene constancia de ello, 

incluso entre las personas que viven en los 

edificios que los rodean, que también 

pertenecen al barrio. Mucha gente del otro 

lado del Gómez Ulla no sabe ni como se llama 

el parque. 

“El nombre del parque sí que me sonaba pero no lo tenía ubicado, y aunque he estado no sabía 

que se llamaba así. Creo que sé cuál es. La gente cree que el barrio acaba en el Gómez Ulla” 

La realidad es que los terrenos del Gómez Ulla suponen una gran barrera que casi aísla este 

territorio por completo, por lo que no es extraño que todo el mundo piense que pertenece al 

distrito de Carabanchel. Es una zona del barrio con características y realidades muy diferentes 

al resto de Aluche. Aunque también está muy estigmatizada. 

“Esa gente vive en una zona problemática” 

“ese parque Cerro Almodóvar, hay que tener cuidado depende a la hora que vayas, aunque yo 

siempre he pasado nunca he tenido ningún problema, y paso por ahí sin pensarlo” 

El parque tiene un auditorio que está siendo remodelado, lo están haciendo en dos fases, la 

primera ya terminó y ahora están ejecutando la segunda parte.  

 “El parque ha sido reconfigurado y tiene un proyecto para remodelarlo. Se ha remodelado parte. 

La parte que era más cercana a los Cármenes, había una explanada donde ahí podíamos 

juntarnos para hacer juegos o como cuando hacíamos los carnavales […]. En esa explanada en 

su día se celebraba las fiestas de los Cármenes, en el propio parque, pero terminó”.  
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“Eso de que empiecen a construir cosas dentro del parque… No sé por qué… Pero aquí hay un 

elemento… Que tapa la entrada al auditorio. Empieza a haber construcciones raras”. 

Es un espacio con muchas posibilidades. 

“Es un parque al que se podría sacar más partido la verdad, es enorme en realidad.”  

“Dentro del parque hay pequeñas placitas donde también se podrían hacer cosas”. 

¿Quién convive en el parque Cerro Almodóvar? 

En el parque Cerro Almodóvar convive la gente que vive en los alrededores, posiblemente de 

este espacio hagan más uso los habitantes del distrito de Carabanchel. 

 “Me gusta ese parque, sí es un parque en el que confluyen distintas culturas. Quizás no hay 

convivencia real pero ves de todo: 

gente mayor que comparte el espacio 

con población más joven de América 

Latina. Sí que es cierto que es un 

parque raro porque puedes pasear y 

poco más, tampoco hay mucho que 

hacer ahí. Quizás no es el mejor parque 

para niños y niñas pequeñas y limita la 

convivencia entre familias de distintas 

culturas” 

En el parque hay zonas muy deterioradas, sobre todo la zona que colinda el muro de los terrenos 

del hospital. En esta zona han encontrado algunas personas sin hogar un espacio donde poder 

resguardarse. 

“Mi sensación es que, la parte más desangelada 

es la parte que está tirando para el muro a 

Aluche. Ahí hay gente durmiendo, está peor 

cuidado porque la parte que se ha remodelado 

en la primera intervención está mejor 

(alumbrado, aceras, agua…)” 

Los vecinos y vecinas coinciden en que el estado 

de las espacio es de abandono, o por lo menos 

esa es la sensación generalizada. 

“El parque Cerro Almodóvar presenta problemas de degradación y suciedad, existiendo zonas 

áridas sin ningún tipo de arbolado/vegetación” 

“Está bastante cuidado, aunque no sé si será la percepción de los vecinos y vecinas” 

El parque se configura a través de pequeñas plazas interconectadas por pasillos, en estas plazas 

hay bancos y en algunas hay fuentes. Una vecina nos describe el parque, no falta de humor. 

“Está la plaza del menudeo, también está la de irse a comer las pipas. En otra parte del parque 

realizan bailes un grupo de chinas, también hay una que da clases de taichi en un centro de aquí. 



   

   

155 

Antes había visto un grupo de varones haciendo taichi muy tempranito en la zona de la petanca. 

La petanca sí que tiene uso por los abuelos a determinadas horas. Luego está problema del 

jueguito del balón y la red, el ecuavoley” 

Una de las problemáticas que más preocupa a la población que utiliza el Cerro Almodóvar es la 

presencia de gente consumiendo, y nos transmiten que quieren ponerle solución con el miedo 

de que vuelvan tiempos pasados. 

“en el cerro, por Dios, ahí se necesita mucho [una dinamización vecinal], al final la droga volver 

o ya ha vuelto, y hay que ganarle espacio”  

Ecuavoley en el Cerro Almodóvar 

En el Cerro Almodóvar se concentran,  los sábados por la tarde-noche y los domingos a primera 

hora de la tarde, principalmente población de Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay, a practicar un 

deporte llamado Ecuavoley, muy parecido al voleibol pero algunas normas y elementos 

distintivos. Es un juego que practican a la vez que se reúnen con sus familiares y amigos. 

“Venimos a pasarlo bien y a hacer deporte” 

“Venimos aquí y gracias a eso nos apoyamos, porque no tenemos familia aquí” 

Es una práctica habitual, casi una tradición para ellos. Algunos lo llevan casi al profesionalismo y 

compiten en eventos que ellos mismos organizan con grupos de ecuavoley de otras 

comunidades autónomas. Aunque la mayoría lo practican  de manera distendida y sin más 

propósito que entretenerse un rato. Nos aseguran que juegan en más parques de la zona. 

“También estamos en otros parques. En Pan Bendito, Eugenia de Montijo… aquí solo estamos 

unos pocos” 

Cualquiera puede jugar y aunque predominan los hombres de mediana edad, también se ven 

mujeres y hombre de todas las edades participando y jugando. Entre los grupos, hay algunos 

que llevan viniendo a este parque durante muchos años, incluso se coordinan con los vecinos 

que juegan a la petanca. 

“Llevamos años jugando aquí al ecuavoley, tenemos un acuerdo con las personas que juegan a 

la petanca para poder montar la red en su espacio cuando ellos no están jugando” 

Este evento deportivo no es bien recibido por algunos vecinos y vecinas que también utilizan el 

parque los fines de semana. Llevan años enfrentados por este conflicto. 

“Esto empezó hace 15 años, los vecinos se movilizaron para echarles” 

“Les echan de muchos sitios y ahora vienen aquí” 

Sus quejas más frecuentes están relacionadas con el mal uso del espacio público, las prácticas 

deportivas tan cerca de las zonas de paso o donde están los bancos. También aluden a que la 

policía no interviene contra los que practican ecuavoley. 

“No nos podemos sentar en cualquier sitio porque alguna vez nos han dado un balonazo” 

“Se mean y se cagan”  
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“La policía pasa y no hace nada”  

Algunas de las quejas están llenas de hostilidad e incluso llegan cuestionarlos por hechos 

extravagantes e ilícitos para reforzar sus argumentos. 

“Venden tomates podridos” 

“Los tendrían que echar a todos a tomar por culo”  

Contrariamente hay vecinos y vecinas que nos comunican que las personas que van a jugar no 

ensucian tanto e incluso se organizan para recoger los residuos que generan mientras están en 

el parque. 

“El problema de la limpieza, pero que la gente del ecuavoley lo limpian. Sobre todo, los sábados 

y los domingos” 

“El tema de ecuavoley, pues están los que nunca bajan al parque pero dicen “yo no voy allí porque 

están todos esos ecuatorianos, todos esos latinos y ensucian todo”, pero no lo van a utilizar. 

Estos lo están usando y lo recogen. Lo que hay potenciar es que sea más diverso y no se convierta 

en núcleo de hombres solos y que entren mujeres, jóvenes…” 

Por su parte, los colectivos informales de ecuavoley sí que sienten la presencia de la policía. 

Incluso desearían poder negociar con la administración la cesión de espacios para su práctica 

habitual y normalizada.  

“Nos gustaría que se regularice la práctica de ecuavoley para no tener problemas con la policía” 

“Hay policías por la noche” 

Con respecto al conflicto que saben que despiertan en algunas personas del barrio su práctica 

deportiva, nos contestan con un refrán. 

“La vaca no se acuerda de cuando era ternera” [persona extranjera refiriéndose a cuando eran 

los españoles quienes usaban el espacio público] 

 

 

Otros Parques 

Como hemos dicho anteriormente, el barrio de Aluche es uno de los más afortunados de la 

ciudad de Madrid debido a la gran cantidad de espacios verdes que tiene, el Parque Aluche y el 

Cerro Almodóvar están dentro de sus límites, pero luego tiene zonas verdes rodeándolo por casi 

todos sus flancos. El Parque Aluche conecta con la Cuña Verde, al otro lado de la A-5 tiene los 

impresionantes terrenos de la Casa de Campo, pegado al barrio pero ya en el distrito de 

Carabanchel, en el barrio de Buenavista. Todos estos espacios verdes son considerados por la 

gente de Aluche como “suyos”, y en parte tiene razón porque los usan con gran asiduidad. 

Vamos a dar unos apuntes sobre estos espacios y otros más pequeños que se encuentran en el 

barrio y que generan espacios que podemos analizar desde el punto de vista convivencial. 

El Parque de las Cruces viene siendo unos de los parques a los que más acude la población de 

Aluche, sobre todo los jóvenes y algunos grupos culturales. 
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“otro punto neurálgico podría ser el Parque de Las Cruces 

el que está enfrente del Cie, que también hay un 

polideportivo, los jóvenes se juntan ahí en el anfiteatro, 

hacer botellón (…) a veces hacen festivales jóvenes y 

vienen a tocar bandas de Rock,  punkis, el parque está 

más resguardado y por ahí no pasan sus padres. Es un 

parque más oscuro”  

“La gente del Este hace menos uso del parque que los 

latinos. La gente del Este se concentra más en el parque 

de las cruces y alrededor de sus comercios.” 

 “Hay mogollón de alcohol los fines de semana en el 

parque de las cruces “ 

 

La Cuña Verde está dotado de muchas zonas verdes, 

zonas deportivas, un rocódromo y un mirador 

orientado hacia el Palacio Real con una de las mejores 

vistas de la ciudad. Este hace de frontera con el barrio 

de Lucero, y por lo tanto también es muy utilizado por 

la ciudadanía de Aluche. La población más joven es la 

que más a utiliza y lo hace suyo. 

 

 

 

 

 

 

“El Parque de la cuña, que sí que no pertenece al barrio pero justo empieza donde acaba el 

parque Aluche, entonces se pierde la concepción de cuál es uno y cuál es otro. Al final como 

vecino no sabes si pertenece a un barrio o a otro. Al Parque de la Cuña que está más cercana al 

Parque Aluche sí que solía ir mucho, termino los paseos con el perro por ahí donde la pirámide, 

la que  es de madera, ahí se juntan muchos chavales. Hacen batallas de gallos,  y cantan rap, se 

autogestionan” 

“En la cuña verde hacen botellones, donde la pirámide. Yo de pequeña los hacía allí. Y en la casa 

de campo” 

La población del distrito de Latina siente la Casa Campo como propia, así nos lo ha comunicado 

población de todos sus barrios. Mucha gente puede ir andando o en bici, y a los que les coge 

más retirado pueden acceder fácilmente a través del transporte público. Tiene gran afluencia de 
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público, y en la última década es unos de los puntos neurálgicos donde la población de origen 

extranjero decide pasar sus fines de semana en familia. 

“Es que antes los que íbamos a la Casa de Campo éramos los españoles, pero es que no 

recordamos pero yo lo he vivido. Yo creo que ahora (las personas extranjeras) han hecho los 

espacios públicos más públicos, que yo creo que los españoles ahí teníamos un respeto de las 

zonas verdes de no pisarlas, no usarlas… y esta gente como que ha revolucionado todo esto un 

poco. De salir con la comida a la calle, pues es otra manera”. 

 

Nos indican otro espacio justo en la línea que separa Aluche del distrito de Carabanchel, la plaza 

del metro de Carabanchel. 

“Me gusta mucho la plaza del metro Carabanchel porque sí que ves cómo distintas culturas y veo 

que se usa mucho el espacio público, como que hay apropiación del espacio, lo veo mucho como 

un lugar de paso, pero también lo veo como zona de gente que está ahí siempre”. 

Como hemos comentado anteriormente, Aluche tiene muchas calles que salen de las principales 

calles del barrio, y con las que normalmente comparten nombre. Entre estas calles a veces se 

forman unos pequeños espacios entre los edificios en los que se aprovechó para poner parques 

infantiles y bancos. Estas plazas son aprovechadas por pequeños grupos para realizar acciones 

poco cívicas, ya que se ven desplazados por el ambiente familiar del parque Aluche y tienen que 

esconderse en estos lugares para realizar estas prácticas. 

“hay un grupo de yonkis,  creo que son peruanos y que se meten, están en el parque de abajo de 

mi casa y se meten muchísimo, a veces también hay gente con traje y todo, y  hay un piso que 

les vende, yo avise ya la policía, es una placita que hay yendo hacia el metro desde la calle 

Camarena, es un parquecito chiquitito que hay.” 
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Canchas deportivas 

“creo que las pistas gratuitas para hacer 

deporte en el parque también ayuda a que se 

relacione la gente a través de las prácticas 

deportivas” 

Como nos indica este vecino y otros tantos 

las instalaciones deportivas básicas articulan 

muchos espacios de convivencia en el barrio. 

“Al lado del instituto hay unas canchas que 

los sábados y los domingos es una pasada de 

la gente que se agrupa” 

La población latinoamericana son de los que más utilizan estas instalaciones. 

“Los fines de semana hay partidos de fútbol que hacen, en general, gente sudamericana y hay 

buena convivencia” 

“Sí, las canchas de baloncesto en el parque Aluche y de Eugenia de Montijo los suelen ocupar los 

latinoamericanos” 

Algunos vecinos y vecinas españoles nos dicen que también se dan acciones no tan positivas 

cuando la población latina se concentra para practicar deporte. 

“Son grupos muy cerrados, se ponen a beber… Eso es muy bestia, porque yo los he visto en el 

campo de fútbol con mis hijos al lado” 

Huertos comunitarios 

En este estudio le queremos dedicar un espacio a los huertos comunitarios, una actividad que 

cada vez está más extendida en casi todos los barrios de la ciudad de Madrid, y por el contrario, 

Aluche no cuenta con ninguno. La población nos comenta que se debe a que no hay espacios 

libres y tampoco para huertos. Pero a su vez, hay colectivos que tienen en mente impulsar este 

tipo de iniciativas en algunos lugares. 

“El barrio de Aluche no tiene ningún huerto urbano, hay una propuesta para hacer uno en el 

Cerro Almodóvar” 

“al otro lado del CAD, hay una especie de jardín en escalera, que sería estupendo para hacer un 

huerto urbano, ahora está lleno de maleza y de botellas rotas, y está ahí y no se usa”  

“Proponen que haya huertos urbanos en calle Illescas, porque en Aluche no hay. A ellos les 

apetece tener un huerto en la calle Illescas, detrás del colegio de Costa Rica, en el parque Aluche 

y en la calle Valmojado” 
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4. IDENTIDAD, PARTICIPACIÓN Y NECESIDADES 
 

a. Identidad 
 

 

Se vive el barrio de Aluche con la sensación de ser un distrito más que un barrio de Latina. De 

hecho, coincide con una de las reivindicaciones históricas del barrio, que es dividir el distrito en 

dos. 

“La gente se identifica claramente con  Aluche, 

la gente no dice que es del distrito de Latina” 

“Aluche es otro distrito independiente” 

A la población de Aluche le gusta decir que es 

de Aluche, a su vez es un barrio muy grande, 

que se compone muchos barrios sentidos y sin 

los límites espaciales muy claros, que hacen 

que según en qué zona vivas, tal vez tengas que reafirmar tu condición de alucheño o alucheña 

(aluchero o aluchera) 

“A mí me dicen que yo vivo en Campamento, porque mi metro más cercano es Campamento, 

pero vivo en Aluche, porque a este lado de la autopista, sí, sí, a mí me cabrea “que tú no eres de 

Aluche”, “que yo si soy de Aluche”  

Incluso población que vive en barrios que colindan con Aluche, como en Las Águilas, sienten que 

es su barrio. Lo que nos indica que Aluche tiene una identidad muy potente. 

“Tengo una amiga que no es de 

Aluche, pero ella siempre dice  

“no es de donde se nace sino de 

donde se pace” Y ella se siente 

de  Aluche“ 

“A veces consideramos que 

Aluche es más grande de lo que 

es” 

Y esto también tiene un aspecto 

negativo y que la gente de 

Aluche percibe habitualmente. 

“Aluche está estigmatizado, todo lo malo pasa en Aluche, y si pasa en los alrededores pasa en 

Aluche” (como el CIE, o cosa que pasan en Lucero o en Las Águilas)” 

También encontramos que parte de la población de la zona del Parque Cerro Almodóvar se 

identifica más con el distrito de Carabanchel. Incluso a la gente de los alrededores del Parque 
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Aluche, centro neurálgico del barrio, cuando les hablas de caño roto nunca piensan en que 

pueda pertenecer ninguna parte de esa colonia a Aluche. 

“Caño Roto siempre me ha sonado a Carabanchel. El Langui lo dice “Caño roto es Carabanchel”” 

Como pasa en otros muchos barrios de la periferia de la capital, la identidad de Madrid Centro 

a veces solapa el sentimiento de pertenencia al propio barrio, al que te siente muy vinculado en 

edades en las que haces más vida en él pero luego se desvanece. 

“Yo el concepto de barrio lo perdí en la adolescencia y en la juventud” 

En Aluche también hemos encontrado muchas co-identidades referentes al lugar de 

procedencia de la familia, al ser estas regiones comunes para muchos, ha sido otra forma de 

identificarse dentro del barrio. Las comunidades más representadas son las de Castilla y León, 

Castilla La Mancha y Extremadura. 

“Mi padre es de Ávila y mi madre es de Villamantilla, mis abuelos maternos se conocieron en el 

sanatorio de Doctor Esquerdo del parque de las cruces. Mi abuela materna era gallega, y mi 

abuelo era de Villamantilla y mis abuelos paternos de Ávila Candeleda. De hecho, en el barrio 

hay mucha gente de Candeleda, yo creo que qué tiene que ver con qué está comunicando ya que 

llegas desde las A5, y así se han ido quedando por el barrio, hay bastante gente de Candeleda” 

Incluso, hay gente que tiene un sentimiento de pertenencia tan grande hacia el barrio que 

equipara Aluche a la identidad nación. 

“Aluche is not Spain!!” 

Hemos podido recoger en numerosas ocasiones como las personas de origen extranjero tienen 

un sentimiento de pertenencia más amplio, tal vez su forma de entender Aluche  como un 

“todo” o porque no vinculan con los contextos de pertenencia más barriales, ni entran en esas 

estructuras en las que se puedan contagiar de ese sentimiento. La población adulta se identifica 

de manera positiva, pero basándose en aspectos más funcionales como el trabajo, la sanidad o 

la educación y en un ámbito de extensión nacional. 

“Nuestros paisanos ucranianos están enamorados de este país, una vez estás aquí se quiere 

quedar y disfrutar, y trabajar aquí” 

Queremos destacar que Aluche es uno de esos barrios de la ciudad de Madrid en la que se 

percibe al asociacionismo como un valor añadido por el que poder vincularse al territorio, y que 

también representa parte de la identidad de Aluche, que de hecho genera sus propias 

tradicionales. 

“Las fiestas de Aluche que se celebran a finales de Mayo y duran dos semanas, son una tradición 

del barrio” 
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b. Participación 
 

En un barrio con tanta cultura de asociacionismo, es imprescindible analizar la participación en 

el territorio.  

“Es importante que la gente participe, y crear espacio para que la gente pueda participar, es 

fundamental en la época que vivimos con tantos retos” 

Aluche muestra una clara predisposición hacia la participación, es un lugar donde se participa 

de muchas maneras diferentes. Encontramos a mucha población muy activa en el barrio. Hay 

muchas reivindicaciones, tanto históricas como actuales, que hacen tener siempre objetivos que 

van atrayendo y organizando a unos y a otros dependiendo de sus afinidades, experiencias, 

valores e inquietudes. 

“Es la militancia social que tengo desde hace mucho, aunque ahora me dedico más a refugiados, 

pero el tema del CIE ha sido lo que más me ha motivado” 

“me gusta ver que la gente se mueve por el medio ambiente el otro día una manifestación 

mundial y aquí en Aluche se pegaron carteles donde la estación” 

Muchas de las asociaciones que hay en Aluche cuentan con voluntarios y voluntarias para 

desarrollar sus tareas y actividades. La población del barrio demuestra que se mueve y está 

concienciada hacia las problemáticas sociales que hay en el barrio. 

“Los voluntarios son fundamentales, dan muchos talleres en nuestra asociación…” 

En cuanto a la cantidad de asociaciones que hay en Aluche, creemos que se vio reducida tras el 

2008, época en la que empezó la crisis, podemos confirmar este dato ya que para la elaboración 

de la Guía de Recursos de Aluche hemos contactado con todas las asociaciones que se 

encontraban registradas en la Comunidad de Madrid con domicilio en el barrio, y hemos 

comprobado como aproximadamente la mitad han dejado su actividad. Aun así, Aluche es de 

los barrios de Madrid con mayor tejido asociativo. 
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Dos ejemplos de participación organizada con gran éxito, tanto por afluencia de público como 

de organizaciones implicadas en la elaboración y ejecución del evento, son la cabalgata y las 

fiestas de Aluche. 

En cuanto a la participación de la población de origen extranjero hay varios aspectos que nos 

gustaría destacar. El primero es que hemos podido encontrar algunas asociaciones culturales 

dirigidas por inmigrantes, en las que ensayan los bailes típicos de sus países y se reúnen a través 

de prácticas culturales y tradiciones. Ellos mismos nos reconocen que el barrio les permite 

ensayar tanto en el espacio público abierto, como en los espacios públicos cerrados que 

disponen de salas, y eso supone una oportunidad para desarrollarse. Por el contrario, en 

contadas ocasiones vemos que participen de las asociaciones integradas por población 

autóctona, las asociaciones con más historia en Aluche, excepto en contadas ocasiones como en 

las asociaciones de Puerto Chico o en Vive y deja vivir. En tercer lugar, la participación en los 

parques de grupos informales es alta, entre semana se ven a los niños y niñas con sus madres. 

Es los fines de semana, es cuando más población de origen extranjero podemos encontrar. 

Mucha de esta afluencia, como hemos comentado anteriormente, se debe a que se organizan 

alrededor de la práctica de dos deportes, el ecuavoley y el fútbol. 

Por último, comentar que este año cuando empezamos a trabajar en el barrio, había dos 

procesos abiertos a la participación ciudadana desde la perspectiva de otorgarle una cuota de 

poder de decisión en las cuestiones referentes al diseño de acciones y de coordinación en 

Aluche, estos dos procesos han sido los Foros Locales y los Presupuestos Participativos. Pudimos 

contactar con ellos en el primer semestre del año, y aunque nos reconocían algunas dificultades 

de las que iban aprendiendo, muchas personas nos transmitían que estaban contentos con estos 

procesos. Estos canales han sido suspendidos, aunque el nuevo gobierno se ha comprometido 

a llevar a cabo algunos de los proyectos diseñados por la ciudadanía en los presupuestos 

participativos. 

Barreras a la Participación 

Investigando sobre la participación en Aluche, a la gente entrevistada cuando preguntábamos 

sobre este tema se remiten a las barreras de manera inconsciente. A continuación exponemos 

las más repetidas. 

Los horarios y los ritmos de vida nos impiden participar. 

“Los  horarios también influyen mucho en la convivencia, no es lo mismo llegar a las 23 de la 

noche y tener a los niños de cualquier manera, que ni siquiera han cenado, pues se hace un poco 

inviable relacionarse de ninguna manera.” 

“Hace falta una organización de la vida y del trabajo más humana, por ejemplo hemos perdido 

mucho con la apertura de los comercios los domingos, hay que tener espacios para la 

convivencia” 

“También es cierto que si cambias de casa cada dos años o 3, como que las  relaciones personales 

también se resiente. No es lo mismo mi madre que tiene a la  misma vecina desde hace 41 años, 

que yo que llevo 6 casas en 4 años destruye por completo la capacidad de un barrio para poder 

organizarse. Nadie va a echar su vida y su tiempo por la Asociación de Aluche si en dos años va 

a estar en Orcasitas” 
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La exclusión y la soledad no deseadas. Hay situaciones personales que impiden participar de la 

vida comunitaria cuando son quienes más lo necesitan. 

“Hay muchas mujeres solas a cargo los menores, con poca red” 

La falta de recursos y la centralización de ellos. 

“Es que se tenga más en cuenta a los barrios a la hora de diseñar los presupuestos porque, 

aunque está todo lo de los presupuestos participativos, que veremos a ver si se mantienen, se 

han hecho muchas cosas en el centro y los barrios hemos sido los grandes olvidados, que al final 

se pusiese el foco en el barrio, está muy guay el centro  y que todos vamos, pero …” 

Y cuando se han abierto canales de participación, muchos de los proyectos no se han ejecutado 

o se han llevado a cabo mucho después de lo previsto. 

“No es útil, la gente se cansa de diseñar presupuestos participativos o proyectos en los foros para 

que luego no se haga nada”  

Los nuevos hábitos de vida también actúan como barrera para una participación activa. 

“Mi madre me decía que antes ibas con la calle y hablabas con todo el mundo; y ahora la gente 

no se habla ni se saluda, pero son amigos del Facebook, se da esa paradoja” 

“A medida que tenemos móvil, nos hemos ido individualizando más en vez de ir a compartir con 

los demás” 

“Ahora con las redes se enteran mucho más de todo, y antes te enteras por tus vecinos” 

c. Necesidades 

A continuación enumeramos las necesidades y propuestas expresadas por las personas 

entrevistadas y participantes de los grupos focales, talleres y acciones en calle. 

Más espacios 

Equipamientos sociales debido a la masificación de los recursos existentes: centro de mayores, 

Centro de salud, hospital, locales para uso social sobretodo dirigidos a infancia y juventud y 

también los que favorezcan el encuentro 

cultural. Incluso mobiliario urbano. Se 

propone aprovechar los solares vacíos y 

terrenos de la antigua cárcel.  

Otra de las demandas más expresadas es la 

necesidad de instalar ascensores en pisos de 

antigua construcción de la colonia Puerto 

Chico y la falta de bancos para sentarse.  

“Tenemos muchísimas carencias en este 

barrio. Estamos masificados en todo” 
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“Necesitamos un centro de Salud más, tenemos que tener un hospital de referencia porque el 

Gómez Ulla es de Carabanchel y segundo porque 

no es público. Cada cama que tenemos nos cuenta 

una pasta al Ministerio de Defensa” 

“Como no hay espacios, ni sitio para hacer centro 

de mayores pues solo hay uno y está saturado. Por 

eso los vecinos reclamamos los terrenos de la 

cárcel para equipamientos sociales”   

“En la calle Camarena hay un solar vacío que lleva 

vacío… Y tendrían que hacer ahí un polideportivo. 

Hicieron un plan parcial y dijeron: “bueno, una 

mitad para viviendas y otra para tres plantas de 

aparcamiento subterráneo y el polideportivo”. 

Durante muchos años ha servido de 

aparcamiento a la gente, pero ahora hay 

normativa que dice que todos los solares tienen 

que estar cerrados, ahora está vallado y nada de 

nada” 

“En el barrio en falta en sitios como Vive y Deja Vivir, porque este centro está hecho para un 

grupo reducido de personas, aquí solo podemos venir gente derivada de otro servicio, y creo que 

falta algo que fuese más abierto para todo el mundo, locales parecidos a este para hacer cosas 

con los hijos y pienso que vendría muy bien y sería muy bonito” 

“Faltan jornadas para conocer otras 

culturas” 

“Somos el primer barrio con más número 

de pisos sin ascensor. La colonia de 

Puerto Chico, solo hay 5 bloques con 

ascensor y 17 programados”  

“Faltan bancos” 

Más sensibilización 

Se destaca la necesidad de promover programas e iniciativas que favorezcan la sensibilización 

en temas como la violencia de género y la inclusión social. 

“La administración debería de sensibilizar más, la gente es muy solidaria con todo que lo que ve 

en la tele, pero a la gente hay que acercarle esas realidades para que las conozca, como aquí 

hacen los voluntarios que vienen a ayudar y conocen de cerca estas vidas. Pero al final la sociedad 

tiene más al individualismo y así lo único que haces como mucho es mandar un WhatsApp o un 

SMS para que donen 1 € a no sé quién” 

“Faltan espacios de sensibilización, en otros barrios fomentan espacios para hacer jornadas 

como la que hacen en Carabanchel que se llama “visibles”,  y busca concienciar a través del teatro 
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inclusivo, porque nuestros hijos no tienen un lugar donde poder actuar cerca de su casa . Vamos 

a preparar algo que podamos disfrutar todos” 

“Luchar contra la violencia de género” 

Más información y promoción de recursos y servicios 

Una de las necesidades expresadas con mayor frecuencia es el desconocimiento y falta de 

promoción de los servicios y recursos con los que cuenta el barrio. 

“Aluche tiene muchos recursos. Lo que no sé es si la gente los conoce”  

“Creo que en Aluche haría falta más que se conociesen los recursos, porque hay muchos recursos  

pero no se conocen, por ejemplo, en el CABA hay un psicólogo  o un grupo de psicólogos, y yo lo 

conozco porque estoy en el AVA, pero creo que no se conoce” 

“Creo que hay mucha falta información y hay que hacérsela llegar a la gente y a  la gente joven” 

“Los distritos lo que es a nivel juventud, yo creo que las juntas de distrito no apoyan, no conoce 

los servicios, no potencian informar de las actividades así en general” 

“Aquí en Aluche no sé dónde hay clases para inmigrantes de castellano” 

Más dinamizadores/ mediadores comunitarios 

Otra de las reclamaciones que nos hacen con más asiduidad es la falta de dinamizadores en  los 

espacios públicos. La gente entiende que los espacios están masificados, también entienden que 

algunas prácticas negativas en los parques está ganado el terreno a la convivencia positiva. Nos 

expresan que la dinamización del espacio público puede ser la solución a muchos de los 

conflictos y hábitos negativos que en ellos se dan, y además nos lo han propuesto para 

diferentes lugares de Aluche. 

“Con población inmigrante como tal, ahora mismo no hay en distrito ninguna entidad que los 

agrupe… Antes sí que había los dinamizadores, por ejemplo, que estaban en los parques; pero 

ahora mismo no hay”  

“El parque no está dinamizado. Salvo alguna actividad que hace el colegio.” 

“en el cerro, por Dios, ahí se necesita mucho [una dinamización vecinal], al final la droga volver 

o ya ha vuelto, y hay que ganarle espacio” 

“Muchas personas que vienen aquí dicen que pasan el fin de semana en el centro comercial y 

haría falta crear espacios para compartir en el espacio público entre las diferentes las familias, 

para fomentar las relaciones entre ellas”. 

“Me gustaría que hubiese espacios en los que nos pudiésemos conocer las diferentes culturas” 
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Regeneración 

La población que participa en las asociaciones del barrio nos expresa la necesidad de que los 

jóvenes les tienen que tomar el relevo, también nos dicen no saber cómo llegarles. 

“Necesitamos regeneración, gente joven, estamos casi todos jubilados y algunos muy jubilados”  

“No llegamos a los jóvenes”  

Recursos 

Durante las entrevistas hemos podido recoger qué servicios y recursos se necesitan a nivel 

barrial y distrital. 

“..En Latina no hay Centro de Atención Temprana CAT, y nos llaman a nosotros preguntando, 

tienen que derivarse a Carabanchel o a centro, y hay una demora de casi un año, entonces un 

bebé que necesita atención temprana, y luego cuando les cogen les dan solo cuarto de hora o 20 

minutos y eso no vale para nada.” 

“hay una asociación de madres solteras y es muy bonito, vamos todos los viernes, tienen una 

ludoteca para los niños juegos, y nos juntamos todas las madres adultas que estamos solas, 

sobre la actualidad  hablamos, hacemos talleres, ahora estamos haciendo el tema de las 

navidades, pero está en Carabanchel 

“aprendí español en unas clases que había en campamento para inmigrantes, estaba muy bien 

y me ayudaron mucho, aquí en Aluche no sé dónde hay clases para inmigrantes de castellano” 

“Antes había un servicio que iba por los centro dando talleres por los derechos LGTBI+ y ya no le 

puedo contactar, creo que ya no están” 

“Los chicos y chicas de 13 años no son aceptados ni en los recursos infantiles (hasta 12 años) y 

los juveniles que son a partir de los 14 años” 

“Falta un Espacio de Igualdad” 

Nos dicen que faltan otros servicios y recursos  como: 

 Centro de Día para Menores 

 Recursos residenciales y alojamientos de emergencia para personas afectadas por 

el incremento del precio de alquiler, crisis, falta de red, desahucio, ocupación, 

impagos 

 Servicios de acompañamiento en procesos de alquiler 

 Servicios de acompañamiento en Salud Mental 

 Servicios de acompañamiento en situación de calle 

Necesidades detectadas por la mesa comunitaria distrital 

Estas son las necesidades detectadas por el personal técnico que participa en la Mesa 

Comunitaria Latina, son profesionales que trabajan en contacto con las realidades del barrio y 

que tienen la capacidad de identificar las principales necesidades sociales del distrito. Desde la 
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este espacio de participación técnica se pretende dar solución a esas necesidades con una 

perspectiva comunitaria. 

 Acercar los recursos a los jóvenes y mayores. 

 Más actividades de calle para jóvenes, fomentar su participación. 

 Ausencia de menores en recursos socioeducativos y en la calle. 

 Bullying y drogas en menores. 

 Sensibilización sobre violencia de género. 

 Campañas de sensibilización contra el juego, coordinación con AA.VV para apoyo 

de iniciativas. 

 Sobrecarga de las familias monomarentales. 

 Dificultad acceso alquiler vivienda. 

 Soledad no deseada: mayores y migrantes. 

Como podéis observar son muchas de las temáticas que hemos abordado a lo largo del estudio. 

También podemos observar como predominan las necesidades analizadas correspondientes a 

los más jóvenes, esto se debe a que en la composición de la Mesa Comunitaria Latina 

predominan los profesionales que se dedican a este extracto de la población. 

Necesidades expresadas en las dinámicas jóvenes 

En los talleres y dinámicas que pudimos realizar con la población joven de entre 12 y 16 años en 

los centros educativos tuvimos la oportunidad de preguntarles por las necesidades que ellos 

perciben en el barrio. Nos sorprendimos mucho con algunas respuestas por la madurez que 

demostraron, preocupándose por los llamados “problemas de mayores”. También nos 

demuestran con la imaginación y creatividad con la que miran las realidades cotidianas. 

 Crear más puesto de trabajo. 

 Mejorar aceras (más anchas) y mobiliario. 

 Limpieza de calle. 

 Reformar colegios (aire acondicionado). 

 Añadir ascensores 

 Piscina municipal (más grande, con toboganes, actividades, zumba, juego de 

piscina). 

 Parque juveniles (de 12 a  infinito años). 

 Servicios para adolescentes de 13 años (que somos unos marginados). 

 Pistas (baloncesto, skate, fútbol, tenis). 

 Más centros comerciales. 

 Heladerías portátiles, gofrerías y churrerías. 

 Fuentes con formas y con cambio de color según la temperatura. 



   

   

169 

 Scape Rooms. 

 Salón de juegos juveniles, infantiles y cines. 

 Más plantas y menos carreteras. 

 No más circos de animales. 

 Más trabajo. 

 Jubilación a los 55 años. 

 No venir al colegio después de las notas. 

 Que las chicas jueguen con los chicos en las ligas a partir de los 14 años. 

 Cambiar el sistema educativo. 

 Piscinas en los institutos. 

 Patios más grandes. 

 Mejores sueldos para los trabajadores. 

 Contra la violencia de género. 

 

5.  OBSERVACIONES, CONCLUSIONES 
 

En las siguientes páginas intentaremos trasladar nuestras conclusiones respecto a la convivencia 

del barrio de Aluche. No podemos olvidar que se trata de un barrio con 65.961 vecinos y vecinas. 

De hecho, Aluche es el barrio más poblado de todo el distrito de Latina. Frente a esta compleja 

realidad, intentaremos esbozar una serie de conclusiones dentro de un barrio diverso, con 

diferentes experiencias, testimonios e impresiones de las relaciones cotidianas. Por ello, nos 

hemos propuesto exponer aquí las necesidades más prioritarias relativas a la mejora de la 

convivencia.  

La gente en Aluche nos ha mostrado que pese a los conflictos latentes existe una predisposición 

ciudadana a la convivencia intercultural. Nos hemos encontrado con una actitud positiva hacia 

la diversidad por parte de vecinos y vecinas, ya sean personas extranjeras o españolas, gitanas 

o payas, o de diferentes generaciones. Esta actitud positiva abre la puerta a que comiencen a 

normalizarse los espacios cotidianos de mezcla intercultural y aprendizaje mutuo. 

Otro punto de partida facilitador de una convivencia intercultural positiva sería la buena 

comunicación que existe entre los diferentes agentes del barrio: recursos (públicos y privados), 

asociaciones y tejido vecinal. Aluche cuenta con una red entre entidades y servicios consolidada 

que lleva trabajando décadas por un barrio más cohesionado.  

En el caso de las relaciones que se establecen entre la Junta Municipal y las demandas 

ciudadanas, la comunicación no cuenta con la fluidez que existe en las relaciones entre otros 

agentes. Se percibe una escucha insuficiente por parte de la administración pública que tienen 

que ver con diferentes ámbitos de acción, pero que se observaron claramente en la gestión de 

los presupuestos participativos, por ejemplo.  
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En este sentido, la vecindad expresa una clara necesidad de escucha entorno a los problemas de 

diseño urbano del barrio. Es necesario escuchar a la población de Aluche con el objetivo de poco 

a poco ir construyendo una ciudad diseñada por y para las personas que la habitan. Escuchar las 

quejas cotidianas relacionadas con la iluminación, la demanda de espacios, la oferta de servicios 

públicos o la accesibilidad universal, permitiría que las intervenciones que se realicen en el barrio 

respondan a las necesidades sentidas por las vecinas y vecinos que utilizan diariamente este 

territorio.  

De la misma manera, existe una clara demanda de recursos para el barrio. En diversas materias 

(especialmente en infancia, juventud, tercera edad, población migrante, género y LGTBIQ+), se 

añoran programas y planes que cuente con el apoyo de las instituciones públicas y que permitan 

crear esos espacios de encuentro intercultural y de aprendizaje mutuo que tan necesarios son 

para una convivencia sana.  

En concreto, una de las propuestas recogidas tiene que ver con la falta de dinamización en 

espacios públicos abiertos. Las zonas verdes, por ejemplo, son espacios con gran potencial para 

fortalecer la cohesión vecinal. Estos parques públicos son, para mucha gente, parte de la 

identidad de Aluche, puesto que son lugares especialmente bien valorados y de uso cotidiano. 

Sin embargo, en estas zonas verdes también se reproducen tensiones entorno a los usos. Hay, 

en concreto, conflictos manifiestos que tienen que ver que con el uso compartido de espacios 

en ambientes interculturales, como ocurre en el Cerro Almodóvar y los usos deportivos 

compartidos. 

Retomando la positiva predisposición hacia la convivencia que señalábamos al principio de las 

conclusiones, nos encontramos aquí con una paradoja. Existe una clara barrera de participación 

ciudadana entre grupos, siendo mayor la representación de unos grupos sobre otros. Las voces 

que hemos diagnosticado como más invisibilizadas serían las de la población joven y las de la 

población migrante y/o racializada. Por ello, debemos preguntarnos: ¿a qué responden las 

diferencias entre grupos a la hora de participar activamente en la vida asociativa del barrio? 

Desde nuestra posición no somos capaces de dar una respuesta a la pregunta, pero sí sabemos 

que existen condicionantes en el día a día que dificultan la participación de determinados grupos 

y que maximizan esta situación desigual. En el caso de la población migrante, entre los 

condicionantes cabe destacar las dificultades administrativas con las cuales se encuentran en el 

momento de llegada. Conseguir el permiso de residencia, conseguir un hogar donde vivir o 

conseguir un trabajo para poder tener un sueldo digno y desarrollar su vida son procesos en los 

que las personas migrantes vuelcan infinitos esfuerzos.   

Entendemos que todos estos obstáculos que tienen que ver con el propio engranaje legal 

complican el camino hacia la participación. Las necesidades cotidianas más urgentes para estos 

grupos son la regularización de la condición de ciudadana/o: estar oficialmente dentro de la 

legalidad. Este primer nivel de “ciudadanía” es el nivel básico para poder participar en la 

comunidad libremente. Por lo tanto, en el momento en el que se obstaculiza el proceso de 

regularización a personas migrantes, se consolida la barrera de participación con la cual nos 

encontramos hoy en día.  

El mayor exponente de estas situaciones de exclusión a la población migrante sería, en el caso 

de Aluche y en base a nuestro contacto con el barrio, el funcionamiento del CIE y los casos de 
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agresiones racistas. En el caso del CIE (tal y como se ha señalado durante el diagnóstico en varias 

ocasiones) se han denunciado situaciones de vulnerabilidad de diferente índole que no son 

atendidas por la administración estatal tal y como deberían ser abordadas: personas refugiadas, 

mujeres en situación de trata, grupos vulnerables, discriminación, violencia... En el caso de las 

agresiones racistas, si bien estas no son un problema exclusivo de Aluche, pues en otros barrios 

de Madrid encontramos noticias similares; la presencia de estos conflictos en el barrio ha 

reforzado la hostilidad que por motivos estructurales sufre la población migrante. 

En este sentido, creemos importante señalar que cuando el propio estado a través de la Ley de 

Extranjería dificulta la adaptación de los colectivos migrantes al día a día, cuando dificulta la 

igualdad de oportunidades entre personas de diferente origen; se acaban reproduciendo 

situaciones de exclusión. Además, estas situaciones de exclusión acaban normalizándose, 

legitimándose por formar parte del discurso gubernamental. De esta manera, se fomentan los 

discursos de odio a la vez que se invisibilizan las consecuencias que estas leyes pueden tener en 

la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas.  

A su vez, otro condicionante de la participación de algunos grupos (más allá de grupos 

migrantes) en la vida asociativa del barrio tiene que ver con complicados ritmos de vida y  largas 

jornadas laborales de muchas familias de Aluche. A mayor dificultad económica o pobreza, 

menores serán los ratos libres en el día a día y, en consecuencia, menor será la implicación en la 

participación. Por ello, sería interesante conseguir generar una adaptación a la diversidad de 

ritmos de vida por parte de los espacios de participación de Aluche. 

Cabe señalar que esta suma de cargas hacia determinados grupos vulnerables (tanto por 

motivos económicos, como por cuestiones identitarias), se observa también el caso de mujeres 

en situación de mayor vulnerabilidad, para quienes las desigualdades de género estructurales 

se suman a los obstáculos económicos.  

Retomando la cuestión sobre la falta de participación de determinados grupos sociales, no existe 

una solución única que revierta la situación, no obstante, creemos que mediante acciones 

comunitarias que fortalezcan un tejido vecinal diverso e inclusivo se pueden ir rompiendo 

barreras. Como se señalaba al comienzo del apartado, Aluche tiene un gran potencial hacia el 

cambio social precisamente por la predisposición a la convivencia intercultural. Pero además, 

Aluche cuenta con un consistente sentimiento de pertenencia y una identidad colectiva bastante 

generalizada. Lo que podríamos denominar “orgullo de barrio”, esta identidad popular 

construida a través de décadas de cohesión vecinal, es una importante herramienta de cara al 

trabajo comunitario.  

En este sentido, se propone como un ejemplo de acción comunitaria la organización de una 

exposición o muestra en el Parque Aluche que visibilice la esencia popular del barrio. Varios 

sectores del barrio (como lo son la población más joven o la población migrante) no tiene 

constancia del pasado más reciente del barrio y exponer públicamente esta historia colectiva 

puede generar sinergias entre actores y actrices sociales, y pueden fortalecer el orgullo de 

barrio, generando así puntos de confluencia vecinal desde los cuales se vayan construyendo 

redes de apoyo sólidas y diversas.  
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