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Introducción  
y presentación del grupo 
de trabajo

1.

Esta guía pretende ser una recopilación de reflexiones extraídas del grupo de trabajo 
de seguridad humana en torno a elementos en común analizados de proyectos en los 
que hemos trabajado y a los cuales nos hemos ido vinculando, una fórmula para abrir 
nuevas puertas al concepto de seguridad, entendida de una manera no policializada, sino 
construida desde las vecinas y la base, en relación con la Administración (es decir, excluyendo 
a grupos o proyectos que puedan atentar contra los derechos individuales y colectivos, que 
se tomen la ley por su propia mano o que vulneren los derechos humanos).

No es nuestro ánimo ser, ni mucho menos, una referencia, puesto que son muchas las limi-
taciones que tenemos en este estudio. En primer lugar, no pretende ser algo generalizable 
ni se ha podido llegar a la totalidad de proyectos comunitarios que, en primera línea y desde 
una práctica firme, trabajan para prevenir y mejorar la calidad de vida de las personas y que, 
directa o indirectamente, contribuyen a generar una seguridad de barrio. Por lo tanto, más 
que de una recopilación cuantitativa, se trata de una recopilación cualitativa de temas, retos, 
problemas y oportunidades que hemos ido tejiendo conjuntamente. Muchos de ellos están 
contextualizados en Barcelona y las periferias.

Por último, las personas que formamos este grupo venimos de ámbitos y vivencias muy 
diferentes, un aspecto que nos ha ayudado a lograr una mirada más inclusiva y diversa, que 
mezcla el mundo académico con la práctica de servicios territoriales; sin embargo, somos 
conscientes de que es imposible llegar a todas las realidades ni a plasmar realidades que 
no pertenezcan a las propias sinergias del grupo. No hablamos en nombre de nadie y no 
representamos la totalidad de realidades existentes, pensando en términos de interseccio-
nalidad y vulnerabilización. Somos quienes somos, con nuestros privilegios, precarizaciones 
y motivaciones. En el 2017 emprendimos la investigación y las reflexiones y ahora queremos 
compartir el conocimiento y los aprendizajes de estos seis años.

Así, nos parece importante empezar presentando al grupo de trabajo.

1.1. Personas integrantes

El grupo de trabajo de seguridad humana y construcción comunitaria es un espacio de 
formación y reflexión de una variedad de profesionales sobre el concepto de seguridad 
humana, cuyo interés es facilitar la construcción de propuestas comunitarias que tengan 
presentes los cuidados, la inclusión y el empoderamiento de las personas y comunidades 
con las que trabajan. El grupo de trabajo nace a partir de una propuesta inicial que la Coope-
rativa La Fàbrica impulsa y promueve en el marco del proyecto “Energías comunitarias” de la 



1.2. La misión y el objetivo general del grupo

Queremos profundizar en el concepto de seguridad humana para la mejora de la 
calidad de vida de todas las personas desde una perspectiva teórica y práctica. 
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Dirección de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona; más tarde, se constituirá 
como grupo de trabajo con una continuidad y una dinámica propias y autónomas.

Las personas que lo forman actualmente o que han formado parte de él son:

· Antonio Alcántara Alcántara, Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona

· Lito Barea, Servicio de Prevención y Convivencia 

· Youssef Bouajaj Hadiq, Servicio de Interculturalidad del Distrito de Sant Andreu

· Houda Dahbi, Servicio de Prevención y Convivencia 

· Aritz Garcia, Cooperativa La Fàbrica

· Fatima Hassoun Mohamed, Servicio de Interculturalidad del Distrito de Sant Andreu

· Alejandra López Martín, Acción Comunitaria e Investigación Social

· Carlota López Rubio, Intervención y Mediación Comunitaria

· Inés Martínez Chacón, Cooperativa Espai Coneix, SCCL

· Irene Moulas, equipo de Energías Comunitarias de la Dirección de Servicios de Acción 
Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona

· Josep Maria Navarro, Cooperativa La Fàbrica

· Fàtima Taleb, Servicio de Interculturalidad del Distrito de Sant Andreu

· Mercè Zegrí, Cooperativa La Fàbrica
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1.3. Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo del grupo son:

1. Impulso de la investigación-acción, siempre que se pueda, participativa, y tam-
bién comunitaria sobre todo aquello que identificamos como seguridad humana, 
a partir de la selección y sistematización de prácticas que aporten conocimiento, 
puedan reproducirse y alimenten también el marco teórico y práctico.

2. Generación continua de conocimiento y reflexión desde la ciudadanía a través de 
talleres u otras clases de formaciones que permitan reflexionar y debatir. Asimismo, 
hay que acompañar a las redes sociales en territorios que quieran desarrollar alguna 
acción en este sentido. Se tratará de relacionar experiencias diferentes que faciliten 
una construcción de la cultura de la paz, de manera que los agentes sociales que 
las impulsan tomen conciencia de la importancia y trascendencia de sus prácticas.

3. Cuando así lo solicite y lo necesite, apoyo y acompañamiento a cualquier profesio-
nal que se dedique a la seguridad, a la mediación comunitaria y a la intervención 
sociocomunitaria en general.

4. Impulso y creación de puentes y sinergias con la RISE (Red Internacional para la 
Innovación en Seguridad) y con otros espacios e instancias que se planteen un de-
bate, una reflexión y una experimentación con respecto a medidas relacionadas con 
la seguridad y a sus consiguientes prácticas.

5. Generación de vínculos con instituciones, entidades y colectivos que nos permitan 
seguir profundizando en la teoría y la práctica de la seguridad humana por todo el 
territorio.

1.4. Histórico

Como grupo, hemos llevado a cabo varias actividades: redacción de artículos, acciones 
formativas y abiertas al público, dinámicas internas, formación y autoformación, acompa-
ñamiento a profesionales, etcétera. Las detallamos a continuación:

· 2021. Presentación en la Feria de Economía Social y Solidaria.

· 2021. Adhesión y participación activa de varias personas integrantes de este grupo 
en la RISE (Red Internacional para la Innovación en Seguridad, https://webrise.org/).

· 2020. Taller comunitario, “Seguridad comunitaria desde el cuidado del barrio. La 
Trinitat Vella”. Mesa intercultural de la franja Besòs del distrito de Sant Andreu.

· 2020. Artículo del grupo publicado en la revista Art Social, https://www.artsocial.
cat/articulo/seguretat-humana-i-construccio-comunitaria/.

· 2019. Conferencia sobre seguridad humana y construcción comunitaria a cargo 
de Tica Font, fundadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz y exdirectora del 
Instituto Catalán Internacional para la Paz, en diálogo con miembros del grupo de 
trabajo. Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. 

https://webrise.org/
https://www.artsocial.cat/articulo/seguretat-humana-i-construccio-comunitaria/
https://www.artsocial.cat/articulo/seguretat-humana-i-construccio-comunitaria/
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· 2019. Taller comunitario sobre seguridad, convivencia y sentido de pertenencia al 
barrio. Impartido en el Encuentro de Energías Comunitarias, de la Dirección de Ser-
vicios de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona, https://ajuntament.
barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/Seguretat_conviven-
cia_pertinen%C3%A7a_barri.pdf.

· 2018. Taller comunitario “Convivencia y seguridad humana desde la vecindad”. 
Celebrado en el Encuentro de Energías Comunitarias, de la Dirección de Servicios 
de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona,   https://ajuntament.bar-
celona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/relatoria-seguretat-hu-
mana-veinatge.pdf.

· 2017. Taller comunitario “Construcción de seguridad humana desde abajo a partir 
de estrategias comunitarias”. Impartido en el Encuentro de Energías Comunitarias, 
de la Dirección de Servicios de Acción Comunitaria del  Ayuntamiento de Barcelona, 
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/2.
Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20humana%20des%20de%20baix%20
a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gies%20comunit%C3%A0ries.pdf.

https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/Seguretat_convivencia_pertinen%C3%A7a_barri.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/Seguretat_convivencia_pertinen%C3%A7a_barri.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/Seguretat_convivencia_pertinen%C3%A7a_barri.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/relatoria-seguretat-humana-veinatge.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/relatoria-seguretat-humana-veinatge.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/relatoria-seguretat-humana-veinatge.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/2.Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20humana%20des%20de%20baix%20a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gies%20comunit%C3%A0ries.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/2.Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20humana%20des%20de%20baix%20a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gies%20comunit%C3%A0ries.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/2.Construcci%C3%B3%20de%20seguretat%20humana%20des%20de%20baix%20a%20partir%20d%E2%80%99estrat%C3%A8gies%20comunit%C3%A0ries.pdf
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La seguridad humana es un concepto que sitúa las necesidades de las personas en el cen-
tro para su atención y cuidado. Desde esta mirada, la noción de seguridad no se orienta 
tanto hacia una concepción tradicional centrada en la protección desde las necesidades y 
la perspectiva del Estado, sino hacia una concepción compleja, holística y dialéctica que 
promueve la protección de las personas bajo la lógica del desarrollo humano, el derecho 
a la ciudad y la construcción comunitaria. El concepto de seguridad humana apareció por 
primera vez en 1994 en el Informe de desarrollo humano de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, que situó el concepto de seguridad, sobre todo, en el respeto por la vida y la 
integridad de la persona.

Este concepto es coherente con el legado de la no violencia y pone el acento en la difusión y 
la práctica de la cultura del diálogo y la paz, así como de la mediación comunitaria. Asimismo, 
recoge e incorpora la dimensión amplia del concepto diversidades: territorial, de implicación 
de varios agentes sociales (por procedencias, edades, género, clase, etcétera) y desde la 
voluntad de captar prácticas distintas y plurales llevadas a cabo por entidades, asociaciones 
y grupos formales e informales que incorporan una significativa diversidad sociocultural. 
La dimensión de estas diversidades estará basada en los principios de la interculturalidad: 
justicia social, conocimiento y reconocimiento mutuo, e interacción positiva.

Definición de seguridad 
humana

2.
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Elementos en común que 
presentan los proyectos

3.

Como grupo de trabajo, el 7 de junio de 2021, realizamos una sesión de análisis del contenido. 
Durante la sesión, identificamos todos los proyectos que han participado en los años de cele-
bración de los encuentros de Energías Comunitarias con el fin de extraer elementos en común.

Sin embargo, esto no implica, como ya hemos dicho antes, que estas prácticas sean repro-
ducibles o generalizables. La intención es hacer una reflexión cualitativa en torno a elementos 
que faciliten o dificulten las buenas prácticas enmarcadas en esta guía.

A continuación, resumimos brevemente los proyectos, por cuya participación y tarea comu-
nitaria estamos muy agradecidas (al final, también hemos incorporado otros proyectos que 
nos han parecido de interés temático en un marco más local):

Encuentros de Energías Comunitarias realizados en el barrio del Besòs, 2017. 

 - Las mujeres en Barcelona y el proceso de paz en Colombia

Dorys Ardila, de GESTA-PAZ (Asociación Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo 
entre España y América Latina), nos explica cuál es la situación de la seguridad humana 
para las mujeres en Colombia.

La comunidad internacional, encabezada por la ONU, ha reconocido la necesidad 
de cambiar el paradigma de la Seguridad que los Estados tradicionalmente esta-
ban implementando, dirigido a la protección militarista de fronteras y de conflictos 
internos, es decir, a la protección del territorio, por un enfoque que permitiera poner 
en el centro la seguridad de los individuos y de sus derechos humanos, es decir, 
la Seguridad Humana. Este enfoque “es un marco de análisis y planificación de 
valor comprobado que ayuda a las Naciones Unidas a formular respuestas más 
amplias y preventivas de carácter intersectorial y a desarrollar soluciones contex-
tualmente pertinentes y crear alianzas para contribuir a hacer realidad un mundo 
libre de temor, miseria y falta de dignidad.”

No obstante, este concepto, tal como se redactó y se implementó inicialmente, 
no terminaba de dar respuesta a las realidades y necesidades específicas de las 
mujeres quienes se ven enfrentadas a situaciones específicas de inseguridad en 
estos escenarios de crisis. Las mujeres colombianas que han vivido el conflicto 
armado con los diferentes actores armados, han venido realizando ejercicios 
importantes que documentan la necesidad de establecer políticas públicas que 
respondan a estas necesidades específicas del género femenino, especialmente en 
lo referente a la seguridad de los cuerpos de las mujeres, que, infortunadamente, 
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se ha convertido en un territorio de batalla por donde transitan las distintas violen-
cias que se ejercen contra ellas de forma estructural y de forma específica por el 
conflicto armado, que sin duda alguna, además de pasar por las agresiones de tipo 
sexual, también pasan por violencias de orden económico (cuerpos empobrecidos 
y desplazados forzadamente), de orden físico (lesiones y agresiones sexuales), 
psicológicas (somatización de la salud mental por la vivencia del conflicto y de la 
sensación de inseguridad), estructurales (cultura machista y patriarcal) y política 
(ausencia de protección efectiva y/o reparación a sus ddhh), con afectación tanto 
en el ámbito público como privado de la vida de las mujeres. 

Los informes que ha venido presentando el instituto Krok, relativos al seguimiento 
del enfoque de género del Acuerdo final para la paz, han revelado que en los años 
de implementación el avance en esta materia ha sido muy lento e insuficiente, 
siendo el contexto del COVID un elemento catalizador de las violencias en el ámbito 
privado y que tienen efectos en la repetición de patrones de violencia basada en 
género que facilitan y permiten el establecimiento naturalizado de las violencias 
ejercidas por los actores armados en los territorios, especialmente en contextos 
rurales y empobrecidos.

Frente a este escenario, la ONU reconoce que “la construcción de la paz supera 
la agenda de terminación del conflicto y de garantías para las víctimas, y por 
tanto debe atender los asuntos estructurales de la desigualdad en el desarrollo y 
la necesidad de fortalecimiento de las mujeres como protagonistas de la paz, la 
democracia y el desarrollo”. Escucharlas, entender sus necesidades y demandas, 
permitirá desarrollar políticas que respondan a una real y efectiva reparación integral 
de sus derechos, así como a la construcción de unas políticas que garanticen la 
no reparación de los hechos victimizantes basados en género, así como recono-
cer, visibilizar y promocionar el rol de las mujeres como ciudadanas en ejercicio y 
agencia de sus derechos humanos.”

 - Proyecto de mediación contra la islamofobia

En palabras de Mustapha Aoulad Sellam, de SAFI (Stop als Fenòmens Islamòfobs):

La seguridad ciudadana de/para la comunidad musulmana catalana, ¿una percep-
ción o una realidad? El abordaje de la cuestión de la seguridad de las personas 
musulmanas catalanas (así como de sus respectivas entidades y comunidades 
organizadas) no deja margen de maniobra, porque la visión que impregna la situa-
ción de estas personas en nuestro país está marcada totalmente por un enfoque 
basado en la sospecha continua y en una creciente criminalización, no solo por 
parte de las instituciones públicas, sino también por parte de un sector mayoritario 
de la sociedad, que se están retroalimentando entre sí.

Dejando de lado a la sociedad y si nos centramos en el papel de las instituciones 
públicas hacia la población catalana que profesa el islam, es cierto que se llega a 
una constatación muy peligrosa: para las instituciones, especialmente la policial, 
todas las personas musulmanas (hombres adultos, jóvenes y adolescentes, niños, 
mujeres, chicas jóvenes) son potenciales terroristas. Esta dinámica marca definiti-
vamente las relaciones que puedan establecerse entre profesionales públicos y las 
personas musulmanas, tanto individual como colectivamente. Este hecho traspasa 
el ámbito estrictamente policial y se extiende hacia otros, como, por ejemplo, los 
centros educativos o los centros penitenciarios, e impregna incluso el ámbito 
comunitario a través de la vigilancia ejercida muy estrechamente y desde hace 
muchas décadas sobre los centros de culto islámicos. Este panorama provoca, 
en el seno de los colectivos musulmanes, un estrés que les asfixia, les aleja de 
sus instituciones públicas, les hace desconfiar de ellas y, en definitiva, comporta 
como resultado evidente que las personas musulmanas no sean ciudadanas de 
pleno derecho en su día a día porque todo el mundo las trata bajo la influencia de 
esa sospecha generalizada y esa criminalización en aumento. Al final, es muy fácil 
justificar y normalizar las discriminaciones que sufren estas personas.

El SAFI es un espacio de encuentro, investigación, formación y denuncia de los discursos 
y las prácticas islamófobas que tienen lugar en el territorio catalán (http://www.safi.cat/).

http://www.safi.cat/
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 - Protocolo de agresiones machistas en el Poble-sec

“En las raíces de nuestras inseguridades encontramos el sistema patriarcal/colonial que 
ampara la reproducción de roles de género basados en la violencia.”

En el 2014 se elabora el Protocolo contra las violencias machistas durante las fiestas del 
Poble-sec con el mensaje “Queremos disfrutar tranquilamente de las fiestas”, que comporta 
un proceso comunitario bajo la apariencia de un marco normativo de protocolo. El trabajo 
se basa en un diagnóstico realizado con mujeres que se sentían acosadas y en la existencia 
de un rico tejido asociativo, fácilmente involucrable. Se empezó presentando la propuesta 
a la Comisión de Fiestas. Esta propuesta sigue las premisas siguientes:

· Creación de un sistema de adhesiones al Protocolo de las entidades del territorio.

· El fomento del compromiso de las entidades y de las personas que forman parte 
de ellas.

· La generación de agentes preventivos dentro de la comunidad mediante un trabajo 
de sensibilización. - El empoderamiento y la corresponsabilidad de la comunidad.

Este último punto está motivado por el hecho de que es habitual que la responsabilidad 
de la violencia machista recaiga solo en las mujeres. El proyecto tiene una rama preventiva 
(asamblea de entidades y adhesiones, y la creación de un grupo promotor integrado por 
personas afines, normalmente feministas, y producción de material); una rama de actuación 
(el protocolo de actuación) y otra rama política y de acompañamiento a las afectadas. Se 
llevan a cabo formaciones para sensibilizar sobre violencia sexual, construir un código y un 
discurso comunes y generar agentes comunitarios preventivos (se busca la implicación de 
los hombres).

El protocolo se puede descargar aquí: http://labase.info/wp-content/uploads/2015/07/PRO-
TOCOL-AGRESSIONS-FM15-1.pdf.

 - Cocina comunitaria Gregal y prevención antifascista

En el barrio del Besòs i el Maresme ya funciona el Espacio Alimenta Gregal, una de las dos 
primeras cocinas comunitarias del proyecto Alimenta, a través del cual se quiere garantizar 
el acceso a una alimentación digna, sostenible y saludable para las personas en situación 
de vulnerabilidad. El proyecto, que estaba en fase piloto en ese momento, tiene el objetivo 
de atender a un centenar de personas usuarias para empoderarlas y así potenciar su au-
tonomía e incidir en su inclusión comunitaria y laboral. Actualmente, han inaugurado otras 
instalaciones.

El proyecto Alimenta quiere promover un nuevo modelo de atención social que supere el 
asistencialismo y que fomente la autonomía personal y la autoorganización en la compra 
de alimentos (como, por ejemplo, la compra colectiva) y en el uso de los espacios Alimenta 
para cocinar, comer, cultivarse o educarse, relacionarse y establecer vínculos sociales u 
orientarse en el ámbito laboral.

Además, también trabajará para promover acciones que desestigmaticen situaciones de 
pobreza económica o residencial (como por ejemplo, vivir de realquiler en una habitación 
sin derecho a cocina) y que luchen contra el despilfarro alimentario y favorezcan el consumo 
de proximidad.

Más información: https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/projecte-alimen-
ta-cuines-comunitaries-per-garantir-el-dret-a-lalimentacio-saludable-2_1092379

http://labase.info/wp-content/uploads/2015/07/PROTOCOL-AGRESSIONS-FM15-1.pdf
http://labase.info/wp-content/uploads/2015/07/PROTOCOL-AGRESSIONS-FM15-1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/projecte-alimenta-cuines-comunitaries-per-garantir-el-dret-a-lalimentacio-saludable-2_1092379
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/projecte-alimenta-cuines-comunitaries-per-garantir-el-dret-a-lalimentacio-saludable-2_1092379
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Encuentros de Energías Comunitarias realizados en el barrio de la Verneda, 2018.

 - Madres Unidas contra la Droga

“Cuando ocurre un genocidio, es fundamental transmitirlo para que no pase desapercibido 
en los libros de historia y se contemple como una barbaridad humana y evitar que vuelva a 
repetirse”. Así empieza el libro Para que no me olvides, de Madres Unidas contra la Droga. 
En los años ochenta, en Madrid y en muchos otros lugares de España, grupos de madres 
deciden autoorganizarse y denunciar las muertes de los jóvenes de sus barrios, en este 
caso Entrevías. 

Según palabras de Carmen Díaz Bermejo:

“No teníamos carrera universitaria. Yo me saqué el graduado escolar con 48 años.

Hacíamos pancartas con sábanas del ajuar y nos íbamos a las cárceles. Una vez 
al mes íbamos a La puerta del Sol a denunciar al gobierno, que miraba para otro 
lado. Para conseguir el plan nacional de drogas tuvimos que salir a la calle con 
pancartas. Así fuimos adquiriendo un discurso. Todo ha sido un aprendizaje. Nos 
hemos hecho feministas sin saberlo, le decíamos al marido -Ahí te quedas que me 
voy a la lucha-. Hemos sido ejemplo para los chavales. Ocupamos la Almudena. 
Ocupamos Córdoba. Hacíamos acciones para para llamar la atención. -Droga y 
policía la misma porquería- cantábamos.

La acción ha sido directa, en la calle: nos hemos puesto delante de la policía y de 
los jueces, porque los chavales no tienen la culpa. Aprendimos que era un proble-
ma social de falta de vivienda, de trabajo, de expectativas y que el estado hacía y 
sigue haciendo dejación de funciones.”

 - Acció Raval

Acció Raval es una plataforma vecinal de denuncia, creada para mejorar la convivencia y el 
bienestar de todas las personas que forman parte del barrio.

La experiencia de este movimiento vecinal empieza en el 2017, con Acció Raval - Acció 
Reina Amàlia. Se trata de un movimiento que aparece con el fenómeno de los narcopisos 
(pisos donde se trafica).

Son pisos vacíos y el 75 % pertenecen a entidades financieras. Estos pisos se alquilan para 
el tráfico y consumo de drogas. Acció Raval fue creada por unos vecinos que querían en-
cargarse de esta situación. Realizaron un llamamiento a la comunidad a través de carteles 
y celebraron una primera asamblea de unas cincuenta personas.

Al principio era un trabajo más improvisado, mediante caceroladas y manifestaciones, y a 
las primeras no asistían más de quince personas. Posteriormente se configuró la asamblea 
y se plantearon, en primer lugar, hacer denuncias y, después, cerrar pisos.

Varias entidades y grupos vecinales se fueron organizando y más tarde se creó una comisión 
de seguimiento con el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad para ver qué pisos se abrían.

En verano del 2017, cuando el fenómeno se había hecho más mediático, las vecinas crearon el
“Vecindario del Raval” y se celebró una manifestación con más de quinientas personas.
A partir de este momento, se rompe el movimiento. Se empieza a hacer un análisis diferente 
de la situación, desde dos líneas:

· Ver la problemática como un problema de seguridad policial.

· Ver el conflicto como multifactorial.
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Desde ese momento, Acción Raval pone también el foco en el tema de la vivienda.

El discurso va cambiando y pasa de la inseguridad de los narcopisos al problema de la 
vivienda, y después se vincula a los derechos humanos y a la seguridad de las personas 
consumidoras (el 50 % de las personas consumidoras son también vecinas del barrio).

Se sigue trabajando en la denuncia de la gentrificación del barrio (se considera que son pisos 
que tendrían que utilizarse para vivienda social), en denuncias políticas (aunque también se 
ha convertido en mercancía electoralista) y en la línea de trabajo comunitaria. Se creó un 
encuentro y debate sobre drogas y barrio en el que participaron vecinas afectadas, servi-
cios, entidades de barrio y personas consumidoras, con el objetivo de encontrar soluciones 
conjuntas.

Más información:

https://twitter.com/AccioRaval

https://www.favb.cat/autor/acci%C3%B3-reina-am%C3%A0lia

 - Caminos escolares

El proyecto “Caminos escolares” trabaja para que las escuelas se abran a la comunidad, 
así como para la implicación de esta en las escuelas, y promover así una atención mutua.

Se basa en la idea de la comunidad de aprendizaje, en trabajar para dar cabida a la comuni-
dad: voluntarios, abuelos, familias, para que cada cual aporte desde lo que puede y lo que 
sabe. La idea es que los barrios cuiden a los niños y niñas. Hay que implicar a las entidades, 
las tiendas y al entorno para que generen seguridad en el camino a la escuela.

En este caso, se explicó el camino escolar de la escuela Els Horts. También se realizó todo 
un trabajo para dar a conocer el camino escolar a los comercios que las familias y los niños 
y niñas conocen y donde habitualmente compran, para que pudieran atenderlos en caso de 
urgencia. Las familias recibieron el nombre de las tiendas amigas. Así, el camino para ir a la 
escuela se volvió más seguro. Más información: https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/
ca/camins-escolars

 - Asociación de vecinas Besòs - Sant Adrià

Esta asociación y el barrio también sufrieron mucho la problemática de los narcopisos en 
los años ochenta y noventa. Por eso se agruparon y realizaron acción directa. Actualmente, 
tienen un grupo de WhatsApp con una cincuentena de personas para ayudarse mutuamente.

En palabras de personas de la asociación:

La seguridad la tendrían que promover las administraciones. Y en los problemas, hasta que 
no se hacen visibles, la Administración no actúa. 
Sin presión social no hay historia. Si no hay constancia, los barrios se degradan; queremos 
gente que esté ahí pendiente. Y la organización de la asociación de vecinos, que ponen la 
cara y son la fuerza. Esto va bien para que los niños estén seguros. Los niños necesitan su 
espacio y las personas mayores, también. En el barrio del Besòs estamos pendientes de todo.

Encuentros de Energías Comunitarias realizados en el barrio del Bon Pastor, 2019. 

 - Transfórmate, Bon Pastor

“Transfórmate, Bon Pastor” es un proyecto del Distrito de Sant Andreu, del Ayuntamiento de 
Barcelona, cuyo objetivo es potenciar la prevención de conflictos y promover la convivencia 

https://twitter.com/AccioRaval
https://www.favb.cat/autor/acci%C3%B3-reina-am%C3%A0lia
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars
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en el barrio del Bon Pastor. Es un proyecto de acción comunitaria en funcionamiento des-
de el 2017 hasta la actualidad con unos objetivos dinámicos y adaptados a las realidades 
de cada etapa. Uno de los objetivos iniciales fue implicar a la comunidad gitana del barrio 
a participar en las acciones comunitarias y generar los vínculos comunitarios necesarios 
para interiorizar el derecho a la participación, el conocimiento y el acompañamiento de 
servicios, recursos y proyectos al alcance de toda persona vecina del barrio y la ciudad, sin 
discriminar ni excluir a ningún tipo de colectivo o persona. Actualmente podría decirse que 
los objetivos principales del proyecto son: mejorar la convivencia en el barrio y dar apoyo 
a las acciones comunitarias impulsadas por las entidades, equipamientos y servicios del 
Bon Pastor, además de ser proactivas a la hora de dar voz y opinión en redes comunitarias, 
realizar proyectos en el barrio o participar en acciones en el espacio público y acciones de 
las organizaciones en el territorio.

ACCIONES DESTACADAS: El equipo del proyecto ha apoyado las acciones comunitarias 
del territorio que se organizan desde la red. Como iniciativas propias destacamos la dinami-
zación del espacio público durante los veranos del 2017 al 2021; las 3 R del reciclaje para 
promover la decoración en el barrio; el “Comercio con detalle”, y la Panera Tiktokera de las 
navidades del 2020 y el 2021, entre otras. 

SOSTENIBILIDAD: “Transfórmate, Bon Pastor” empezó como prueba para trabajar sobre la 
convivencia en el barrio del Bon Pastor en el año 2016. Sus buenos resultados y la implica-
ción de la Administración local al dar continuidad al proyecto han hecho que “Transfórmate, 
Bon Pastor” se consolide como el proyecto de convivencia del barrio.

Fotografías de la 
sesión del proceso 
participativo “Café 
del mundo” para el 
vecindario del barrio, 
y celebración del 8 de 
abril, Día Internacional 
del Pueblo Gitano.
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 - Hacemos Baró de Viver

“Hacemos Baró de Viver” es un proceso comunitario que se puso en marcha en el año 2011 
en el barrio del mismo nombre. Este barrio de la franja Besòs posee un elevado índice de 
pobreza, está aislado del resto de la ciudad y tiene bastante conflictividad social y una red 
asociativa muy débil o inexistente. 
Con esta iniciativa, impulsada por el plan de barrios y el plan comunitario de aquel momento, 
se inicia un proceso participativo de remodelación de infraestructuras básicas e identificación 
de jóvenes referentes, con el objetivo de crear comunidad y generar sentido de pertenencia. 
También se diseña un logotipo para el barrio, “El Baronet”, vigente y representativo hasta 
el momento. 

En el 2015, con la excusa de reactivar la vida comunitaria y las fiestas mayores del barrio, 
se organizan reuniones vecinales abiertas y finalmente se forma la Comisión de Fiestas con 
nuevos liderazgos. 

Este proceso no solo sirve para detectar y visibilizar a referentes positivos en el territorio, 
sino que también surgen líneas de trabajo conjunto, como la prevención del consumo, la 
mejora de la convivencia y la gestión de conflictos, entre otros. 

En palabras de la referente de la Comisión de Fiestas: “yo no soy profesional, …, parto de una 
necesidad mía, que me hizo colaborar para cambiar las cosas. Que los jóvenes disfrutaran 
del barrio, se organizaran.. hace unos años no había ni Fiesta Mayor. Faltaba movilización, 
así que nos juntamos los vecinos a hacer la fiesta myor, hace ya casi 4 años (7 en l’actualitat) 
y así partió la Comisión de Fiestas. Hemos hecho varias cosas… Cuando te viene de arriba 
no sale, sale forzado. Me gusta hacer barrio, convivencia, yo me siento bien en mi barrio, 
estoy orgullosa de mi barrio. Antiguamente también había percepción de inseguridad. Poca 
iluminación… Hay que mirar más allá. El barrio es Mío” (Ramona Luparu).

 - Asociación Coordinadora de la Trinitat Vella
 
La Coordinadora de la Trinitat Vella se crea como asociación vecinal durante y después de 
un proceso de lucha en el barrio, en el año 2006, para combatir el aumento del consumo 
y la venta de droga. Durante aquel proceso, también surgen discursos racistas y de odio 
que culpabilizan a ciertos colectivos. La Coordinadora se aleja de esos discursos y pone el 
foco en la problemática como un aspecto más estructural, sin culpabilizar a los colectivos.
 
A partir de aquel momento y después de conseguir mejorar la situación de la venta y el 
consumo de droga en el barrio, crean la Semana de la Convivencia.

Es así como, en el 2008, la Coordinadora de la Trinitat Vella, junto con las entidades y aso-
ciaciones no formales del barrio, organiza una semana en la cual se visibiliza y se reconoce 
la diversidad cultural del territorio. Se trata de una iniciativa vecinal autogestionada que 
pretende reivindicar los espacios comunitarios del barrio, así como fomentar la intercultu-
ralidad entre vecinos y vecinas.

 - Desdelamina.net (“De sota, cavall i rei”)

La Mina es conocida, tal como pasa en muchas zonas periféricas de las grandes ciudades, 
como un barrio con dinámicas económicas marginales y un gran mercado negro de la droga.

Es un tema complejo, pero sobre todo muy delicado, que desde los medios de comunicación 
se ha tratado a menudo de forma morbosa y banal, estigmatizando totalmente el barrio.

Desde hace tiempo, existe en el barrio una inquietud, de las vecinas y de las entidades, por 
encarar esta cuestión desde una visión diferente a la que se ha utilizado hasta ahora

http://Desdelamina.net
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Hacía falta una visión local, creada por gente del territorio, que respondiera a las distintas 
realidades que surgen en torno a la droga, que se situara más allá de la anécdota y fuera 
capaz de impulsar un discurso colectivo, compartido y constructivo sobre este tema.

El equipo de Desdelamina asumió este reto de la forma más cuidadosa posible, para que 
todas las partes implicadas pudieran tener voz y nos ayudaran a superar mitos y tabúes, 
para construir un imaginario que se acercara tanto como fuera posible a la realidad.

Más información: https://desdelamina.net/article/de-sota-cavall-i-rei-la-mina-i-les-drogues

 - La Fábrica. Mesas de convivencia de Baró de Viver y el Bon Pastor

A lo largo de cuatro años, las Mesas de convivencia fueron, en el marco del Plan de barrios 
del Bon Pastor y Baró de Viver, una herramienta de dinamización comunitaria que buscaba 
la participación del tejido asociativo y que, a la vez, reforzaba su coordinación y la implica-
ción activa de la Administración pública de proximidad, de los servicios y equipamientos 
del barrio, y también de las personas representantes del Distrito. Mediante un orden del día 
consensuado previamente y basándose en el debate y el diálogo, el espacio de la Mesa 
incidía positivamente en las relaciones entre los diversos agentes y promovía la creación de 
opiniones y visiones respecto a varias cuestiones, el intercambio de experiencias y cono-
cimientos y, en definitiva, la asunción de corresponsabilidades en torno a temas relativos 
a la convivencia y la seguridad a pie de calle. Si bien esta última también se le reclamaba 
a los cuerpos policiales, a lo largo del tiempo se produjo una toma de conciencia sobre el 
importante papel del empoderamiento vecinal en el proceso comunitario y en el proceso de 
crear “espacios de seguridad desde abajo”. 

En Baró de Viver, la Mesa repercutió positivamente en las dinámicas comunitarias, en ámbitos 
como la convivencia en las escaleras de edificios y en la mejora de la oferta deportiva para 
niños/as y jóvenes. En el Bon Pastor, la presencia activa del Distrito en la Mesa durante el 
último año produjo un efecto positivo en la adopción de una visión y una estrategia comunes 
entre vecindario, entidades y Distrito con respecto a la convivencia en el espacio público. 
Aunque la organización de actividades no era un objetivo de las mesas, las entidades se 
animaron a impulsar algunas actividades conjuntas y con impacto en el conjunto de los 
barrios, como la creación de un medio de comunicación virtual gestionado por las propias 
entidades o el impulso de las Jornadas Can Cíviques CREanimals, para trabajar la relación 
entre animales y humanos en contextos urbanos, que han tenido continuidad a lo largo de 
los años más allá de las mesas.

Para instituir este tipo de espacio, tienen que aceptarse las contradicciones y tensiones 
que confrontan al tejido social con las administraciones y los poderes locales en el día a 
día. Hace falta que estos se dispongan a ser fiscalizados por la ciudadanía y confiar en que 
el abordaje conjunto de los problemas sociales y públicos de los barrios tendrá un efecto 
pedagógico en todas las personas participantes, de manera que haga emerger dinámicas 
positivas basadas en el conocimiento y el reconocimiento mutuos, y en la habilitación, como 
colectivo con posiciones y responsabilidades diversas, para encarar los problemas y retos 
que afrontan los barrios mediante la propagación de una cultura del diálogo.

Entre Montcada y Nou Barris.

 - El Rec Comtal se mueve

“El Rec Comtal se mueve” es un proyecto de acción social y comunitaria liderado por la 
Mesa Comunitaria del Rec Comtal. Nos lo explica Antonio Alcántara.
Este es un proyecto (https://reccomtal.wordpress.com/2018/02/11/taula-comunita-
ria-del-rec-comtal/) en medio abierto que tiene una mirada que quiere:

https://desdelamina.net/article/de-sota-cavall-i-rei-la-mina-i-les-drogues
https://reccomtal.wordpress.com/2018/02/11/taula-comunitaria-del-rec-comtal/
https://reccomtal.wordpress.com/2018/02/11/taula-comunitaria-del-rec-comtal/


· Visibilizar y reconocer la memoria viva del Rec Comtal.

· Promover el cuidado del entorno natural del Rec Comtal que baña los barrios. 

· Dignificar los barrios y a las personas que viven en ellos ofreciendo propuestas y 
acciones de calidad con carácter participativo y comunitario.

· Trabajar en red con entidades, vecindario y agentes de los territorios.

El proyecto se puso en marcha en el 2017 y se lleva a cabo en las franjas visibles del Rec 
Comtal que pasan por los barrios de Montcada - Can Sant Joan (Montcada i Reixac) y Va-
llbona (Nou Barris, Barcelona) desarrollando y cocreando propuestas abiertas y gratuitas 
cerca del Rec Comtal. 

Este tramo del Rec Comtal estuvo en estado de dejadez durante muchos años y el vecindario 
reivindicaba su dignificación. Finalmente, el Consorcio del Besòs realizó la obra y en ese 
momento se emprendió este proyecto comunitario para apropiarse del espacio y fomentar 
dinámicas sociales. Ha pasado de ser un espacio por el que nadie quería pasar a ser un lugar 
de alegría. (https://raco.cat/index.php/QuadernsEducacioSocial/article/view/375008/468441)

En la edición del 2021, “El Rec Comtal se mueve” ha llevado a cabo varias acciones dife-
renciadas:

· Actividades familiares en un espacio de juego libre y creativo itinerante en el espacio 
público para promover vínculos saludables entre niños/as y familias a través del juego.

· Actividades saludables para personas mayores en el espacio público con un paseo 
y una actividad de “gimba” que fusiona gimnasia suave y baile.

· Actividades en coproducción con varios agentes y entidades de los territorios 
(programación de la fiesta mayor, actividad de circo social y encuentro vecinal y 
participativo).

La visión principal del proyecto es construir, con lógica comunitaria, una propuesta viva y 
atenta a las necesidades de los territorios, que promueva la cultura y el encuentro vecinal 
en torno al paraje histórico del Rec Comtal.
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A continuación, destacamos los criterios en común analizados en el marco de la primera sesión.

· Surgen de dar respuesta a una problemática concreta. Muchas veces, aparece la 
necesidad de desarrollar acciones directas. 

· El nivel de participación es alto y heterogéneo. Es abierto: hay personas que pueden 
estar políticamente en bandos opuestos de discurso y pensamiento. La riqueza radica 
en compartir y difuminar pensamientos y, al mismo tiempo, en dar importancia a los 
malestares individuales para poder colectivizarlos y ofrecer una salida compartida. 
La participación siempre se hará con los grupos vulnerabilizados y desde los grupos 
vulnerabilizados que puedan estar en escena, pero también está presente siempre 
el reto de una participación diversa real.

· Se da reconocimiento a todas las problemáticas y malestares, desde los más in-
mediatos y cotidianos (suelen ser los más visibles y los que responden a un mayor 
nivel de urgencia y de precipitación) hasta los más estructurales y no tan visibles. 
Serían los que están ocultos bajo el mar, como en un iceberg.

· Tiene que haber opciones políticas de salida muy variables: representaciones diversas, 
de intereses variados. ¿Cómo se hace frente a los prejuicios y a la discriminación 
estructural para que sean propuestas inclusivas?

· En cuanto al lenguaje, hablamos de realidades, experiencias, protagonistas, partes 
implicadas, conjunto implicado en la situación concreta, sin juicios, sin personalizar.

· Se trabaja bajo el paradigma de la paz y la convivencia.

· Hay un intento de reapropiación del espacio público de manera positiva, con valores 
cooperativos y de participación.

· Todos están centralizados en un territorio en concreto. Muchos están relacionados 
con temáticas identitarias del propio barrio para tejer cohesión social.

· Persiguen una lógica de derechos humanos como eje central.

· Como objetivo, se quiere alcanzar un vínculo relacional, comunitario y vecinal.

· Se sigue una lógica sistémica, es decir, el análisis de las problemáticas y los males-
tares que afectan a la comunidad, de todos ellos, no puede ser leído de una forma 
exclusivamente individual, sino que tiene que apuntarse a lógicas más estructurales 
de sistema complejo, y tiene que estar contextualizado, tanto históricamente como 
desde una perspectiva interseccional. De esta manera, no se señala a unas personas 
únicas como responsables de las problemáticas surgidas, sino que se vislumbre 
una cadena de lógicas de causa-efecto más globales, de problemas más de base y 
con un nivel de profundidad más complejo. Hay realidades con intereses diferentes.

· Tiene que haber una visión interseccional y de análisis complejo.

· Existe una injusticia epistémica, hay que dar voz a los grupos vulnerabilizados.

· En todos los proyectos el tema de los cuidados es transversal, indiscutible e inse-
parable.

· La tensión entre el espacio público y privado sigue candente.

· Se necesita la construcción de un histórico, de un relato. Los proyectos de segu-
ridad contribuyen a generar un imaginario colectivo, a reforzar la autoestima de 
barrio y a construir historias compartidas por personas diversas. Nunca se dan en 
exclusividad de un grupo de poder poco heterogéneo.

· Aportan un derecho a decidir sobre lo que les afecta.

· Hay un elemento de corresponsabilidad. Entre los diversos agentes que actúan en 
ellos, hay una responsabilidad y un compromiso compartidos.

· Tiene que realizarse un buen diagnóstico. Es necesario detectar los condicionantes 
sociales de convivencia y ambientales.
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Después de este relato de la sesión, nos quedaron preguntas sin consenso en la respuesta 
o por replantear. 

· ¿Cuál tendría que ser el papel de la policía?

· ¿Cómo se estructura y se lee la violencia? 

· ¿Cómo se hace frente a los prejuicios y a la discriminación estructural para que 
sean propuestas inclusivas?
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La seguridad humana en 
los tiempos actuales

4.

El 14 de setiembre de 2021, se reunió el grupo de trabajo para hacer una segunda sesión 
de análisis para evaluar las cuestiones siguientes:

¿En qué ha cambiado la covid-19 la definición de seguridad humana?

¿Qué retos y oportunidades han surgido a través de la covid-19?

A continuación, exponemos el relato extraído:

¿En qué ha cambiado la covid-19 la definición de seguridad humana?

“La covid-19 y la cuarentena han sido un acelerador de procesos”; nos vamos poniendo 
manos a la obra en temáticas que van surgiendo.

“En la privación y no generación de redes relacionales, ha habido un cambio en las relacio-
nes”. La generación de miedo y de restricciones a la libertad de movimiento y de reunión, 
junto con la asunción de las normativas no participadas, han sido factores determinantes 
que han condicionado la fórmula de las relaciones afectivas. Ha quedado patente que las 
tecnologías, si bien han podido suplir momentáneamente (en países con privilegios econó-
micos) la falta de presencialidad, no han sido capaces de cubrir lo que implica el contacto 
físico humano directo. Es una necesidad de primer orden.

Si hablamos del aislamiento y la soledad que han tenido que sufrir las personas con covid-19 
ingresadas, debido a la falta de infraestructuras del sistema de salud pública, vemos que son 
factores que han atentado directamente contra lo que representa la seguridad humana. Se 
habla de la propia integridad física y del riesgo de muerte. La muerte se ha visto más cerca 
en todos los sentidos y todavía sigue siendo un tema tabú difícil de naturalizar. 

En el aspecto individual, esta pandemia ha originado un alto nivel de estrés: “podías ser una 
posible víctima o una posible persona que contagiara; te podías contagiar y, al mismo tiempo, 
contagiar a alguien más; esta falta de definición también ha generado mucha inseguridad”.

El discurso por parte de la Administración y del Estado ha sido totalmente bélico (“ya no de 
crisis, sino de guerra”). Se ha hablado de estado de alarma, toque de queda, intervención de 
la guardia nacional, etcétera, pero en ningún caso ha habido un análisis desde la complejidad 
(“toda la parte economicosocial, antropológica, de los condicionantes de vida, clase social, 
etcétera, ha desaparecido”). El Estado y los gobiernos de turno han hecho una gestión to-
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talmente autoritaria de la pandemia y con carencias graves de rigor científico. Hay textos en 
los que se habla de sindemia y no son los hegemónicos. Según la Wikipedia, una sindemia 
o epidemia sindémica es la agregación sinérgica de dos o más epidemias concurrentes o 
secuenciales en una población con interacciones biológicas, que exacerban el pronóstico 
y la carga de la enfermedad. El término fue desarrollado por Merrill Singer a mediados de la 
década de 1990. Las sindemias se desarrollan bajo las diferencias en salud de la población, 
provocadas por la pobreza, el estrés o la violencia estructurales, y son estudiadas por per-
sonas profesionales de la epidemiología y antropología especializadas y preocupadas por la 
salud pública, la salud comunitaria y los efectos de las condiciones sociales sobre la salud. El 
enfoque sindémico se aleja del enfoque biomédico de las enfermedades, que aísla, estudia 
y trata las enfermedades como entidades diferentes, separadas de otras enfermedades e 
independientes de los contextos sociales.

Hablando de la afectación directa de los servicios (en este caso, de los servicios de terri-
torio de prevención e intervención comunitaria donde trabajan las personas del grupo), se 
comenta que cada semana iban cambiando las normativas, aspecto que ha dificultado gra-
vemente el desarrollo de las tareas: “nos ha provocado desconfianza, rabia, sentimiento de 
títeres...”, “la covid-19 ha puesto sobre la mesa que el sistema no funciona, que hay unas 
inseguridades que van más allá de las pistolas y de las multas”, “hemos tenido un sentimiento 
de mediocridad”, “muchas de las figuras funcionarias hoy en día siguen trabajando desde 
casa, mientras que los servicios externalizados hemos sufrido mucha inseguridad porque 
nos hemos tenido que quedar sobre el territorio hablando directamente con las personas y 
sin medios de protección, con una gran exposición”, “¿por qué a mí nadie me protege?”, 
“si hay alguna baja, la paga la empresa, no el Ayuntamiento”, etcétera.

También comentan que sus tareas se han visto totalmente modificadas, que cambiaron los 
roles del servicio y que, muchas veces, tenían que convertirse en figuras policiales contro-
lando si las personas se ponían o no las mascarillas: “de repente, éramos una extensión de 
la policía, teníamos que decir a las vecinas lo que tenían que hacer”, “nuestro trabajo antes 
de la covid-19 era promover la interacción y se transformó en todo el contrario: teníamos que 
prohibir todo tipo de contacto”. Además, apuntan a un aumento del control de las tareas por 
parte de la Administración, con muchos más informes, casi semanales, sin el diálogo al que 
estaban acostumbradas para ver cómo se afrontaba cada situación. Desapareció la visión 
comunitaria: “no nos han autorizado para hacer lo que hacíamos (un análisis del contexto 
de complejidad y actuar en consecuencia), sino que nos han encajonado en una actuación 
represiva policial porque todo es la guerra contra la enfermedad; nos han querido para el 
control social”, etcétera.

¿Qué retos y oportunidades han surgido a través de la covid-19?

¿Es eficaz sacar al ejército para combatir un virus? Como reto principal, apuntan a que “la 
sobreprotección de la Administración y nuestro papel de control no han permitido movilizar 
mucho”. Pero hay aspectos que no han cambiado: se mantienen todavía retos de base sobre 
cómo entender la diversidad en todas sus formas.

Se comenta que “la estructura no funciona; hay muchos obstáculos para las redes de apo-
yo, porque se necesita un control social. Había mucha incongruencia en el control: por una 
parte, con las autoorganizaciones vecinales que no tenían CIF se complicaban mucho los 
trámites, pero después escuchabas en las noticias que la Unión Europea podía comprar 
mascarillas sin el certificado sanitario de la Agencia de Salud Pública”. Y finalmente se pre-
guntan: “¿cómo rompemos las dinámicas generadas por el miedo?”.

Como servicios especializados en territorios económicamente empobrecidos, han notado 
también algunos casos de personas que se aprovechan de la situación. Son figuras de 
trabajo remunerado no declarado como cuidadores/as de personas mayores, pero que al 
mismo tiempo comentan que hacen transacciones de propiedades privadas de una forma 
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totalmente ilegal y coercitiva, además de intentar aprovecharse de las personas mayores en 
temas de herencia o dinero. Y también está la figura de prestamista. 

Otro aspecto que se destaca es cómo se ha visto que los servicios esenciales eran impres-
cindibles, pero, actualmente, siguen siendo los que están peor  (por ejemplo, personal de 
los supermercados, personal de limpieza en hospitales y casas, etcétera). 

Como oportunidades, se señalan ejemplos claros de redes de apoyo generadas en varios 
barrios, a pesar de las complicaciones de gestión: “La oportunidad es que socialmente, 
aunque sea con grupos o minigrupos de resistencia o militancia, si se mantienen, saldrán 
más fuertes, porque el contexto no es facilitador”. Algunos ejemplos de estas redes pueden 
ser los siguientes:

· En la Verneda y en el Besòs se montaron unas redes de apoyo de alimentos. La 
única red que tuvo capacidad real de respuesta fue la iglesia de la Paz, de Cáritas. 
Pero el cura de la iglesia solo quería dar alimentos a quienes iban a misa. Y, en el 
caso del servicio, se nos pidió que realizáramos un seguimiento de todo el proceso, 
y en algunos casos las entidades eran poco transparentes. Por parte de la Admi-
nistración, tuvieron que atajarse iniciativas como las de un grupo de viviendas de 
Via Trajana, por temas de seguridad alimentaria.

· “En el Carmel, surgió la red de apoyo y el banco de alimentos se detuvo en agosto y 
puede ser que tenga continuidad. También se impulsó un huerto. Es una red diversa 
con muchos niveles de participación, pero ha sido una buena oportunidad que se 
queda. Se ha creado un grupo de WhatsApp con mucha gente donde se pueden 
compartir necesidades”.

· “En el Poblenou, surge una red más politizada donde se hizo mucha piña; es un 
espacio interesante de autogestión al que la asociación de vecinas se sumó rápi-
damente. Ha llegado a mucha gente y lo más notable es que la gente que recibía 
alimentos tenía que realizar una contrapartida activista y colaborar de alguna 
manera”. 

· En el caso del Bon Pastor, se explican las complicaciones que surgieron para or-
ganizar la alimentación de forma vecinal y las trabas administrativas, los conflictos 
de la estructura y la rumorología que se generó entre familias para imaginar “quién 
se estaba quedando con la comida”, además de problemas de racismo.

Por lo tanto, como oportunidad resaltan la autoorganización vecinal y que, como servicios, 
han notado más apoyo en los espacios compartidos de trabajo, logrando tejer una red entre 
las figuras técnicas.

El hecho de que la economía fuera intervenida y que las fábricas se pudieran ocupar para 
realizar otras tareas, podría haber generado, hipotéticamente hablando, un cierto empode-
ramiento de las personas, pero todas estas experiencias de represión vividas a lo largo de 
los dos años de la covid-19, ¿han contribuido a la sumisión y a la indefensión aprendida o, 
por el contrario, han podido originar más cohesión y fortalecimiento de base?
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