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PRESENTACIÓN

mayores crece al mismo ritmo que cambian sus características per-

-

-

las personas mayores responden a los cambios globales de nuestra 

propia sociedad. 

-

-

-

-

-

de nuestra sanidad pública y al desarrollo de las políticas sociales se 

-

novedoso.

jugar un papel relevante en nuestra sociedad, por derecho y por deber, 

como parte de la ciudadanía.
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-

ver, sin lastres antiguos, la auténtica realidad de las personas mayores 

hoy y sus enormes potencialidades.

-

do respuesta a los retos que conlleva.

-

-

-

do sus derechos de ciudadanía y de participar en todo lo que nos incumbe 

responder a estas legítimas aspiraciones y a enriquecerse con ellas.

el proceso de optimización de oportunidades de salud, partici-

pación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a me-

dida que las personas envejecen». En las políticas de «envejecimiento 

activo», se trata de potenciar las capacidades de la persona cuando en-

vejece, de llevar una vida productiva en la sociedad y en la economía. 

-

la propia idea de envejecimiento activo, sobre las que se sigue avan-

-

pectiva de género.

-

También hemos considerado de manera muy especial las conclusiones 
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-

partido de muchas personas expertas, de todas las administraciones 

implicadas en las inquietudes y aspiraciones de las personas mayores 

-

-

-

-

nes después de leer e interpretar directamente su contenido. El debate 

en un momento concreto que debe dar lugar a nuevos avances e inno-

vadoras ideas.

-

de políticas igualitarias, con perspectiva de género, que promuevan 

mayores.

mayores que se puedan generar a partir de él, no estamos haciendo otra 

ciudadanos y ciudadanas.

-

consciente de representar el sentir de la inmensa mayoría de la pobla-

-

para mantener su autonomía e independencia el mayor tiempo posible.

-

-

ca cuando, como veremos en los distintos capítulos de este libro, un 
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-

generacional.

-

derna y progresista, hablamos por lo tanto de derechos de ciudadanía 

y de actuaciones que promuevan la autonomía personal como un valor 

apreciado por las propias personas mayores y por el resto de los grupos 

-

ca social sobre las personas de edad como grupo pasivo, demandante 

permanente de prestaciones y servicios y generador de gasto público.

Leire Pajín Iraola

Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad
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MARCO EUROPEO: 2012, AÑO EUROPEO  
DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DE LA 
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

-

-

-

mos decir con orgullo que hemos logrado ser el primer país de Euro-

décadas, como indica el Tercer Informe sobre Demografía publicado el 

Estadísticas (Eurostat). En él se demuestra que los habitantes de Europa 

digo un reto para el conjunto de la sociedad, que exige una renovada 

-

líticas del estado del bienestar. El envejecimiento es un proceso lento, 

En el documento «Una estrategia para un crecimiento inteligente, sos-

tenible e integrador»

todo tipo de actividades y la igualdad de oportunidades para toda la 

ciudadanía, independientemente de su edad. También alude a la nece-

mundial. 

-

-

-
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-

-

-

la Conferencia Europea sobre Envejecimiento Activo y Saludable.

objetivos prioritarios de este evento giraron en torno a:

envejecimiento activo 

-

ten de un envejecimiento activo y una vida independiente

-

ropeo

envejecimiento activo y saludable en los países miembros. 

-

que tienen una enorme sintonía con los distintos capítulos de este 

mayores

-

vado
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Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracio-

nal ,

-

envejecimiento activo. 

 

miembros y sus autoridades regionales y locales, de los interlocutores 

sociales y de la sociedad civil para promover el envejecimiento activo. 

promocionar nuevas iniciativas y colaboraciones que apoyen el en-

vejecimiento activo a todos niveles: Estados miembros, interlocutores 

regionales, locales y sociales y sociedad civil. 

Se pretende dar a los Estados miembros y a las partes interesadas la 

amplio apoyo por parte de numerosas partes interesadas y a todos los 

todas las instancias posibles, de manera que se genere una actividad 

-

-

das las políticas de mayores hacia ese envejecimiento activo y am-

pliando prestaciones sociales para que los mayores cuenten con mayor 

-

envejecimiento activo, como el programa de balnearios o el de viajes 

del Imserso y hemos puesto en marcha la ley de autonomía personal 
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prestaciones y servicios a quienes necesitan de la ayuda de otros para 

vivir con dignidad. 

-

los recortes y los ajustes que supongan retrocesos en el largo camino 

ganado a la vida. 

Isabel Martínez Lozano

Secretaria General de Política Social y Consumo
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y ELABORACIÓN

-

-

-

ciales aportarían a la vista de tales datos. 

puesto que se trataba de elaborar un documento técnico en que el se 

-

-

-

activa su propio envejecimiento en la medida de sus posibilidades, el 

-

cedente abordar de manera central y extensa los temas relacionados 

-

yor y, por tanto, se han querido evitar aquellos aspectos que pudieran 
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-

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, 

relaciones intergeneracionales generadoras de bienestar. 

-

ta personas expertas, se encargaron puntualmente algunos trabajos e 

investigaciones cuyos resultados se han incorporado al documento: 

barómetro -

-

encuesta a la población mayor

-

-

-

bajo relacionados con estos temas. 

-

-

-

-

-

-
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conclusiones del III Congreso Estatal de Personas Mayores celebrado 

en Madrid en mayo de 2009 

-

pletado con el debate social al que han sido sometidos sus conte-

resumen de todos aquellos, que es 

los eventos, jornadas y debates en materia de envejecimiento activo, 

-

nueva oportunidad de crecimiento de sus valores humanos y de su 

bienestar social. 

  Reuniones con ministerios, entidades y organismos relacionados 

con el envejecimiento activo:

-

jecimiento. 

-

-



26

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Grupo de Trabajo de Envejecimiento Activo del 

Consejo Estatal de Mayores, para elaborar sugerencias y aporta-

ciones al documento, que han sido debatidas e incorporadas al 

documento. 

Con-

sejo General del Imserso, que igualmente ha aportado sus suge-

rencias y propuestas.

 movimiento asociativo relacionado 

con el envejecimiento. 

 «Actividad Física y Envejecimiento Activo», que 

Congreso de Mujeres Mayores: auspiciado y promovido por el 

-

«Aprendizaje a lo largo de la Vida y Envejeci-

miento Activo», en la que se dio a conocer el plan integral de 

para personas mayores. 

 «Participación, Voluntariado y Envejecimiento Ac-

tivo» 

distintas administraciones y del movimiento asociativo. 

 Desarrollo Rural, Urbanismo y Vivienda, con la 

-

Curso de verano en la UIMP sobre la imagen de las personas 

mayores en los medios de comunicación social, en el que se ha 

-
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-

chas con el trabajo y su resultado, sintiendo el privilegio de haber par-

a todos los trabajadores y trabajadoras del Imserso que, desde el primer 

directos responsables. 

-

-

-

sociedad para todas las edades. 

-

tos y expertas, de especialistas en envejecimiento activo, de responsa-

-

-

-

mejor calidad de vida de las personas mayores y, con ello, de toda la 

sociedad. 

Purificación Causapié Lopesino

Directora General Imserso





PARTE PRIMERA

LA POBLACIÓN MAYOR: 
PRESENTE Y FUTURO DE LAS PERSONAS 

MAYORES EN ESPAÑA





CAPÍTULO 1

TENDENCIAS
DEMOGRÁFICAS ACTUALES
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de personas de edad) o pueden rejuvenecer, por lo que los problemas 

-

-

-

En este capítulo, se abordan las tendencias emergentes que presiden 

-

A. SÍNTESIS DE TENDENCIAS

-

caída de la fecundidad que ha elevado el peso porcentual de las 

personas mayores.

El incremento de la esperanza de vida ha supuesto un aumento del 

número de supervivientes de cada cohorte a lo largo de todas las 

provoca un rejuvenecimiento de la estructura poblacional, aumenta 

-

movimientos migratorios 

-

dencia al retorno de los inmigrantes, prevista en las nuevas proyec-

ciones del INE, puede acelerarlo en la tercera década del siglo. 
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rees-

tructuración de las edades

-

acentúen viejos desequilibrios territoriales, con un medio rural que 

-

-

sociosanitarios.

cambio en los 

patrones de enfermedad y muerte

-

-

-

can las estructuras familiares.

-

-

estar personal cuando se presentan situaciones de dependencia. 

incremento de los 

servicios profesionales o formales

-

de servicios centrados en las necesidades de las personas y en sus 

se convierte en un valor social 

los patrones de conducta dependientes de las expectativas sociales y 
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-

competencia social y personal.

-

cido en un patrón de tiempos de trabajo limitados y derechos adqui-

de la Seguridad Social y el aseguramiento de las pensiones se acen-

1. TENDENCIAS EN LOS MOTORES DEL ENVEJECIMIENTO

mayor longevidad gracias al descenso de la mortalidad. El descenso 

personas mayores, y un descenso de la mortalidad a todas las edades 

-

-

de origen.

a)  Fecundidad

-

-

países que muestran una tasa superior. El aumento de nacimientos se 
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Gráfico 1. Nacimientos en España 1900-2009.

b)  Esperanza de vida

-

-

-

-

c)  Inmigración

Europa ha sido tradicionalmente un lugar de destino para los migrantes. 

-

-

800.000

Baby-boom

Año

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Fuente: -1900-1945: Tabla 1.13. Estadísticas Básicas de España 1900-1970. Confederación Española de Cajas
              de Ahorros. Madrid, 1975.
            -1946-2009: INE: INEBASE: Movimiento natural de la población. Nacimientos INE, consulta en mayo
              de 2011.
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el retorno de muchos de ellos, con lo que deja un saldo positivo de 

sucesivas.

Gráfico 2. Esperanza de vida al nacer. Europa de los 27.

-

-

tener los ratios de dependencia de mayores en los mismos niveles actua-

La convergencia de calendarios en España
-

-

-

del proceso de envejecimiento. 

-
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elevadas. 
-

restado el importante retorno previsto.
-

personas mayores y convierte el proceso de envejecimiento en un autén-

d)  Algunas consideraciones adicionales sobre el incremento de la 

esperanza de vida

reducción 

de la mortalidad

supervivencia en todas las cohortes y a todas las edades, y al incre-

-

Gráfico 3. Esperanza de vida al nacer por sexo, 2000-2009.
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-

en las tasas de mortalidad entre los varones. 

-

Gráfico 3a. Esperanza de vida a los 65 años por sexo 1900-2009.

acercamiento del diferencial entre hombres y mujeres, por una mayor 

-

-

-

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Varones

Mujeres

2009

 



40

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

-

la edad adulta. 

redes de apoyo, por una mayor supervivencia de 

-

dependencia. 

-

plan-

tea varios desafíos:

limitada: el cuidado. 

las personas, concebir la muerte como evento alejado en el tiempo, lo 

planificación individual del curso de vida y los proyectos 

-

sitúan los límites de la longevidad humana y el estado de salud que 

-

-

-

-

de identidad, de sentido de control y de autonomía personal, que algu-
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2. LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EDADES

-

-

extraordinario de las personas mayores, con un ritmo acelerado y con 

europeos, es la inversión demográfica

-

Gráfico 4. Inversión de la Tendencia Demográfica.

-

-

Año
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%

65 y más0-14 años

* De 1900 a 2007 los datos son reales; de 2010 a 2049 se trata de proyecciones.
Fuente: INE: INEBASE: 1900-2001: Cifras de población. Resúmenes provinciales de población según sexo y edad
desde 1900 hasta 2001.
2007: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007.
2010-2049: INE: INEBASE. Proyecciones de población a largo plazo. 2009-2049.
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Gráfico 5. Evolución de la población mayor, 1900-2049.

-

-

-
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Gráfico 6. Población de 65 y más años en la Unión Europea 2010.

-

edad. 

-

caciones en los sistemas de ayuda. Hoy por hoy, sus necesidades son 

-

-

Mientras siga creciendo la longevidad, el concepto de persona muy 

-

son mujeres.
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La feminización de la vejez 

-
-

-
rones de edad por cada cien mujeres en las décadas de los cincuenta a los 
noventa, momento en que el descenso de la mortalidad masculina, mayor 

-

Gráfico 7. Sex ratio entre las personas mayores, 1900-2049.

-
-

en los ochenta y noventa del siglo pasado.

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2010 2020 2030 3040 2049

 



45

1.
 

T 
E 

N
 D

 E
 N

 C
 I

 A
 S

   
D

 E
 M

 O
 G

 R
 Á

 F
 I

 C
 A

 S
   

A
 C

 T
 U

 A
 L

 E
 S

Gráfico 8.  Diferencia entre la población de varones y mujeres por franja de 

edad, 2050.

ha multiplicado por ocho, mientras que el conjunto nacional se ha 

-

-

Gráfico 9.  Velocidad de envejecimiento de la población: años para pasar de 

7%-14%
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-

envejecimiento de los ya mayores. 

el tiempo hasta pasada la segunda mitad de este siglo. 

Gráfico 10. Población española 2010, 2020, 2049. Pirámides superpuestas.

-
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-

-

ga de servicios sanitarios y sociales.

Gráfico 11.  Diferencia entre la población en 2009 y en 2049. Grupos quinque-

nales de edad.

En segundo lugar, relacionando los grupos de personas muy mayores 

Gráfico 12. Evolución del ratio de apoyo familiar.
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-

-

de edad intermedia.

3. NUEVOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES

-

que encarece sus costes. 

-

-

bargo, el mayor número de personas de edad se encuentra en las ciu-

demanda de miles de mayores urbanos.

grandes por un proceso de envejecimiento in situ, por el mayor ta-

-

-

longevidad y mayores demandas de relaciones intergeneracionales, las 



49

1.
 

T 
E 

N
 D

 E
 N

 C
 I

 A
 S

   
D

 E
 M

 O
 G

 R
 Á

 F
 I

 C
 A

 S
   

A
 C

 T
 U

 A
 L

 E
 S

-

-

-

-

-

En la escala del hogar, destacan los cambios en los tipos de hogares 

-

-

la longevidad del otro.

La distribución del envejecimiento en el territorio

-

-

-
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-

Gráfico 13

Gráfico 14
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Gráficos 15. Población según tamaño municipal, 2009.

Gráficos 16. Población grandes grupos de edad. Comunidad Autónoma 2009.
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4.  FLUJOS MIGRATORIOS DE PERSONAS MAYORES EN BUSCA DE 

CONFORT CLIMÁTICO

tendencia migratoria nueva: el retiro de 

-

con su país de origen para no perder derechos sociales.

-

-

-

-

Gráfico 17. Población extranjera según continente de procedencia, 2009.
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consecuencia del modelo de concentración de esta po-

-

demanda puede tener sobre servicios sanitarios. 

Gráfico 18. Población extranjera según nacionalidad, 2009.

-

-

5. CAMBIOS EN LOS PATRONES DE ENFERMEDAD Y MUERTE

-
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-

a)  Creciente importancia de las enfermedades degenerativas

-

la principal causa de morbilidad hospitalaria (es la sexta), ni de muerte, 

pero el aumento de la edad y de la supervivencia de las actuales co-

-

espalda (cervical o lumbar). 

-

muy mayores.

 masiva 

utilización de los servicios médicos y sanitarios por parte de la pobla-

-

y al incremento de las situaciones de cronicidad, sino también a una 

mejora notable de los equipamientos y servicios sanitarios, al avance 

-

neral con un cierto desentendimiento del usuario sobre los costes, y 

-

-
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Gráfico 19.  Tasas (por 100.000 habitantes) de enfermos de 65 o más años 

dados de alta por diagnóstico y grandes grupos de edad (ambos 

sexos), 1985 y 2009.

estancias -

-

personas de edad. 

b)  Hacia un retraso de la discapacidad y la dependencia

-

-

calidad de vida no se resiente seriamente, es decir, menos limitaciones 

discapacidad.

Numerosos estudios internacionales plantean abiertamente la tenden-

cia a un retraso de la entrada en discapacidad y dependencia, aunque 

-
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-

-

-

levantarse, asearse, etc.) o instrumentales (comprar, tareas domésticas, 

-

la mayoría de esas personas precisan ayuda para esas actividades, o 

afecta más a las mujeres: 

-

Ingresos y nivel de instrucción

-

determinantes del bienestar, del estado de salud y de las situaciones 

-

capacidad.

Una proyección de la dependencia. -

tasas de dependencia constantes similares a las actuales, se estima 

-

rio optimista, con descenso de las tasas durante la mitad del período 

personas con dependencia por el considerable aumento de la pobla-

-

c)  Nuevo patrón de mortalidad

-

mer lugar, se ha producido un cambio en el modelo global en el que 
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la mortalidad de las personas mayores ha pasado a ser la protagonista, 

homogeneización de las eda-

des de muerte -

de las tasas de mortalidad a todas las edades y especialmente entre las 

-

vadas, lo que ocasiona mayor longevidad y un envejecimiento de los 

ya mayores. Esta tendencia es secular y se espera que continúe en los 

Se observa una mejora en las tasas de mortalidad masculina, rompien-

do una tendencia de mayor mortalidad que la de mujeres a lo largo 

-

se 

han modificado en el conjunto nacional 

Gráfico 20. Defunciones según la causa, 1950 y 2008.
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Gráfico 21. Defunciones según la causa y el grupo de edad, 2008.

enfermedades crónicas degenerativas (circulatorias, y tumores, 

sobre todo) son la principal causa de muerte entre los mayores. Este 

-
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-

-
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a)  Reducción del tamaño medio familiar. La «verticalización» de la 

familia

-

-

Gráfico 22. 

El descenso de la mortalidad implica también una mayor disponibili-

dad de parientes.

-

Varones Hombres

Mujeres

Familia
tradicional 

Familia 
verticalizada
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papel de hijo de un padre de edad que como padre de su propio hijo 

b)  Cambios en la estructura matrimonial

-

-

-

-

su esposa en caso de discapacidad

-
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-

-

numerosas que los varones viudos.

Gráfico 23. Estado civil de las personas de 65 y más años, 1970 y 2010.

c)  Viudez

varones en el matrimonio es superior a la de las mujeres, deja a este 

viudos que viudas porque la tasa de nuevas nupcias es mayor entre los 

-

trucciones de hogares y de un aumento considerable de la soledad, y 

d)  Cambios en los tipos de convivencia
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Gráfico 24. Porcentaje de viudez según edad, 1970-2001.
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-

va reduciendo progresivamente a medida que aumenta la edad, pero 

Gráfico 25. Personas según tipo de hogar y edad.

e)  La emergencia de la soledad

-

gares en pareja (por menor mortalidad masculina) y menos hogares 

intergeneracionales.

El aumento de la autonomía residencial es consecuencia de las me-

-

personas que viven solas tienen un mayor riesgo de experimentar ais-

mujeres, debida a la mayor mortalidad masculina, es la causa de que 

noventa se observa una tendencia al aumento de hogares solitarios, 

que continúa en la actual década. 
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-

-

f)  Proximidad

-

generacionales, pues permite un elevado potencial de cuidados, man-

una intimidad a distancia que permite autonomía e independencia, 

de las solidaridades, la de co-residencia y la de proximidad. Es el país 

mantienen todavía estos patrones, muy distintos de los del resto de Eu-

g)  Contactos

padres mayores e hijos, y aun entre miembros de otras generaciones. 
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-

mento destacado de la calidad de vida para muchas personas mayores. 

apoyo material y emocional del que disponen.

proximidad de residencia: es mayor en los países meridionales que en 

-

-

un mayor contacto presencial con los amigos que las mujeres, in-

-

h)  La «riqueza» familiar del cuidado frente a una creciente carga

buena parte de esa solidaridad es de los hijos hacia los padres. Estos 

-

de cuidado. 

-
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planteados por el gran número de personas mayores que llegan a eda-

a través de centros de día y ayuda a domicilio, y otros servicios (telea-

cuidado provisto por el mercado ha adquirido mayor importancia.

En los países europeos -

tendidos, las personas mayores se inclinan por este tipo de cuidados 

tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres principalmente en 

todos los países europeos.

-

-

do laboral, tareas domésticas a menudo no compartidas, y una nueva 

responsabilidad, la del inicio de cuidados de sus padres ya mayores 

-

misos en el hogar y de un menor trabajo reproductivo, y las ha dejado 

competir en el mercado laboral. Sin embargo, el proceso de envejeci-
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Gráfico 26. Generaciones de mujeres con algún progenitor vivo, por edad. 

(probabilidades anuales). España, 1991.

Las personas cuidadoras
-

res dependientes son cuidadas por sus hijas, y si mantienen el estatus de 

-
rios, la hija sigue siendo la cuidadora importante, y también tienen cier-

-

número de parejas que no pueden atenderse mutuamente por tener 
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Gráfico 27. Persona que cuida según el sexo de la persona mayor que necesita 

ayuda, 2008.

Gráfico 28. Cuidadores según tipo de hogar dónde vive la persona dependiente.

7.  LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE CUIDADOS E INMIGRACIÓN. 

UNA TENDENCIA CRECIENTE

mano de obra inmigrante relacionada con el proceso de envejeci-

-

Marruecos. 
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Gráfico 29. Pirámide de cuidadores principales de personas de 65 y más años 

distinguiendo por nacionalidad 2008.

-

-

tareas domésticas y cuidados, verdaderos rasgos de los inmigrantes que 

-

-

-

laboral. 

8.  INCREMENTO DE LA SOLIDARIDAD PÚBLICA PARA 

MANTENER LA SOLIDARIDAD FAMILIAR

de ella en las mujeres, en las dos últimas décadas el desarrollo de un 

sistema público de servicios sociales y socio-sanitarios, junto con la 

-

co, ha supuesto un cambio importante en la disponibilidad de servicios 
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-

-

-

ca demuestra que cuando la ayuda a las personas que se encuentran 

cuando se observa un claro retroceso de ésta, que suele desembocar en 

-

-

en otros países, el abordaje de las situaciones de dependencia debe 

Gráfico 30. Conocimiento y utilización de recursos sociales, 1998-2010.
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En todo caso, el desarrollo del sistema de servicios sociales en Espa-

capítulo undécimo) 

9.  HACIA LA AUTONOMÍA Y LA INDEPENDENCIA COMO 

VALORES SOCIALES

-

-

de vida en los que la autonomía, entendida como capacidad de deci-

importante.

como un momento en el que es posible introducir cambios en la vida, 

-

-

rencias, sin depender de otros, especialmente de los hijos, preservando 

-

la vida de sus padres y, sobre todos al cumplimiento de unos patrones 

tranquila, casi recluida en la casa, poca actividad social, es decir, vida 

-

dida por la inactividad y la dependencia de los hijos. 

a)  Vida cotidiana y usos del tiempo

-
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de la tendencia emergente enunciada. El paradigma sobre el envejeci-

Gráfico 31. Incremento en la realización de actividades, 1993-2010.

-
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-

sedentario, aparece en claro retroceso.

-

tacar la ascendente tendencia en el uso de tecnologías entre las per-

sonas mayores. Son sobradamente conocidas las oportunidades que 

tecnologías en cualquiera de sus múltiples variedades: evitando el ais-

-

-

Gráfico 32. Actividades nuevas iniciadas después de la jubilación o a partir de 

los 65 años, 1993 y 2010.
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Gráfico 33. Realización de actividades según sexo, 1993-2010 (actividades 

realizadas durante la semana).

Gráfico 34. Modelo espacial de la participación en el trabajo de voluntariado 

en Europa, 2004.

b)  Evolución de los modelos de convivencia

incremento de hogares unipersonales.
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-

-

nas que conviven con sus hijos son aquellas que se han visto obligadas 

Resulta relevante el elevado porcentaje de hogares de personas ma-

-

cultades de acceso a la vivienda, problemas casi endémicos. En este 

-

cuencias que puede estar teniendo esta dilatada convivencia para la 

El protagonismo de la autonomía y la elección.
-

tendencias emergentes

-
rencias, el respeto de sus derechos y el acercamiento de los servicios al 

-

-

las intervenciones terapéuticas y el modelo residencial a la vida cotidiana.
-

c)  Las preferencias en el modo de vida

-
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-

-

y disminuye claramente el deseo de trasladarse a la casa de los hijos. 

Gráfico 35. Preferencia de dónde le gustaría vivir.

-

de la capacidad de decidir y elegir entre las personas que necesitan 

ayuda. El valor de la autonomía cobra aquí especial importancia, dada 

10. PATRONES CAMBIANTES DE TRABAJO Y JUBILACIÓN

pero hay un descenso de actividad en los varones y un importante in-
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-

nencia, aunque tuvo repercusiones importantes en dotaciones, equipa-

-

-

dido notablemente, en un proceso similar el resto de países europeos. 

-

-

do escolar obligatorio y de la mejora de la carrera educativa. 

Gráfico 36. Tasa de actividad de la población de 16 y más años por sexo y gru-

pos de edad, 1970 y 2010.
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a)  Descenso de la tasa de actividad entre los adultos mayores

esas edades mientras que entre los varones descienden notablemen-

El patrón de actividad de las personas mayores se repite pero en mu-

-

-

estar arraigada. Se observa una persistencia del intervalo entre las eda-

-

-

-

uno de los cuatro períodos importantes de la vida (antes de entrar en el 

-
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Gráfico 37. Años esperados de vida tras la jubilación en distintos países del 

mundo por sexo, 2004.

-

-

no se ha producido por problemas de salud en la mayoría de los casos y 

-

salir de las edades laborales, y de un aumento del número de jubilados, 

b)  Un ratio bruto de dependencia de mayores

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Fra
n cia

Aus
tri

a

Lu
xe

mbu
rg

o
Ita

lia

Bélg
ica

Fin
lan

dia

Es
pa

ñ
a

País
es

 B
a jos

Alem
an

ia

Aus
tra

lia

Gre
cia

S ue
cia

Cana
dá

Rein
o U

nido

Hun
gr

ía

Noru
eg

a

Nue
va

 C
ela

nd
a

Es
t a

do
s U

nido
s
Su

iza

Es
lov

aq
uia

Polo
nia

Rep
úb

lic
a C

h ec
a

Dina
mar

ca

Isl
an

dia

Por
tug

al

Irl
an

da

J a
pón

Cor
ea

A
ño

s Hombres 
Mujeres



80

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Gráfico 38. Evolución del ratio de dependencia de mayores de la población 

española.

B.  MARCO Y CONCEPTO DE ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO

a)  El Marco de Políticas sobre Envejecimiento Activo

Si el envejecimiento ha de considerarse una experiencia positiva, una 

-

«envejecimiento activo» 

para expresar el proceso por el que se consigue esta idea, destinada a 

-

-

b)  Definición y conceptos relacionados

como «el proceso de optimización de oportunidades de salud, parti-

cipación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen».
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El envejecimiento activo es aplicable tanto a los individuos como a 

del curso vital y participar en la sociedad de acuerdo a sus necesida-

-

asistencia. Veremos mayores precisiones sobre sus determinantes en el 

-

mejorar la calidad de vida de las personas mayores. El compendio de 

-

-

plia del concepto de envejecimiento activo que lo contemple como 

-

-

APORTACIONES

A.  Encuentro «Las promesas del envejecimiento activo: investigación, de-

sarrollo e innovación en Europa». UCM. El Escorial, julio 2010

una visión global e inclusiva: global, porque nos afecta a todos a lo largo 

de todo nuestro ciclo vital e inclusiva, por cuanto no excluye a nadie de 

las acciones de envejecimiento activo.

revisado si queremos que ese sendero nos lleve al destino que tenemos 

en mente: que cada vez más personas envejezcan mejor. La conceptua-

lización del envejecimiento activo debe ahondar en la clave del enveje-

cimiento satisfactorio.

-

cipios fundamentales: considerar como actividad todo aquello que 

contribuya al bienestar de las personas; el envejecimiento activo tiene 

carácter preventivo y, por tanto, ha de introducirse a lo largo de toda la 
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vida; se refiere a todas las personas mayores, sean cuales sean sus con-

diciones y capacidades; deber se intergeneracional; supone un conjun-

to de derechos y deberes; es participativo y «empoderador», y respeta 

la diversidad cultural.

-

trategia comprensiva que impulse la participación y el bienestar en 

todas las etapas del curso vital. Envejecer bien es cosa de todos, a 

todas las edades. Supone calidad de vida, participación e incremento 

de ciudadanía.

-

tación en virtud de edades y generaciones.

mayores a la sociedad.

intenta que se reconozca la labor de cuidado, apoyo y educación que 

realizan tanto la generación intermedia como muchos abuelos y abue-

las. Las relaciones familiares tradicionales están cambiando y por ello es 

importante prestar atención al tipo de solidaridad intergeneracional fa-

miliar que se va a ir necesitando en conexión con las nuevas formas que 

nuestros barrios y comunidades, más envejecidos, van a ir tomando.

personas mayores por más tiempo en sus puestos de trabajo bloquea la 

entrada de jóvenes al empleo y buscar vías para compatibilizar actividad 

y jubilación. El envejecimiento activo debería ser a medida y las personas 

tener la posibilidad de elegir si continúan en el mercado laboral.

-

neracional de la pobreza, que convierte a muchos ciudadanos en parte 

involuntaria de un círculo vicioso que se reproduce.

donde participan personas mayores, disminuyen el riesgo de fracaso 

escolar contribuyendo a romper ese círculo y ofrecer un futuro más 

alentador a las distintas generaciones.

y deben hacerlo. Transmitir el legado de conocimientos —ética de la 

transmisión— es fundamental y existe una responsabilidad en ello que 

hay que ejercer.

-

te el proceso de envejecimiento.

pero predomina la perspectiva negativa de la inactividad y la carga.
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en los retos de la promoción del envejecimiento activo para este siglo 

donde los espacios públicos de ciudades y pueblos deben constituirse 

como lugares capaces de ser sostenibles y útiles para poblaciones cada 

vez más envejecidas.

para poner en marcha las políticas y programas de envejecimiento ac-

tivo dentro de estrategias integradas donde el protagonismo radique en 

las personas y no en las instituciones.

B.  Nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones y 

Organizaciones.

La política de envejecimiento activo debe ser una política de estado con una 

planificación a largo plazo. Consejo Estatal de Personas Mayores.

Las políticas de envejecimiento deben contemplar todo el proceso vital 

de la persona, poniéndose en práctica mucho antes de alcanzar la edad 

institucional considerada como inicio de la vejez. Consejo Estatal de 

Personas Mayores.

Creación de espacios interculturales para personas mayores de diversas 

nacionalidades y culturas. Universidad de Valencia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Promoción de políticas en respuesta a los desafíos demográficos. 

-

-

de calendario. En consecuencia es necesario:

a)  

-

-

b)  

no evita el proceso de envejecimiento, pueden mejorar los im-

c)  

-



CAPÍTULO 2

CIUDADANÍA
Y PERSONAS MAYORES
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EL RETO DE LA NUEVA CIUDADANÍA. NUEVOS RELATOS Y 

NUEVAS POLÍTICAS PARA DISTINTAS PERSONAS MAYORES 

(Artículo de Autor)

Dr. D. Joan Subirats Humet

-

y equitativa, por el conjunto de necesidades y expectativas de todas 

mundo. 

personas capaces de desarrollar críticamente esa autonomía. En este 

los elementos normativos (valores) que entendemos han de inspirar 

nuevos relatos y, consiguientemente, nuevas políticas con y para las 

personas mayores.

A.  INTRODUCCIÓN. NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS 
SITUACIONES

estamos sometidos y la tenacidad con la que mantenemos una letanía 

de prejuicios sobre un conjunto de temas que ya no son, ni de lejos, 

-

-

to de los ciclos vitales e intelectuales, o con la constante presencia 

de personas adultas y mayores activas en todo tipo de actividades y 
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-

plica según hablemos de hombres o de mujeres, de personas que vi-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nal, y que constantemente asistimos a mutaciones del tiempo y del 

clima que no dejan de sorprendernos. 

-
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-

camente improductivas y destinadas a acabar sus días en una institu-

a este gran colectivo de personas resulten esencialmente obsoletas y 

-

pectiva, tendrían ante sí todo tipo de nuevas oportunidades, serían 

cognitivos o relacionales. 

Necesitamos repensar con ellos y ellas estas percepciones, tratando de 

-

-

sea cual sea nuestra edad, género u origen.

Necesitamos una perspectiva de ciudadanía en la que avancemos ha-

cia una sociedad en la que podamos estar todos, cada uno desde su 

-

distintas, creencias y pautas culturales distintas, capacidades y ge-

-

personal, la igualdad y la diversidad, entendiendo cada uno de esos 

conceptos desde una perspectiva integradora no exenta de tensio-

-

mayores en nuestra sociedad.
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Ciudadanía y valores básicos para una nueva  

configuración de políticas públicas

y mayores activos

mayor en todos los aspectos de la vida

Reconocimiento Seguridad

B.  EL VALOR DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

-

condiciones de vida y de salud de cada uno, sino que tiene que ver 

-

-
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-

demos que sí. Sobre todo si consideramos que trabajar quiere decir 

generar valor. Ser útiles socialmente. Trabajamos cuando participamos 

mejor esto o aquello. Trabajamos cuando ayudamos, por ejemplo, a 

-

-

a artesanos, a personas que quieran seguir ejerciendo sus trabajos, y 

-

-

lectivos. 

acumulado por los mayores, sus conocimientos y su experiencia no se 

pierdan ni se dejen de lado. 

implica construir y mejorar los espacios educativos para adultos y 

-

tutos y las universidades. 
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Es tan importante poder acceder a cursos ordinarios en itinerarios que 

-

-

nuestras vidas. 

-

-

-

tiplica su impacto y sus dimensiones en estos colectivos, y ello obliga 

de escuela e Internet. 

-

-

-

mos aprovechar los recursos de conocimiento, de accesibilidad y de 

C.  EL VALOR DE LA IGUALDAD Y LAS 
CONDICIONES DE VIDA

-

-

-

-
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-

-

pecialmente a las viudas o mujeres mayores que viven solas. También 

es cierto que hay personas mayores que mantienen buenas o acep-

mayores, con condiciones de vida muy precarias. 

personas con poca capacidad para hacerse oír. Esas personas mayores, 

que viven con muchas precariedades tienen derecho a ser ciudadanos 

como nosotros, y casi siempre permanecen invisibles. Son personas 

-

-

te. Trabajan con categorías, y las personas mayores acuden a pedir ayu-

de categorías, sino que lo hacen expresando problemas, casos, peripe-

-

des, empresas e instituciones. 

En este contexto no podemos dejar de hablar de seguridad, o mejor, 

-

las relaciones interpersonales. Muchas veces las personas mayores se 
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-

surgidos de la convivencia diaria. 

Evitando respuestas que tiendan simplemente a incrementar una seguri-

-

ros en las condiciones de vida, en el mantenimiento de las viviendas, 

-

car no separar las inseguridades unas de otras. Viendo conjuntamente, 

equitativamente a la gente no quiere decir tratar a todo el mundo igual. 

-

mundo llegue a niveles de servicios y de calidad que sean similares. 

-

-

nomía ha de poder desplegarse para poder convertirse en autonomía 

crítica, es decir, para no tener que aceptar de manera incondicional lo 

-

D.  EL VALOR DE LA DIVERSIDAD: 
RECONOCIMIENTO Y DIGNIDAD

-

derar de manera especial aspectos relativos a salud y movilidad, pero 
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todo el mundo llega a ciertas etapas vitales en las mismas condiciones 

y tratar con igual dignidad la diversidad de opciones vitales, sexuales, 

culturales y religiosas. 

-

democracia no debería hacernos perder de vista que esta democracia, 

-

es evidente que muchas personas mayores se sienten poco escucha-

expresen así sus demandas y puntos de vista, sino que asegure también 

vida de las personas mayores. 

-

-

por parte de los poderes públicos, sino que las personas mayores, sus 

u oportunidades de mejora.
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-

dad de situaciones, recursos y capacidades, deberían poder exigir que 

-

-

-

poderes públicos, útiles al lugar donde viven, útiles a sus vecinos, úti-

-

dose así a saberes y conocimientos a los que no han podido acceder 

-

ayudar y que se les ayude. No desean ser vistas como personas que 

-

mejor dicho, interdependientes. 

-

persona es de alguna manera dependiente de las otras. E incluso en los 

-
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-

-

todo, estar presentes, de manera natural y no sesgada, en el día a día 

de los medios y también en los espacios de publicidad. No por debajo 

ejemplo los temas vinculados al género o la diversidad étnica. 

a la gran mayoría de los que han llegado. Todo el mundo va acomo-

-

-

Venimos de una época en la que las mujeres trabajaban en casa y los 

-

-

-
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esas mujeres que lo han dado todo por los suyos y lo siguen haciendo 

mientras pueden. 

-

-

saber aprovecharlo para ayudar a que, en conjunto, podamos enten-

dernos mejor y que podamos aceptarnos cada uno desde su propia 

identidad y desde la identidad compartida. Ellos van conociendo nues-

tras costumbres, nuestra manera de hacer. Nosotros debemos recono-

que no son exactamente las propias, pero también debería implicar 

hemos de ir acomodando unos a los otros. Integrarnos todos juntos en 

hacerlo con los menores traumas posibles.

E.  IMPLICACIÓN COLECTIVA Y COMPROMISO 
CIUDADANO 

-

-

activamente de manera integral en nuestra sociedad, ello implica que 

sociales y políticas de cada ciudad y de cada comunidad. En muchas 

ciudades y pueblos se han ido constituyendo consejos de representa-

-

-

responsables en el variado conjunto de las instituciones del país. Se-
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-

es, desde nuestro punto de vista, tan importante como pueda ser tener 

-

-

partir de su conocimiento del país, de sus paisajes, de sus recursos 

recuperar cosas y recursos, una manera de vivir que ha sido sostenible 

sin que muchas veces se haya sido consciente de ello, o simplemente 

Sabemos de experiencias muy positivas en que, de manera interge-
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actos, cuando se preocupan del que no ha podido venir, cuando visitan 

aquel o aquel otro aspecto. 

-

-

-

aprovechando las oportunidades que les da la proximidad para incre-

-

-

plo, que se puedan ir asumiendo de manera directa y autogestionaria 

sus propios centros y entidades. 

Es preciso ir demostrando y asumiendo que las personas mayores no 

-

de vida de su propio entorno y de la comunidad que las acoge. Muchas 

-

-

bramos a entender el participar como ir a reuniones, el escuchar, hablar, 

las personas mayores, por participar entiende hacer cosas. Entiende par-

-

activos, limitados en el tiempo y donde todo el mundo sea potencial 

otros, cuidar los espacios públicos comunes, colaborar con las escue-

las, hacer de voluntarios por el civismo, estar presentes en los grandes 

-

-
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-

institucional. Muchas veces parecería que es mejor que los políticos 

-

biar las cosas que no les gustan. No son conservadores por ser mayo-

-

nos muchas veces son poco duraderos, pero pueden ser tan entusiastas 

-

samos asimismo que también es posible otra manera de entender a las 

personas mayores.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  Desarrollo de un nuevo concepto (o perfil) de la persona mayor en 

la sociedad más ajustado a los derechos que como ciudadano le 

corresponden.

a)  -

viven, y al conjunto de la sociedad.

b)  -

ciones que sobre la persona mayor existen en la actualidad, par-

de caber todos, sea cual sea nuestra edad, género u origen y 

-

pocos).

c)  Reconocer la diversidad entre las propias personas mayores y 

las claras situaciones de desigualdad existentes, promoviendo el 

respeto a esta diversidad de opciones vitales, sexuales, culturales 

y religiosas, como en el resto de la sociedad.

d)  -

-



CAPÍTULO 3

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 
DE LA EDAD
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LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DE LA EDAD (Artículo de Autor)

Dra. D.ª Rocío Fernández-Ballesteros

leitmotiv de esta obra que trata 

objeto, persona, contexto o circunstancia, implica el paso del tiempo 

envejecimiento es el proceso a través del cual se envejece o, en otras 

palabras, implica el paso del tiempo por el individuo.

palabra derivada de la edad (como existe en portugués o en inglés), 

como lo sería «edadmiento», sino que, a pesar de ser la edad la varia-

proceso de envejecer) ambos términos no cuentan con una etimología 

-

-

-

bio-psico-

social

-

-

a la edad a las restantes condiciones del proceso humano de envejecer. 

-

son dos períodos, estadios o edades de la vida que son paralelamente 

-
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-

-

mino ha caído en desuso para denominar a un determinado grupo de 

-

-

-

distintas edades. 

-

-

se incrementa a lo largo de la vida, no tiene nada de particular que 

envejecer o distintos subgrupos de personas mayores. 

-

de desarrollo bio-psico-social —aun considerando que los procesos 
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-

sarrollo en distintos momentos de la vida y, por tanto, a edades distin-

que conlleva la edad, así como si existen posibilidades de crecimiento 

o cambio positivo también.

li-

mitaciones que conlleva el envejecimiento humano emanan (de igual 

manera que sus potencialidades y recursos) del hecho de ser un orga-

-

-

propias del proceso de envejecimiento, siendo todas ellas producto de 

envejecimiento primario.

bio-psico-

social -

-

social del individuo. En parte

envejecimiento psico-social y, por tanto, éste transcurre paralelamente 

-

-

presentar tendencias de cambio positivo asociadas a la edad. En el 

-

-

-
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-

-

se produce ganancia, pérdida y estabilidad a todo lo largo de la vida con 

-

-

desarrollo (ganancias), estabilidad y declive (pérdidas). 

proceden de nuestra biología, existe un amplio margen para el cambio 

-

tores socio-ambientales y comportamentales en el envejecimiento y 

-

ducen millones de interacciones entre el organismo (en su sentido bio-

ambiente, troquelado por 

que ocurre en la especie y tenemos pruebas de ello en la historia de 

-

-

pasivo gobernado por una biología limitadora y un contexto socio-

agente de su propio proceso evolutivo y 

de envejecimiento.

Hasta aquí hemos resaltado el balance entre limitaciones —que esen-

-

bilidades que parecen emerger de las miles de interacciones de los 
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organismos y contextos socio-culturales que —tanto a lo largo de la 

-

vida en un siglo) y en el individuo (logrando que muchos individuos 

-

-

No cabe duda de que la plasticidad -

cial del ser humano que en términos sencillos postula la capacidad 

-

-

-

to test-entrenamiento-postest.

-

trabajado con este paradigma obteniendo resultados muy consisten-

posibilidades de 

declinan como una limitación asociada a la edad, ésta explica una 

-

-

-
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comportamental no se ve agotada por la plasticidad cognitiva sino que 

-

ante situaciones de estrés o, incluso, algunos aspectos de personalidad, 

en el interjuego entre las condiciones cognitivas y emocionales.

adelante, ponen de relieve que a lo largo de la vida se produce una ma-

efecto de positividad -

-

respuestas para una mejor adapta-

ción 

afronta-

miento

En resumen, las limitaciones del organismo humano a lo largo del pro-

incompleto de estas mismas estructuras y de su plasticidad, las condi-

o compensadoras de los recursos del individuo son, precisamente, las 

condiciones para el cambio positivo siendo la plasticidad el mecanis-

Se ha dicho anteriormente (y es un postulado de esta obra) que el enve-

jecimiento es un proceso que dura mientras dura la vida. Se ha dicho, 

-
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el individuo es un agente activo en su propio proceso de envejecimiento. 

que se trata de integrar distintas dimensiones y niveles relevantes a lo 

largo del proceso de envejecimiento y que, por tanto, trata de explicar 

hipotéticos del envejecimiento a lo largo del ciclo de la vida que inte-

-

delo en sus elementos constitutivos. 

-

ractivos que se suceden a lo largo de la vida entre el organismo, las 

condiciones socio-ambientales cambiantes, y la propia persona y sus 

eminentemente transactiva entre las condiciones del ambiente y el in-

dividuo como agente de su propio proceso de envejecimiento.

junto con aspectos bio-psico-sociales de los individuos, los procesos 

de envejecimiento (varios capítulos de esta obra versan sobre todos 

esos aspectos). Sin embargo, existe un escaso tratamiento de un con-

-

-

calidad de vida de las personas mayores congregadas en servicios o 
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-

-

otros países, la imagen de las personas mayores produce sentimientos 

e incompetencia aparece otra de sabiduría, buen consejo, y experien-

-

-

amenaza para 

edadistas en 

el propio individuo mayor, en sus allegados, cuidadores y en los pro-

de otra índole (legislativos, sanitarios, sociales, etc.).
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ANÁLISIS SOBRE POSIBILIDADES  
Y LIMITACIONES DE LA EDAD

-

jecimiento entendemos el proceso de envejecer que, como pondre-

-

-

-

todas las Edades. 

se pregunta a qué edad se puede decir que una persona es mayor, 

-

no depende de la edad, mientras 

edad es el marcador para considerar a una persona mayor o, que 

-

bién existen otras condiciones de la persona para ser denominada 

-

-
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-

-

-

-

-

-

un soporte cultural, puesto que las edades demarcadoras no expresan 

la dependencia. 

edad funcional a través de la cual poder trabajar debidamente el 

proceso de envejecimiento y evaluar a las personas mayores a tra-

vés de biomarcadores 

este mismo sentido, se ha tratado de hallar marcadores de enveje-

envejecimiento positivo. También se ha intentado establecer el ries-

-

de envejecimiento ha logrado cumplir las exigencias establecidas 

-
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do distinguiendo entre la tercera y la cuarta edad 

-

cuarta edad

-

nal con alto deterioro, mala salud, baja autonomía y amplio nivel 

-

-

-

envejecimiento primario y a las con-

envejecimiento secundario 

-

-

-

envejecimiento patológico, normal y activo o positivo -

(usual) y activa y no abarca el envejecimiento que cursa con patología 

y dependencia.

En resumen, siguiendo los sabios consejos de Voltaire cuando reco-

-

cundario), distintos subgrupos de personas mayores (con base en su 

-

-

a tratarse esencialmente del envejecimiento normal y activo y de los 
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A.  LA BIOLOGÍA COMO BASE DEL DECLIVE 
INDIVIDUAL Y DEL DETERIORO PSICOSOCIAL

el nacimiento nos acercamos —día a día, minuto a minuto— a nuestra 

-

miento debería ser computado retrospectivamente existiendo cambios 

-

adaptativos. 

-

-

-

guirse entre un envejecimiento primario (envejecimiento normal) y 

un envejecimiento secundario 

destacar el primario, y es el envejecimiento secundario vinculado a 

-

por tanto, cualquier característica negativa a lo largo del proceso de 

envejecer puede ser entendida como una consecuencia de la edad 

tasa de mortalidad se incrementa geométricamente a través del ciclo de 

la vida logrando demostrar, poblacionalmente, que la tasa de mortali-

que necesariamente ocurren en los muy mayores. No obstante, como 

es bien sabido, existen tablas actuariales, con intervalos probabilísti-
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cos, que permiten precisar el porcentaje de supervivencia a través de 

limi-

taciones 

-

-

de esas políticas. 

-

-

del momento distinto del proceso de la edad— pero no son, nece-

-

propias del proceso de envejecimiento, siendo todas ellas producto 

primario.

-

dimensional bio-psico-social y, por tanto, cabe preguntarse si el en-

base del envejecimiento psico-social y, por tanto, éste transcurre pa-

-

-

tivo asociadas a la edad. 
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Gráfico 39. Estabilidad y declive en características físicas, psicológicas  

y sociales en función de la edad en puntuaciones z  

(Fernández-Ballesteros et al., 2004).

-

-

-

-

en tanto en cuanto éstas estén regidas por normas que dependan de los 

-

-

genes sobre el envejecimiento y los mayores e, incluso, en estructuras 
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soporte, pero ello no necesariamente ocurre así en otras características 

psicosociales que presentan una alta estabilidad a lo largo del ciclo de 

-

continua (como ocurre con la experiencia) o compensarse en caso de 

declive. 

B.  INTERACCIÓN DEL INDIVIDUO CON EL 
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL: CAMBIO 
Y ESTABILIDAD A LO LARGO DE LA VIDA

-

en la longevidad, qué mecanismos celulares subyacen en el proceso 

-

mentales modulan (incluso, determinan) las distintas trayectorias del 

-

gobernado por una biología limitadora y un contexto socio-cultural 

envejecimiento. 

evidenciar que existen cambios relevantes en la mayoría de los patrones 

-

obtienen mejores resultados que las generaciones mayores y que, por 

-
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-

-

-

-

-

meno objeto de estudio: el envejecimiento y el conjunto de personas 

que dibujar o delimitar su historia social: precisamente, todos ellos 

han vivido una guerra civil y un largo período de aislamiento y caren-

sido educados en un contexto socio-cultural en el que —en dependen-

aquí se dice es aplicable a las personas mayores que viven actualmente 

-

-

portante resaltar que la conocida arquitectura incompleta de la onto-

génesis humana se incrementa con la edad dando paso al incremento 

(basados en conocimientos) que los seres humanos han desarrollado a 

-
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sociales. 

-

-

-

-

Resumiendo, gran parte de los autores aceptan que el envejecimien-

to (a lo largo del ciclo de la vida) es un proceso adaptativo a través 

del cual el individuo gestiona sus recursos personales y psicosocia-

-

individuo y para la especie.

distintas edades que indicaran qué características mostraban declive 

el cambio positivo, la ganancia o mejora, ocurre a todo lo largo de la 

vida pero que, asociado a la edad, puede esperarse un incremento en 

-

sin embargo, al mismo tiempo, existe estabilidad en la mayor parte del 

relaciones sociales.

-

canismos para el cambio positivo y el desarrollo a lo largo de la vida 
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puesto de relieve anteriormente, la extraordinaria plasticidad compor-

-

-

-

de la personalidad. En realidad, la mayor parte de tratados sobre ge-

mayor interés a precisar los cambios que se producen también en el 

-

nes de estrés o, incluso, algunos aspectos de personalidad —en el in-

terjuego entre las condiciones cognitivas y emocionales— que parece 

es el cambio positivo a lo largo del envejecimiento versa sobre plasti-

plasticidad cognitiva (también denominada potencial de aprendi-

zaje y modificabilidad cognitiva) se entiende la capacidad del indivi-

-

plasticidad neuronal y la reserva 

cerebral

neuroplasticidad es considerada como una propiedad general del siste-

-
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y cognitiva son, ambas, productos de las transacciones del individuo 

con las condiciones socio-ambientales y al mismo tiempo fuentes de 

-

-

-

-

en los que han participado personas saludables con distintos rangos de 

-

labras procedente de la prueba Batería de Evaluación de Potencial de 

Aprendizaje en Demencias (Bepad

-

cognitiva, a través del entrenamiento.

Gráfico 40. Curvas de aprendizaje (plasticidad cognitiva a través de una tarea 

de aprendizaje de palabras) a distintas edades (Fernández-Ballesteros et al., en 

prensa).
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-

(postest-pretest) no declina en los tres primeros grupos de edad (desde 

-

personas sanas.

-

cativas en todos los pretest de plasticidad (oscilan entre un promedio 

-

Sin embargo, a pesar de que los resultados procedentes del estudio 

-

portantes declives en plasticidad en los muy mayores. Según nuestros 

las personas con patologías demenciales, esencialmente por lo que se 

-

rencia. 

posibilidades

se dan a todo lo largo de la vida aunque declinan como una limitación 

asociada a la edad. No obstante, conviene insistir en que un porcenta-

je alto de las personas muy mayores sigue pudiendo aprender. Ello es 

los muy mayores. 

-

so, la capacidad de aprender no lleva consigo una nueva capacidad 

de emergencia tardía como, por ejemplo, se supone que ocurre con 

la sabiduría

personas mayores son necesariamente sabias, lo cual no esta contras-

componentes de la sabiduría es la experiencia (lo cual es cierto) y la 



125

3.
 

P 
O

 S
 I

 B
 I

 L
 I

 D
 A

 D
 E

 S
   

Y
  L

 I
 M

 I
 T

 A
 C

 I
 O

 N
 E

 S
   

D
 E

   
L 

A
   

E 
D

 A
 D

aprender de ella y estar motivado para transmitir ese conocimiento.

-

miento incompleto pero, lo que sí sabemos es que la edad no explica 

-

,lo cual debe colaborar a erradicar posiciones nihilistas respecto a las 

-

a hacer encaje de bolillos o tocar el piano), se aprenden repertorios 

-

un proceso de larga duración y 

«long-life 

learning» -

lo sanciona y promociona. 

-

-
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-

-

-

-

arrojan resultados inconsistentes entre sí, la mayor parte de los autores 

son coincidentes en que en el envejecimiento usual no se producen 

-
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-

son menos estables en las emociones negativas y las personas mayores 

Gráfico 41. Frecuencia de emociones positivas y negativas en jóvenes y 

mayores (Fernández-Ballesteros et al., 2009).
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-

-

-

esta positividad no es aplicable a aquellas personas que experimentan 

-

que aquí se ha pretendido es presentar algunos aspectos del enveje-

cimiento humano positivos como recursos y posibilidades que aún re-

estrategias para manejar las dificultades constituyen un conjunto de 

repertorios comportamentales (motores, emocionales-motivacionales 

-

«coping») pue-

los recursos personales, y su impacto en el modo en que los individuos 

-

de la vida. 

-
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-

-

de posibilidades de adaptación y de un cambio positivo o de un mejor 

en la autorregulación de las emociones -

-

-

-

Gráfico 42. Habilidades de afrontamiento del estrés (Staudinger et al., 1999)
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En el interjuego de ambos mecanismos estos autores proponen cuatro 

-

ciadores a los que denomina integrados,

considera disregulados

autoprotectores

positivo y no estarían tan interesados en crecimiento personal sino en 

complejos serían altos en 

coherentes.

tipos de estilos entre cuatro grupos de edad, se pone de relieve que 

emocional desregulado mientras que aumenta el estilo integrado y 

auto-protector. Existirían dos trayectorias, una altamente positiva (in-

tegrada) y una relativamente negativa (autoprotectora) que procede de 

aquellas personas que tienden al optimismo irracional y cuyos me-

canismos adaptativos no le permiten examinar situaciones estresantes 

-

Gráfico 43. Distribución de estilos de regulación emocional en función de la 

edad (Labouvie-Vief, 2005).
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el envejecimiento que el sistema emocional contiene un conjunto de 

respuestas para una mejor adaptación (inclu-

valorativos positivos y 

mecanismos de afrontamiento

En resumen, las limitaciones del ser humano proceden de su estructura 

del ciclo vital pero, al mismo tiempo, dado lo incompleto de estas 

mismas estructuras y de su plasticidad, las condiciones socioculturales 

y ambientales son, precisamente, herramientas potentes para el cam-

que las condiciones ambientales perviertan esa posibilidad y se tornen 

-

-

-

cimiento a todo lo largo del proceso, siendo la plasticidad el mecanis-

C.  EL INDIVIDUO COMO AGENTE DE SU 
PROPIO ENVEJECIMIENTO 

Se ha dicho anteriormente (y es un postulado de esta obra) que el en-

vejecimiento es un proceso que dura mientras dura la vida. También, 

-

-

proceso de envejecimiento. 

-

-
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-

vida los seres humanos desarrollan repertorios adaptativos (cognitivo-

-

-

-

ria variabilidad interindividual dependen del largo proceso de enveje-

-

Gráfico 44. Enfoque del ciclo de la vida sobre envejecimiento activo propuesto 

por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002; Kalache y Kickbusch, 

1997).

-

jecimiento positivo mediante un metamodelo que considera tres me-
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sente a lo largo de todo el ciclo vital, exigido por la gran cantidad de 

-

el crecimiento y el desarrollo individual, así como a lo largo de la vida 

 de los recursos de conocimiento, 

-

-

Compensación 

es un mecanismo para contrarrestar pérdidas y deterioros y, a pesar 

y qué debe compensarse. Este complejo proceso requiere la toma de 

-

-

-

-

guiente, como determinantes del envejecimiento activo y el bienestar. 

-

-

-

-

los recursos del individuo y que, cuando ello se requiere, promueven 
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de integrar distintas dimensiones y niveles relevantes a lo largo del 

proceso de envejecimiento y que, por tanto, permiten explicar distintas 

Gráfico 45. Modelo multidimensional-multinivel de envejecimiento 

(Fernández-Ballesteros, 2002, 2009; con modificaciones).
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como son, por ejemplo, el sistema educativo, sanitario y social del país, 

los valores religiosos y culturales existentes, etc.

-

diciones internas (por ejemplo: sus habilidades cognitivas y la capacidad 

-

que siguen interactuando con las condiciones contextuales inmediatas 

-

-

-

-

meso y macro contextua-

políticas educativas que permiten la entrada de las personas mayo-

-

-

-
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distales) y actuales (o proximales), la persona llega a un cierto esta-

-

cionamiento cognitivo y emocional-motivacional y un alto nivel de 

esencial de su propio envejecimiento es algo que se olvida con gran 

es una época de oportunidades y desarrollo y por ello, no se consi-

deran agentes de su propio proceso de envejecimiento. Sin embargo, 

sabemos que el ejercicio del control es un aspecto esencial para un 

buen envejecimiento, amén de que resulta un predictor de salud y lon-

-

-

ciedad con ellas, dos tercios contestan que regular o mal (Imserso, 

-

-

-

parte, responsable a lo largo del ciclo de la vida. 

D.  LIMITACIONES DEL ENVEJECIMIENTO  
Y LA VEJEZ

1.  ESTEREOTIPOS Y AUTOESTEREOTIPOS NEGATIVOS SOBRE EL 

ENVEJECIMIENTO

-



137

3.
 

P 
O

 S
 I

 B
 I

 L
 I

 D
 A

 D
 E

 S
   

Y
  L

 I
 M

 I
 T

 A
 C

 I
 O

 N
 E

 S
   

D
 E

   
L 

A
   

E 
D

 A
 D

-

(

-

que, por el contrario, si buscamos bases de datos internacionales nos 

-

-

-

cimiento como un objetivo para promocionar ambientes propicios du-

personas mayores congregadas en servicios o centros. 

estereotipos -

prejuicio y 

la discriminación hacia ese grupo. En trabajos recientes se vinculan los 

contenidos de los estereotipos hacia los diversos grupos sociales con 

hacia el grupo de personas mayores se hace necesario por cuanto éstos 

-

-

estereotipos —generalmente vinculado al del prejuicio y a las actitudes 

negativos de éstos. En otras palabras, cuando se habla de estereoti-

imágenes negativas que 
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por lo que incluyen dimensiones positivas y negativas y se vinculan a 

benévolas actitudes paternalistas, envidiosas o de desprecio, que a su 

o menos sutiles. 

prejuicio

-

tentado por los individuos de una determinada cultura) y se expresaría 

-

edadismo -

trato no igualitario hacia los integrantes de un grupo de edad en virtud 

de su pertenencia a ese grupo y es entendido como un proceso de 

su edad. En otras palabras, mientras el estereotipo tiene un componen-

elementos objetivos que existen en la sociedad y en sus ciudadanos. 

-

sonal se expresa a través de esas conductas no igualitarias hacia los 

-

en otros apartados de este libro blanco.

2.  ESTEREOTIPOS SOBRE LOS MAYORES EN ESPAÑA

-

-
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-

-

-

sido divulgada como una política que ha calado en la sociedad y que, 

por tanto, debe seguir produciéndose.

Gráfico 46. Estereotipos sobre la vejez en España en porcentajes de acuerdo 

(Fernández-Ballesteros, 1991, 2005)
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-

que el individuo mayor tiene del grupo de mayores) y la imagen que el 

individuo tiene de sí mismo, como persona mayor. Teniendo en cuenta 

estos aspectos parece evidenciarse que las personas mayores perciben 

este estereotipo cultural negativo y que tienen ellos mismos una ima-

-

en cuenta a la hora de políticas activas anti edadismo.

-

-

-

-

-

-

-
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Gráfico 47. Adjetivos que describen mejor a las personas mayores en 1ª,2ª y 3ª 

elección.

la imagen de las personas mayores produce sentimientos encon-

-

dad e incompetencia aparece otra de sabiduría, buen consejo, y 

-

alta deseabilidad social. 

-

otra índole (legislativos, sanitarios, sociales, etc.).

3.  EFECTOS DE LOS ESTEREOTIPOS

efectos de los estereotipos son de muy variado tipo, y tienen am-

plias repercusiones sobre el propio individuo envejeciente, sobre otros 
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a) En el individuo

a)  -

«pro-

fecía que se cumple a sí misma» -

de la imagen que impera en un determinado contexto social, y ello 

se torna en una amenaza del estereotipo por lo que en determinadas 

situaciones, los miembros del grupo presentan un comportamiento 

y rendimiento acorde con lo esperado. En el estudio Enreve (Im-

relativas al rendimiento prototípico en un dominio determinado, és-

-

b)  

-

ten en auto estereotipos

-

salud (en el caso de que sean negativos) o supervivencia y buena 

estos resultados son extraordinariamente importantes, hay que tener 

observa en otras personas y, lo que percibe en sí mismo.

c)  -

cen un papel importante en la desvalorización del propio grupo y 

-
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d)  re-

ducción de la identificación con el propio grupo

independencia de los aspectos sociales del estereotipo de los 

mayores de la visión personal que se tiene del propio envejecimiento. 

con que se les valora por parte de la sociedad (ya que ellos indican un 

encuentra relacionada con un incremento en los estereotipos positivos 

vocabulario -

-

-

cia del vocabulario denominativo como la neutralidad del atributo actual-

amenaza del estereotipo aparece claramente: cuando a 
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-

-

-

b) En el grupo de cuidadores 

-

-

-

mo cognitivo -

-

edad puede considerarse un estímulo condicionado-asociado a otro 

El citado proyecto Enreve halla algunas aportaciones a la hora de mejo-

-

mostraba niveles de prejuicio elevados hacia el colectivo de mayores, sí 

-

medida de lo posible, el empleo de palabras relacionadas con el aspecto 

c) En amplio contexto social

ser consideradas como una limitación social para un envejecimiento 
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amenazas 

culmina en comportamientos prejuiciosos que desembocan en la dis-

-

-

-

También, los estereotipos negativos actúan en el mismo sentido sobre 

-

-

-

apoderamiento de las personas mayores 

-

siderado como una asignatura pendiente de las políticas sociales que 

habría que remediar.

-
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SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES, FACTOR ESENCIAL EN 

LA CALIDAD DE VIDA DEL ENVEJECIMIENTO

(Extraído del artículo «Sexualidad y envejecimiento» del Doctor Carlos Verdejo 

Bravo, recogido en «Nuevas miradas sobre el envejecimiento». Imserso, 2009).

El envejecimiento es una etapa del proceso vital donde se producen cambios 

biológicos, psicológicos y sociales. La sexualidad función de comunicación fun-

damental de las personas tiene una importancia determinante en la calidad de 

vida de las personas mayores, tanto desde el plano biológico, como psicológico 

y social.

El estereotipo dominante en la sociedad actual respecto a la sexualidad de las 

personas mayores es el antagonismo entre sexualidad y envejecimiento. 

Siguiendo al Doctor Verdejo Bravo, tenemos interiorizados una serie de mitos 

tradicionales sobre la sexualidad de las personas mayores, que afectan bien a 

una consideración social derivada de una discriminación por la edad (el sexo 

se acaba con la edad, es un hecho anormal, es pernicioso, vicioso y vergon-

zante), bien al hecho bio-psicológico de gozar (las personas de edad no dis-

frutan con el sexo, no tienen suficiente capacidad fisiológica que les permita 

tener conductas sexuales, los cambios orgánicos conllevan la desaparición del 

deseo sexual).

Los determinantes culturales de conexionar sexualidad y capacidad reproducti-

va han influido en considerar la inadecuación de una actividad sexual, una vez 

que el tiempo biológico ha concluido con dicha función. Ahora bien, la nece-

sidad del contacto físico, de la manifestación de emociones continúa más allá 

de la función reproductiva en cualquier edad. «La Sexualidad y la afectividad 

son connaturales a la persona y sólo finalizan con la muerte, por lo que ni el 

interés ni la actividad sexual desaparece en las personas mayores». Ciertamente, 

que de forma similar a otros procesos del envejecimiento dicha actividad se 

irá acomodando a los cambios producidos, de forma similar a cómo se ha ido 

acompasando en otras etapas vitales. 

Las transformaciones anatómicas y funcionales en los órganos sexuales, las 

alteraciones del sistema hormonal, el desarrollo de patologías crónicas y/o 

los tratamientos farmacológicos, entre otros, pueden condicionar la acti-

vidad sexual tanto en su periodicidad como en sus manifestaciones. Ser 

hombre o mujer tiene un comportamiento diferenciado, porque también 

lo tienen los propios cambios anatómicos y funcionales, que pueden influir 

junto con otros factores unos, marcadamente de etiología física, como la 

pluripatología y el grado de incapacidad y otros de carácter social, como 

la viudedad y la falta de intimidad, en una disminución de la actividad 

sexual en la persona mayor. 

La información adecuada de la influencia del proceso del envejecimiento en 

la actividad sexual que se proporcione a las personas mayores es esencial para 

eliminar los estereotipos y los tabúes de la función sexual, aspecto determinante 

en la calidad de vida de las personas mayores.

Para ello, debe proveerse una formación adecuada a los profesionales directa-

mente implicados en este aspecto del proceso de envejecimiento, que puedan 
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dar las respuestas adecuadas a las necesidades sentidas, dentro del respeto a la 
opción personal de la persona mayor.
De forma paralela, es prioritaria una modificación de las actitudes de la socie-
dad española hacia la erradicación de los tabúes existentes sobre la sexualidad 
de las personas mayores. La metamorfosis sufrida en estos últimos años sobre los 
temas sexuales entre la población española de todas las edades ha aparcado la 
actividad sexual de las personas mayores, envolviéndola en un mayor tabú que 
en épocas anteriores. Esto, «requiere muchos esfuerzos para mejorar la edu-
cación sanitaria de la población en este tema y conseguir aumentar el respeto 
hacia el conjunto de personas mayores que deseen expresar su sexualidad».



148

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Promoción del desarrollo individual y social a todo lo largo del 

ciclo de la vida mediante acciones como:

a)  -

-

des individuales y sociales.

b)  

individuo y sus capacidades cooperativas, grupales y comunita-

rias, así como el desarrollo bio-psico-social de la personalidad a 

c)  

las personas mayores potenciando su bienestar y su calidad de 

-

2.  Establecer procedimientos de seguimiento y control de las imáge-

nes edadistas y de acciones de discriminación en contra de las per-

sonas mayores

y publicidad por su trascendencia social.

a)  

base de que el individuo, con su trayectoria vital y sus actitudes 

personales, es agente principal en el proceso de su propio en-

vejecimiento, que es un proceso de toda la vida y se desarrolla 

desde la infancia. 



PARTE SEGUNDA

ASPECTOS MÁS RELEVANTES 
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ECONOMÍA DEL ENVEJECIMIENTO (Artículo de Autor)

Dr. D. Gregorio Rodríguez Cabrero

-

-

-

a través de la renta y el consumo, destacando la necesidad de per-

sistir en las políticas de solidaridad intergeneracional para reducir 

-

LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL ENVEJECIMIENTO

-

-

economía política 

envejecimiento en el 

contexto del modelo social europeo 

-

-
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1. LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL ENVEJECIMIENTO

-

-

tables en la calidad de vida del conjunto de las personas mayores, es 

-

mismo tiempo que se retroalimentan entre sí como son: los posibles 

-

-

sociedades del occidente desarrollado no puede ocultar una amplia 

-

-

-

-
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como los niveles de renta, ahorro, consumo y ocio. Siendo ésta una 

política del envejecimiento, mediante la cual autores pioneros, como 

-

y comprenden dentro de la trama institucional de la sociedad, bajo un 

-

al mismo tiempo el resultado de un largo ciclo vital y social desigual 

-

-

 ideas e 

intereses a través o mediados por las 

instituciones -

-

-

-

líticas del envejecimiento desde dos perspectivas generales: la pers-

teniendo lugar en el debate político sobre las consecuencias del enve-

ecuación 

envejecimiento-sostenibilidad financiera, considera sobre todo, 

-
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-

-

todo del sistema de pensiones y, también aunque en menor medi-

-

incrementar la responsabilidad individual en los riesgos sociales e, 

incluso, haciendo que éstos sean riesgos estrictamente individuales 

a lo largo del ciclo vital, excepto para los casos de obligada inter-

-

mer lugar, se plantea la necesidad de promover cambios en las 

progresivamente la necesidad de que en el coste del envejecimien-

tipo mixto en las que la responsabilidad individual ocupe un lugar 

creciente en las actitudes y comportamientos de los ciudadanos. 

-

proceso de cambio hacia sistemas mixtos cuyo impacto redistribu-

-

-

economía global.
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-

descartando la importancia de las variables sociales y políticas en la 

-

-

de pensiones, pero debe tenerse en cuenta el contexto material e 

-

productivo por la renta generada en la propiedad, en la actualidad 

envejecimiento-desarrollo social 

envejecimiento como un 

éxito social y una oportunidad desde la cual es necesario abordar 

que permite reconstruir la solidaridad intergeneracional sobre la 

 

-

-

-

relacional.

-

co que ha transitado desde concepciones de las personas mayores 

-
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desigualdad social y condiciones de vida de las personas mayores, 

-

-

social es el examen de las condiciones de vida concretas de las per-

-

-

-

cuarta edad y la retirada anticipada del mercado de trabajo de no 

escasos grupos de trabajadores. Si el envejecimiento de la pobla-

-

mixtas en las que el principio de reparto se combine con el de 

pro mercado.

-
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secundaria: 

a)  

la que la estructura de la desigualdad existente condiciona las posi-

-

que se recibe y las oportunidades de una vida libre de discapacidad 

el envejecimiento se construye desde la primera edad y se consoli-

al mercado de trabajo. Ello quiere decir que medidas como la am-

se distribuyen de manera desigual entre las personas mayores, por 

b)  

-

des que el mercado ni puede ni va a hacer. El mercado, en el sistema 

capitalista, se mueve por incentivos de rentabilidad pero no por el 

-

exclusiva. En materia de envejecimiento el papel de las instituciones 

-

nacea, en la medida en que son los acuerdos sociales los que se tra-

dentro de condiciones o restricciones dadas no deterministas (como 

dada la actual estructura de ingresos de las personas mayores, las ta-

-

-
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-

-

 

c)  -

no remunerada de cuidados por parte de la mujer mayor no ha en-

-

y del mundo privado y no a la economía que tratan de resumir los 

realmente a valorar e incorporar a las políticas públicas la considera-

-

-

-

taciones monetarias y técnicas, siendo también cierto que esta política 

-

de costes por parte del sector público.

-
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-

-

yores y que han generado varias aportaciones en este sentido, a las que 

-

-

-

lo cual debe suponer un reparto del coste adicional del enveje-

-

-

cimiento no debe ser cargado en exclusiva sobre los hombros de 

generaciones, plantea dos problemas: por una parte, no considera 

-

trabajadora y, por otra parte, tiende a reducir el problema del enve-

-

reparto sobre la base de que ni son realistas ni equitativas y, por 

reparto se apuesta por conceder un mayor papel al mercado y a la 

-
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sino de un nuevo equilibrio en el reparto del mismo. No se discute 

-

-

-

tar la inseguridad y aplicar redistribuciones de la renta entre los 

-

toria, como segundo pilar del sistema de pensiones, cabe pregun-

tarse por las mismas aunque sea sucintamente, primero desde una 

perspectiva concreta y, después, desde una general.

—  En el debate actual sobre el sistema público de pensiones, progra-

-

-

-

-

sis, orillando otros aspectos críticos como son la productividad y la 
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parcial o total de la seguridad colectiva que supone el sistema de 

reparto por la obligatoriedad del riesgo individual o, de manera 

quién y cómo

cuáles son sus 

implicaciones. En el quién

entidades mercantiles o la Seguridad Social, claramente orientada 

cómo

-

cuáles la pregunta 

-

-

no se base en el predominio de partida del discurso de la insosteni-

intergeneracional solidario en el cual el sistema público de pensio-

-

el curso productivo y reproductivo de todas las edades.

-

nanciero del envejecimiento tiende a velar dos problemas centrales. 

El primero consiste en sustituir o minusvalorar las políticas de redis-

-

tributivas tienen una importancia secundaria o simplemente no la 
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En este sentido, el pensamiento convencional minusvalora la im-

-

-

que no se ajusten al marco institucional del mercado.

-

ciendo, es una pugna entre dos concepciones de la actividad eco-

las reglas del mercado y, por otra parte, aquella que sostiene una 

consumo de bienes relacionales (tiempo de cuidados y de actividad 

en cualquier índice de bienestar que pretenda medir el desarrollo 

de una sociedad con un mínimo rigor.

2.  EL ENVEJECIMIENTO EN EL MODELO SOCIAL EUROPEO. UNA 

PANORÁMICA GENERAL

-

tadamente 

alientan una estrategia de progreso social en las políticas de envejeci-

-

siderado como un éxito social y un reto al mismo tiempo, la existencia 

compromiso de las sociedades europeas de hacer del envejecimiento 

una oportunidad de desarrollo social.

-

europea común del envejecimiento activo y solidario parece abrirse 
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-

que es elemento constitutivo de la estrategia general de crecimiento y 

cohesión social envejecimiento activo en las polí-

dimensión productiva,

una política amplia en la que intervienen el Estado, la sociedad civil y 

las personas mayores 

-

-

siones para asegurar un apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la 

cien (cuyo impacto en las personas mayores es importante, sobre todo 

-

-

mente en lo que es mejor para la sociedad, los ciudadanos, sin embar-

go, consideran mayoritariamente que las personas mayores no son una 

antes hemos hecho (ver 
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-

bilidad del coste de las pensiones y servicios para las personas mayores 

-

solidaridad intergeneracional.

-

-

e, incluso, en el hecho de que el envejecimiento abre nuevas vías de 

-

to de la sociedad civil, no impide el reconocimiento por parte de los 

ciudadanos europeos de la debilidad de las políticas europeas en la 

-

políticas de autonomía que podrían redundar en una mayor contribu-

de viviendas.

-

-

pendencia de las personas mayores tiene un amplio apoyo ciudadano), 
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-

-

-

social del envejecimiento, entre los que cabe destacar dos: la activa-

ción capital 

social

-

-

-

-

de la actividad de cuidados por parte de las personas mayores. Si bien 

poder cumplirse las previsiones de la ley de autonomía y dependencia, 

-

-
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-

portantes del envejecimiento activo y, como hemos visto, muy alta-

mente valorada por los ciudadanos europeos. En este sentido el trabajo 

de  

-

-

te y un elevado nivel de capital social (medido a través de indicadores 

-

-

A modo de conclusión

-

-

futuros abiertos que compar-

como es el empleo y la productividad, como de los compromisos de 

la sociedad en la cobertura de riesgos, es decir, de las políticas de 

-
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-

-

nomía política en cuanto que la diversidad de carreras vitales y la 

-

-

tructura de la desigualdad. En cualquier caso, se trata de opciones 

políticas que en la realidad suelen ser combinaciones y arreglos en 

-

-

la sociedad y, sobre todo, las personas mayores, no acaban de ver los 

aspectos positivos para sus vidas de las propuestas de los intereses 

-

social, tampoco lo tienen que ser inevitablemente opciones en las 

-

-

-

-

-
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Cuadro 1. Indicadores de solidaridad intergeneracional en la Unión Europea (%).

A) Sostenibilidad del gasto social en 
vejez

Muy de 
acuerdo acuerdo desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe

pensiones y el gasto en cuidados de las 
personas mayores

la gente mayor

mayores a la sociedad

aportaciones a la sociedad a través 

comunitarias

11

mayores en el domicilio reciben apoyo 
por parte de los servicios sociales

social existentes en nuestra sociedad. 
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ANÁLISIS DE LE ECONOMÍA DEL ENVEJECIMIENTO

A.  RENTA Y CONSUMO 

-

ca de las personas mayores destacan, sin duda, los cambios a lar-

dimensiones que determinan el bienestar de cualquier colectivo y, 

el estado de salud y la calidad de vida, caben pocas dudas de que 

la mejora en las rentas relativas y una mayor capacidad de consumo 

-

-

maciones sociales registradas en las últimas décadas han dado origen 

-

Tales límites contrastan con la magnitud de los cambios registrados en 

personas mayores. Si se toma como punto de partida el inicio de los 

-

-

mayor que la de las generaciones anteriores.

El aumento de las rentas de las personas mayores y su creciente peso 

-
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mo1

-

capacidad de demanda de este colectivo ha contribuido decisivamente 

la mejora general de la calidad de vida en la etapa de retiro, unida al 

aumento de su capacidad adquisitiva, ha permitido la puesta en mar-

Todas estas luces no deben ocultar, sin embargo, la presencia de im-

portantes sombras. Si bien los indicadores generales de los cambios en 

disponibles parecen mostrar un alejamiento progresivo de las rentas de 

-

-

-

1 -
-

hogares, que nos permite reconstruir en el tiempo los cambios en los ingresos y gastos de los 
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-

bios en la renta relativa de las personas mayores y en sus principales 

-

nes, como el valor imputado de la vivienda. 

1. LAS FUENTES DE INGRESOS DE LAS PERSONAS MAYORES

-

-

-

-

pone, en cualquier caso, la dependencia inevitable de las prestaciones 

-

en las encuestas a hogares— han tenido tradicionalmente un peso muy 

reducido en el conjunto de rentas de las personas mayores.

-
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-

anteriores, el peso creciente de las rentas relacionadas con la actividad 

Cuadro 2. Fuente principal de renta según la edad del sustentador principal 

Año 2008
 

propia
 

ajena
Rentas de la 
propiedad sociales

Otros

Total hogares

Año 1990
 

propia
 

ajena
Rentas de la 
propiedad sociales

Otros

1,1

Total hogares

Año 1980
 

propia
 

ajena
Rentas de la 
propiedad sociales

Otros

Total hogares

Encuesta de Presupuestos Familiares.

-
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-

riores parecen arrojar un cuadro menos positivo. Este empeoramiento de 

el nuevo marco de crisis intensa y prolongada. Entre otros, la pérdida de 

relativos y el modo en que los cambios en su estructura de rentas han 

podido introducir algún elemento de vulnerabilidad.

-

un hogar donde hay otros adultos con mayores ingresos que la de otra 

que vive sola o es la sustentadora principal de su hogar . 

Gráfico 48. Ingresos medios de las personas mayores, 2007 (euros corrientes).

personas que viven en hogares sustentados por personas mayores. Mientras que el porcentaje 
de hogares en los que el sustentador principal es una persona mayor es ligeramente superior 

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

66

Varones Mujeres Total

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ó
más
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-

personas mayores, imputando a cada miembro la cantidad equiva-

lente. Se consideran, por tanto, los ingresos totales del hogar, que se 

ajustan por una escala de equivalencia, que permite tener en cuenta 

las economías de escala que se producen dentro del hogar

las personas mayores, tales datos deben completarse con aquellos 

que muestran los niveles de renta, también ajustada, de los hogares 

— revelan 

-

-

los indicadores actuales con los que para décadas anteriores pro-

-

-

los menores de edad.



177

4.
 

E 
C

 O
 N

 O
 M

 Í
 A

   
Y

   
P 

E 
R

 S
 O

 N
 A

 S
   

M
 A

 Y
 O

 R
 E

 S

-

dad que hace tres décadas. 

personas mayores— esa brecha se limitaba a cerca de cinco puntos 

Gráfico 49.  Diferencias respecto a la renta media de la población española por 
tramos de edad.

Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de Presupuestos 
Familiares.

-

acercamiento de las personas mayores a la media, incluso en un 

-

-

-

de las personas mayores por tramos de edad es la existencia de una 

cierta linealidad entre mayor envejecimiento y menor renta relativa. 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ó
más

1980 1990 2008-ECV 2008-EPF



178

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Cuadro 3.  Ingresos relativos de las personas mayores respecto a la media de la población 
española.

1980 1990 2008a

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

a

Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de Presupuestos Familiares. 

dependencia de las pensiones debería originar, a priori, que las rentas 

-

-

eran superiores a la media las que han registrado un crecimiento mayor. 

Se trata también de regiones con una renta media superior al promedio 

-

-
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-

-

-

-

de regímenes especiales, ligado a esas singularidades productivas, que 

puede hablarse de algunas particularidades en regiones concretas. 

niveles de renta de las personas mayores se caractericen por presentar 

Gráfico 50.  Los ingresos de las personas mayores por CC.AA. (euros 
corrientes).

Encuesta de Condiciones de Vida.
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personas mayores —renta ajustada del hogar en que viven las personas 

mayores— es muy superior a la que ciudadanos con las mismas edades 

-

mayores ingresos comparados.

Gráfico 51. Ingresos medios relativos de las personas mayores por CC.AA.

Encuesta de Condiciones de Vida.
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las personas mayores son bajas en el contexto comparado, se incluyen, 

bien hay un amplio abanico de experiencias, con indicadores cercanos 

2.  ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA DE PENSIONES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.  Las pensiones como principal fuente de ingresos de las personas 

mayores

-

-

-

hicieron que los gastos sociales se incrementaran, lo que condujo a la 

de pensiones para aquellos que por una u otra causa no pudieron ac-

ceder a las pensiones contributivas, sentaron las bases normativas de 

Todo ello, unido a otras importantísimas leyes sociales, ha contribuido 

-

respectivas pensiones. En nuestro país, las pensiones constituyen un 

-

B.  Revalorización y mejora de las pensiones de la Seguridad Social

-
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-

vadas de: cambios en el mercado de trabajo, mayor movilidad en el 

como consecuencia importantes cambios y el establecimiento de una 

-

-

 

 

-

Social.

-

rantía de ingresos mínimos, con el reconocimiento como períodos co-

corresponden en parte con las normas que se han introducido a partir 

establecer las bases que permitieran a los poderes públicos tomar las 

decisiones correspondientes.

Ley 27/ 2011, de 1 de agosto, sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 

Social,

también, para dar respuesta a la necesidad de establecer un equilibrio 
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vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir. 

cuantía de las pensiones, mejora de las pensiones mínimas para per-

-

incremento adicional anual de las pensiones mí-

nimas y de las pensiones no contributivas, -

-

-

-

perar dichos porcentajes en todas las pensiones mínimas, pero con 

-

-

yuge a cargo).

todas las pensiones de jubilación e invalidez que tienen cónyuge 

a cargo,

En las pensiones de viudedad, las cuantías mínimas dependen de dis-

y que se relacionan con la edad, la discapacidad del titular y la existen-

-

-
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Clase de pensión
% incremento 

2004-2011
Jubilación e Invalidez

Viudedad

Orfandad

Otras pensiones

-S.O.V.I.

pensiones mínimas a los que se han reconocido nuevos derechos que 

previamente no tenían, tales como los pensionistas de incapacidad 

-

C.  Evolución de la pensión media de jubilación

La mejora en el nivel medio de pensiones en el tiempo puede observar-

que presenta las siguientes cuantías:

Pensión media de jubilación (euros mes)

1995 2000 2007 2010 2011

Nuevas pensiones
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-

Si se observa la cuantía media de las pensiones de jubilación en vigor, 

Pensión media de jubilación pensiones en vigor (euros mes)

1995 2000 2005 2007 2010 2011

Pensión media de jubilación de nuevas altas (euros mes)

2002 2005 2007 2010 2011

-

-

-

D.  Un siglo de protección social en España

-

 

El sistema de Seguridad Social constituye un pilar central de la socie-
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-

-

objetivo de establecer las bases para que los poderes públicos tomen 

sus decisiones en materia de pensiones.

-

-

-

hasta haberse convertido en el segundo país del mundo con mayor per-

E. La nueva reforma de las pensiones: Ley 27/ 2011, sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema 

de Seguridad Social

El contenido de esta ley ya se expresa en el artículo 1: refuerza el 

principio de suficiencia y la garantía de solidaridad mediante una ade-

cuada coordinación de las esferas contributiva y no contributiva de 

protección.

edad de jubilación 

-
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ordinaria para trabajadores que realicen trabajos de especial peli-

grosidad o penosidad.

período de cómputo se amplia, para dar respuesta a la necesidad 

-

escala para la determinación de la pensión -

convertirse en totalmente proporcional.

prolongación de la vida laboral, incrementando los 

incentivos para las personas que alarguen su vida laboral después de 

jubilación anticipada siempre que se 

-

cientes reductores y con dos modalidades: por causa no impu-

-

-

-

complementos de mínimos de las pensiones contributivas no 

-

va, las pensiones de los mayores que viven en unidades económicas 

unipersonales

protegida.
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Cuadro 4. Gasto relativo de las personas mayores respecto a la media de la población española.

1980 1990 2008

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Encuesta de Presupuestos Familiares. 

pensión de viudedad para mayores de 65 años, que tengan en esta 

3.  EL CONSUMO DE LAS PERSONAS MAYORES 

-

micas de las personas mayores lo constituye el nivel y la estructura del 

de las personas mayores ha producido, tradicionalmente, resultados 

la vertiente de los ingresos. 

-

-

-

-

los hogares donde residen las personas mayores —gasto monetario por 

-
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-

-

-

mente amplia en el caso de las mujeres. Esta brecha de género se ha ido 

-

-

-

-

-

-

yores niveles de ahorro que en otros grupos de edad podría compensar 

.

Gráfico 52.  Diferencias respecto al gasto medio de la población española por 

tramos de edad.

Encuesta Presupuestos Familiares.

-

estos modelos son, sin embargo, restrictivos, al asumir que las personas adoptan sus decisiones 
de consumo y ahorro teniendo en cuenta toda su vida (activa e inactiva), que en la etapa activa 

-

0
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-

-

donde residen las personas mayores ajustados por una escala de 

-

miliares se deducen niveles de ahorro de las personas mayores muy 

que se observa para las personas mayores, el saldo neto es negativo 

Gráfico 53.  Diferencia entre ingresos y gastos, año 2008.

Encuesta de Presupuestos Familiares.

-

la brecha al aumentar el ahorro de las personas mayores y tender el 

de viviendas. 

65-70
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0
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-

vos de consumo y ahorro el examen de su estructura de gasto y su 

-

-

el gasto en ocio y cultura. 

-

momento presente. 

-

ocio, salud, transportes y comunicaciones y, sobre todo, el aumento de 

la importancia relativa de los consumos relacionados con la vivienda. 

-

-

como los gastos corrientes correspondientes a electricidad, gas y otros 

combustibles. El encarecimiento de los primeros, sobre todo, ha contri-

buido a que los hogares dediquen una mayor parte de su presupuesto 

a esta partida.
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Gráfico 54.  Distribución del gasto en consumo de los hogares españoles (hogares con sustentador 
principal mayor de 65 años y población total)

II. Vestido y
calzado; 6,1

I. Alimentos,
bebidas y

tabaco; 16,5

IV. Mobiliario y
equipamiento
del hogar; 5,2

VIII. Otros
gastos de

consumo; 17,2

VII. Ocio,
cultura y

enseñanza; 7,8

VI. Transportes
y

comunicaciones;
16,7

V. Salud; 3,2

Total población, 2008

III. Viviendas
27,2

II. Vestido y
calzado; 9,5

IV. Mobiliario y
equipamiento
del hogar; 4,8

VIII. Otros
gastos de

consumo; 16,7

VII. Ocio,
cultura y

enseñanza; 6,1

VI. Transportes
y

comunicaciones;
11,1

V. Salud; 2,8 III. Viviendas
19,7

Total población, 1990

I. Alimentos,
bebidas y

tabaco; 29,3

II. Vestido y
calzado; 8,7

I. Alimentos,
bebidas y

tabaco; 38,2

IV. Mobiliario y
equipamiento
del hogar; 6,7

VIII. Otros
gastos de

consumo; 9,7
VII. Ocio,
cultura y

enseñanza; 6,6

VI. Transportes
y

comunicaciones;
11,4

V. Salud; 2,1

III. Viviendas
16,7

Total población, 1980

II. Vestido y
calzado; 5,2

I. Alimentos,
bebidas y

tabaco; 19,0

IV. Mobiliario y
equipamiento
del hogar; 6,0

VIII. Otros
gastos de

consumo; 13,2

VII. Ocio,
cultura y

enseñanza; 4,8

VI. Transportes
y

comunicaciones;
9,8

V. Salud; 4,0

Total mayores, 2008

III. Viviendas
38,0

II. Vestido y
calzado; 8,0

I. Alimentos,
bebidas y

tabaco; 34,0

IV. Mobiliario y
equipamiento
del hogar; 5,0

VIII. Otros
gastos de
consumo;

12,9

VII. Ocio,
cultura y

enseñanza; 3,4

VI. Transportes
y comunicaciones;

6,7

V. Salud; 2,5

III. Viviendas
27,5

Total mayores, 1990

II. Vestido y
calzado; 6,9

I. Alimentos,
bebidas y

tabaco; 44,7

IV. Mobiliario y
equipamiento
del hogar; 6,3

VIII. Otros
gastos de

consumo; 7,9

VII. Ocio,
cultura y

enseñanza; 3,2
VI. Transportes

y
comunicaciones;

5,9

V. Salud; 2,4

III. Viviendas
22,7

Total mayores, 1980

Encuesta de Presupuestos Familiares.

de la que había hace tres décadas. Han perdido considerablemente peso 

y comunicaciones, ocio, salud y, sobre todo, vivienda. Esa similitud en 

de gasto se hayan equiparado por completo. En correspondencia con su 
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-

-

-

-

-

servicios sanitarios y, sobre todo, la demanda de servicios sanitarios aso-

4.  LAS PERSONAS MAYORES Y LA DISTRIBUCIÓN 

DE LA RENTA 

-

cas de las personas mayores es el relacionado con las desigualdades 

-

-

podían expresar en términos relativos, la disponibilidad de indicadores 

-

Cuadro 5. Indicadores de desigualdad en la distribución de la renta en españa.

1980-EPF 1990-EPF 2008-EPF 2008-ECV

Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de Presupuestos Familiares.
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les— parecen indicar la ausencia de grandes cambios en los indicadores 

-

-

-

-

largo período de mejora en términos de convergencia en los indicadores 

aumentando la incidencia del trabajo de bajos salarios, y, sobre todo, 

redistributivos han pasado a tener una incidencia menor sobre la des-

progresivo distanciamiento de las cuantías de las prestaciones sociales 

-

-
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la desigualdad si, sobre todo, las desigualdades internas dentro de 

desigualdad en distintos momentos del tiempo muestra, sin embargo, 

cuando se comparan las encuestas de condiciones de vida que cu-

El incremento de la desigualdad dentro de las personas mayores obe-

-

dentro del estrato de mayor edad, que contrasta con las bajas cuantías 

de las pensiones de generaciones anteriores.

5.  EL RIESGO DE POBREZA DE LAS PERSONAS MAYORES

-

-
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este retrato y parecían traducir los notables avances en el sistema de 

prestaciones y servicios sociales en mejoras tangibles en los indicado-

embargo, la mayoría de los estudios que han examinado el riesgo es-

-

especial grupo de riesgo serían varias las implicaciones sociales, 

-

ciones sociales, dada la notable incapacidad para seguir el ritmo de 

-

ahorro anteriormente constatado como el valor imputado de la vi-

vienda, dado el alto porcentaje de personas mayores que residen en 

viviendas que son de su propiedad. 

-

-

como un porcentaje de alguno de los valores centrales de la distribu-

renta mediana por adulto equivalente, considerando para las personas 

-

sus hogares.

-
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 O Cuadro 7.  Tasas de pobreza de las personas mayores, 2008 (umbral de pobreza: 60% de la renta 

o gasto por adulto equivalente).

60% mediana 30% mediana

2008-EPF 
Renta

2008-ECV 
Renta

2008-EPF 
Gasto

2008-EPF 
Renta

2008-ECV 
Renta

2008-EPF 
Gasto

Total

Mayores

mayor

Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de Presupuestos Familiares.

tos— las personas mayores presentan en la actualidad un riesgo de 

-

-

y gasto, el riesgo es todavía mayor cuando la variable seleccionada 

-

—las personas mayores que son sustentadores principales duplican 

pueden tener para las personas mayores las rentas de otros miembros 

del hogar.

-

. El sistema, sin em-

-
-

no bajan y sí lo hacen las de los trabajadores que pasan al desempleo o las de aquellos que 
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Cuadro 8.  Tasas de pobreza de las personas mayores, 1980-2008 (umbral de pobreza: 60% de la 
renta por adulto equivalente).

60% mediana 30% mediana

1980 1990 2008 1980 1990 2008

1,1

Encuesta de Presupuestos Familiares.

mayores o aquellas que son sustentadoras principales de sus hogares. 

-

-

-

-

nible para el último período muestra un incremento de la incidencia de 

reducciones de la desigualdad. 
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-

gistraron un importante descenso en la década de los ochenta, debido, 

distanciamiento de las cuantías de éstas de los niveles medios de renta. 

Gráfico 55.  Evolución de las tasas de pobreza en los años noventa.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

   Total    65 y más años
   Total varones    Varones > 65
   Total mujeres    Mujeres > 65

Panel de Hogares de la Unión Europea.

-

-
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-

ritmo de crecimiento en la segunda mitad de dicha década.

en las personas mayores, manteniéndose las tasas en niveles cercanos 

-

minados colectivos, como las de viudedad, habría servido para suavi-

Gráfico 56.  Evolución de las tasas de pobreza, 2003-2007.

40

35
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20

15

10

5

0

2003 2004 2005 2006 2007

   Total    65 y más años
   Total varones    Varones > 65
   Total mujeres    Mujeres > 65

Encuesta de Condiciones de Vida.

estrato de personas mayores. Tal como se ha podido apreciar en apar-

-

-
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-

-

-

-

alto índice de pensiones de viudedad. 

Cuadro 9. El patrón de pobreza en las personas mayores.

60% mediana 30% mediana

1980 1990 2008 1980 1990 2008

Mayores

1,1

Hogares unipersonales

Encuestas de Presupuestos Familiares.

y de la propiedad, que explicarían la brecha existente respecto a los de-

en el grupo de personas de mayor edad. Tal resultado debe contemplarse 

otro lado, este resultado podría estar determinado por la notable hete-

rogeneidad existente dentro de este grupo, en el que conviven personas 

con muchos recursos e individuos con pensiones muy bajas. Estos últi-



203

4.
 

E 
C

 O
 N

 O
 M

 Í
 A

   
Y

   
P 

E 
R

 S
 O

 N
 A

 S
   

M
 A

 Y
 O

 R
 E

 S

-

nas mayores que viven con otros adultos y las que viven solas o con 

-

blemente superiores en el segundo grupo, con un crecimiento desde 

reinterpretarse teniendo en cuenta el valor imputado de la vivienda. El 

renta corriente elevaría, sin duda, sus ingresos y reduciría sustancial-

de renta vitalicia o de hipoteca inversa. 

-

-

equipamiento en condiciones adecuadas. Su menor nivel de ingresos, 

-

-

del valor de la vivienda sino también los costes de mantenimiento. 

-

-

pondría arrendar una vivienda equivalente en el mercado de alquiler.
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Gráfico 57.  Tasas de pobreza con alquiler imputado, ECV 2007.

Desigualdad, pobreza y privación.

-

-

-

gia del alquiler imputado tiene, sin embargo, algunas limitaciones. En 

suma de un alquiler imputado a los hogares propietarios permite, en el 

mejor de los casos, medir mejor la renta total recibida por los hogares, 

-

de quienes disponen de una vivienda ya pagada y de aquellos que han 

gastos de vivienda (alquiler, intereses de la hipoteca y restantes gastos 

ha observado en secciones anteriores, el peso relativo de estos gastos 

es especialmente elevado en los hogares sustentados por personas ma-
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-

Si se asignara a los hogares el valor de alquiler de la vivienda en pro-

-

do se consideran conjuntamente el alquiler imputado y los gastos de 

una persona mayor. No obstante, aunque se reduce la distancia respec-

de la sociedad.

B.  LA ECONOMÍA RELACIONAL DE LAS 
PERSONAS MAYORES: TIEMPO DE CUIDADOS, 
VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

-

-

-

-
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-

cuenta la variable género.

-

-

 para abordar algunos de los as-

-

-

y de cuidados mediante precios sombra, salario mínimo o salario-hora, 

-

mensuales de acuerdo con los indicadores de la propia encuesta. En 

-

ciacionismo, ocio y relaciones sociales) de una sociedad. 

tiempo libre que pueden dedicar a actividades de ayuda a otros hoga-

actividades de voluntariado, estar asociados y participar en actividades 

-
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por cien), otra parte tiene su tiempo ocupado con pocas obligaciones 

mayores permite el uso social del tiempo social o economía relacional 

de las personas mayores con tres niveles de desarrollo: 

a)  -

-

nino que reproduce los roles sociales de cuidados con una cierta 

b)  -

de los hombres es superior en todas las actividades con la excep-

c)  

crea las condiciones para el desarrollo de la economía cívica y 

solidaria que la encuesta del INE considera en las actividades de 

tipo cultural, ocio, deportivo y de vida social. En este campo del 

tiempo relacional la mujer tiene una presencia superior al hombre 

si bien la intensidad participativa es en general algo menor que 

en éste.

del tiempo para, posteriormente, entrar con algún detalle en el tiempo 

de cuidados y en el tiempo asociativo y voluntario.

-

gemos algunos de los variables de la economía relacional doméstica, 

todos los indicadores de la economía relacional cívica y solidaridad 
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personal (deportiva, recreativa y vida social), renunciando a la exhaus-

-

Cuadro 10.  El tiempo de la economía relacional (% total población 
de personas mayores 65 años).

Hombres Mujeres Total
Socios con 
cuota de 

asociaciones
Economía relacional doméstica1 

Economía relacional cívica1

sindicatos

el desarrollo

1,1

- - - -

humanos, de justicia y derechos 
sociales

Economía relacional personal 
recreativa y de vida social2

Ir a centros comerciales
Excursiones al campo, playa, parques
Visitas culturales a monumentos

de debate
Visitar y recibir visitas

amigos)
Reunirse para juegos

hogares del jubilado

1Medida en horas semanales. Medida en número 
de veces al mes.
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-

de las personas mayores. Es un modelo de economía relacional en 

-

segundo lugar, se constata la existencia de un modelo de ocio activo en 

ascenso y subordinado al tiempo de la vida social o estrictamente rela-

de cuidados, así como en la recreativa y social, el peso de las mujeres 

es mucho mayor, mientras que los hombres tienen un peso relativo y 

absoluto superior en las actividades relacionadas con la economía cí-

vica —asociaciones de vecinos, políticas, sindicales y recreativas con 

-

la actividad asociativa medida mediante el pago de cuotas.

-

les nos proporciona un primer indicador aproximado de la economía 

social del tiempo. 

actividad de manera comparada tanto en la economía relacional do-

méstica (ayuda a otros hogares), como en la economía relacional cívi-

-
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la mujer (hija, nuera), si bien implica una carga de trabajo elevada para 

Gráfico 58.  Distribución de horas semanales dedicadas a ayuda a otros 
hogares y actividades asociativas y horas semanales dedicadas en 
promedio a cada actividad.

En cuanto a las actividades cívicas o de voluntariado en asociaciones es 

la actividad educativa la que supone una mayor intensidad del tiempo, 

las mujeres participan en mayor medida que los hombres en las activi-

-

las mujeres respecto de los hombres se debe al menor tiempo disponible 

de las mujeres, que siguen asumiendo el peso principal de las tareas del 

hogar y del cuidado personal de los miembros del hogar. 

-

los hombres tres veces superiores a las mujeres y una intensidad hora-

ria de casi el doble en los hombres.
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Gráfico 59.  Horas totales semanales y promedio semanal de horas dedicadas 
al cuidado de otras personas por sexo. Personas de 65 y más años.

social son intensivas en número de veces por mes, caso de las visitas 

-

-

altruista. En todo caso, el modelo dominante de uso del tiempo por 

-

dados con tiempo relacional o protoasociativo, con un menor peso del 

medida que las nuevas generaciones de personas mayores, sobre todo 

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Cuidado de niños Cuidado de adultos

13,5

15

15,5

15,8



212

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

doras de capital social.

las actividades de tipo religioso y de asistencia social también suponen 

-

manal en horas o medido en número de veces al mes de la economía 

actividad asistencial y religiosa, al ocio relacional y de consumo y a 

-

protoasociativo, que se corresponde con un amplio y diverso colectivo 

lugar subordinado, aunque creciente, la actividad asociativa cívica. En 

cívica de las mujeres esté lastrada por la carga de cuidados y el predo-

Gráfico 60.  Distribución porcentual de las horas totales semanales dedicadas a 
ayuda a otros hogares. Personas de 65 y más años.
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Distribución porcentual de las horas totales semanales dedicadas 
a actividades asociativas. Personas de 65 y más años.
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-

mental del uso del tiempo en las personas mayores, lo que se traduce 

se implican en actividades relacionadas con la economía relacional. 

-

 

Cuadro 11. Distribución de cuidadores y horas de cuidados por edades.

Tramos de edad
% cuidadores  

de niños

% horas de 

cuidados niños

% cuidadores  

de adultos

% horas de 

cuidados 

de adultos

TOTAL  100  100  100  100

-

-

que una persona mayor de elevada edad no puede prestar por sí sola, 

-

sional. 
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Cuadro 12. Distribución de cuidadores y horas de cuidados por edades y actividad.

Tramos de edad
% personas 

en actividades 
asistenciales

% horas 
dedicadas

% personas en 
actividades de 
tipo asociativo-

vecinal

% horas 
dedicadas

TOTAL  100  100  100  100

Fuente:

Gráfico 61.  Horas semanales totales y promedio semanal de horas  
dedicadas al cuidado de otras personas por edad.  
Personas de 65 y más años.
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y tiempo, tal como puede verse, a modo de ejemplo, para las activida-

relativamente la intensidad horaria de la actividad cívica, tal sucede 
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Gráfico 62.  Horas semanales totales y promedio semanal de horas dedicadas 
al voluntariado por edad. Personas de 65 y más años.
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-

vamos que las tasas asociativas asistenciales son superiores en las personas 

-

nales cuenta con mayor tasa de intensidad horaria en las personas mayores 

intensidad participativa de las personas con estudios superiores.

Cuadro 13. Economía cívica y solidaria según nivel de estudios.

Asociaciones 

asistenciales

Asociaciones vecinales y 

de ciudadanos
Asociaciones recreativas

% 

Participación

Horas por 

semana

% 

Participación

Horas por 

semana

% 

Participación

Horas por 

semana
Menos de 

estudios

estudios

elemental
-

superior
- -

-
- -



217

4.
 

E 
C

 O
 N

 O
 M

 Í
 A

   
Y

   
P 

E 
R

 S
 O

 N
 A

 S
   

M
 A

 Y
 O

 R
 E

 S

-

-

un mayor número de horas, al ser los mayoritarios, pero existe una 

tendencia de mayor intensidad horaria semanal en los tramos altos de 

renta, lo que no sucede en el cuidado de adultos. En el mismo sentido 

-

relacional de las personas mayores se encuentra en un momento de 

cambio. Se trata de un modelo en el que la actividad de reproduc-

las mujeres. Es una actividad que recae sobre todo en las mujeres 

-

-

El tiempo de los mayores es, en gran medida, un tiempo de apoyo 

-

mayores tanto en hombres como en mujeres—, y cultural —con 

consumo —visitas a los centros comerciales— y crecientemente 

 

-

cional comunitario intensivo.
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Gráfico 63.  Horas totales semanales y promedio semanal de horas dedicadas 
al cuidado de otras personas por nivel de ingresos del hogar. 
Personas de 65 y más años.

Gráfico 64.  Horas totales semanales y promedio semanal de horas dedicadas 
a actividades de voluntariado por nivel de ingresos del hogar. 
Personas de 65 y más años.
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rior presencia que éstos en el asociacionismo de los derechos civiles, 

mientras que los hombres predominan en el asociacionismo político y 

de tipo tradicional pero también claramente abierto al cambio que se 

-

cesidades del amplio y diverso colectivo, cívicamente útil y equitativa 

desde el punto de vista del género. Entre ellas, las políticas de guarde-

rías que liberen y apoyen el papel de las abuelas cuidadoras, el apoyo 

-

APORTACIONES

A: Empresa y Envejecimiento. Un reto sin explorar

Las prioridades de las empresas están alejadas del proceso del envejeci-

miento de la población, fenómeno del que comenzarán a ocuparse cada 

vez más, debido, entre otros imperativos, a que la tasa de dependencia 

en España (relación entre las personas que no están en edad de trabajar, 

menores de 16 y mayores de 65 años) será de 1/1 en el año 2050, según 

estimaciones del INE.

El envejecimiento de la población ofrece a las empresas una doble opor-

tunidad: desarrollar nuevos productos y servicios y fomentar una nueva 

cultura ciudadana que incorpore la preparación para un envejecimiento 

activo y saludable, que requiere alianzas y trabajo conjunto entre los prin-

cipales agentes sociales.

Crear una cultura empresarial para el envejecimiento activo implica con-

templar el envejecimiento como un proceso complejo y multidimensional, 

que afecta a distintas áreas de la empresa e incorpora una visión diná-

mica relacionada con la evolución vital que se perciba de forma integral 

desde diferentes ángulos: recursos humanos, producción, marketing, res-

ponsabilidad social corporativa, acción social, alianzas, estrategias, I+D+I 
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y desarrollo de cultura organizativa donde predominen estilos, hábitos, 

conocimientos y habilidades comprensivas de este proceso.

El reto es contestar a la pregunta ¿Qué crea simultáneamente mayor bien-

estar social y mayor competitividad empresarial a medio plazo?

Hasta ahora el volumen de la actividad y el propio interés general no han 

demandado una profundización en el estudio de este desafío.

Una política empresa-envejecimiento podría asentarse sobre las siguien-

tes líneas de actuación:

—  Consideración de las empresas por parte de las políticas de envejeci-

miento, promoviendo su participación activa en grupos interdiscipli-

nares que tengan más cercanía a su actividad y mayor efecto multi-

plicador.

—  Promoción de la participación y la gestión empresariales de servicios 

sociales y económicos que lo permitan.

—  Desarrollo de políticas orientadas a la sensibilización empresarial en 

temas clave comprensivos de las condiciones de vida.

—  Promoción en las empresas de nuevos contenidos en el ámbito de la 

Gestión de las Personas, que contemplen el desarrollo profesional a lo 

largo de toda la vida laboral hasta la jubilación, la diversidad por edad, 

la conciliación de la vida familiar.

—  Promoción de nuevos contenidos en el ámbito de la Gestión de Pro-

ductos y Servicios, que contemplen el envejecimiento de forma trans-

versal a sus diversas áreas de negocio y corporativas y fomenten nue-

vas alianzas estratégicas.

(Extractado de la aportación de Abest, Innovación social)

B: Nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones y 

Organizaciones

—  Prolongar la vida laboral de forma voluntaria, en particular para aque-

llas profesiones y trabajos de contenido intelectual. Consejo Estatal de 

Personas Mayores.

—  Establecer procedimientos de aprovechamiento del capital social de 

las personas mayores en el servicio a la comunidad. Fatec.

—  Introducir en las Universidades las figuras del mentor para el empren-

dimiento y para el empleo que apoye a los jóvenes egresados en los 

inicios de la actividad empresarial y en la búsqueda de su primer em-

pleo, aprovechando el valor de la experiencia y del conocimiento de 

las personas mayores en estos ámbitos. Universidad de Valencia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  El acercamiento a la economía y seguridad de las personas mayores 

ha de realizarse sobre las bases de una política económica en la que 

se contemple todo el ciclo vital y se incluya la economía relacional, 

la economía del tiempo de cuidados, la solidaridad y las relaciones 

sociales. 

a)  -

-

b)  

-

economía relacional de las personas mayores, debe transmitirse 

solidaridad intergeneracional.

c)  La formulación de las políticas sociales y económicas para los 

mayores deben hacer posibles formas activas de solidaridad 

intergeneracional, -

yectorias vitales de las personas bajo los condicionantes insti-

su estructura desigual y sus consecuencias en términos de renta, 

d)  Las políticas públicas deben poner en valor la economía re-

lacional, destacando la importancia que ha tenido y sigue te-

niendo la aportación de las personas mayores en los cuida-

dos de niños y dependientes para facilitar la incorporación 

de las mujeres al trabajo. Sin embargo, estas aportaciones no 

-

relacional requiere:
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importante del tiempo de cuidados de la mujer mayor para 

desarrollo personal y social.

b.  Hacer visible en la sociedad y en la economía convencional 



CAPÍTULO 5

LA SALUD Y 
LAS PERSONAS MAYORES
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ENVEJECER CON BUENA SALUD (Artículo de Autor)

Dr. D. José Manuel Ribera Casado

-

introducido en el contexto de la sociedad, incluso dentro del colec-

«Age is not a disease» es un eslogan inscrito en las insignias de solapa 

-

conceptos sobre la salud de las personas mayores, así como a recordar 

-

to, me centraré en las cuestiones relativas a las posibilidades de que 

disponemos para mantener una buena salud en el curso del envejeci-

miento. En la tercera expongo algunos comentarios sobre un tema de 

moda, muy vinculado con la salud, como es el relativo a las llamadas 

terapias antienvejecimiento. 

A.  LA SALUD EN LAS PERSONAS MAYORES

-

ambientales -

protección de la salud», algo que en las sociedades de-
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que, de acuerdo con todas las encuestas al respecto, estamos ante el 

se plantea en términos de calidad de vida, como cuando se hace como 

-

te en proporciones variables pero siempre evidentes en todo tipo de 

-

ocupar el segundo y el tercer lugar en la escala de preocupaciones, 

-

-

edad menos respuestas positivas, aunque éstas sigan dominando sobre 

las negativas. En segundo lugar que, a igualdad de edad, las mujeres 

-

tasa de mortalidad, son generadoras de molestias, como pueden ser las 

-

-

-

ta directa, puesto que muchos procesos o son desconocidos por sus 

típicos, aunque no únicos, en este sentido serían los correspondientes 

a las pérdidas de vista y oído, las alteraciones de cualquier tipo en la 

-
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lidad de vida no son sino producto de la edad, y, por lo mismo, inevi-

tables, y a partir de esa idea, la persona mayor estima que no debieran 

-

propias respuestas de las personas mayores a este respecto, e, incluso, 

-

-

-

la tumoral eleven su prevalencia en paralelo con la edad. Todo ello 

cabría deducir de las respuestas obtenidas a través de la ENS. (En-

cuesta Nacional de Salud).

-

los accidentes u otras causas de muerte menos habituales. 

-

acudir a un servicio de urgencia hospitalaria son de nuevo la patología 
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-

En todo caso, resulta evidente que las personas mayores son grandes 

-

-

respecto importa tener en cuenta que la norma es que las personas no 

-

o accidentes. 

patología cardiovascular, incluyendo en ella las secuelas de los ictus y 

los trastornos del aparato locomotor (artrosis, osteoporosis y sus conse-

-

nismos, etc.) o las situaciones relacionadas con los grandes síndromes 

-

cipalmente).

B.  LA CUESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

En cualquier caso hablar de salud en la persona mayor obliga a hacerlo 

-

-

gerontología preventiva en las sucesivas ediciones 
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relacionados con el estilo de vida, con el control del medio ambiente, 

la mejor calidad de vida posible a nivel tanto individual como colecti-

«envejecimiento activo», como reto para 

-

-

mero, que las medidas preventivas deben tomarse cuanto antes mejor, 

insistir en ello. El segundo, menos asumido por la sociedad e incluso 

para iniciar estas medidas. 

a los planteados en otras edades: a) reducir la mortalidad prematura 

-

-

calidad de vida. 

que tienen lugar en el curso del proceso de envejecer se establecen 

-

1.  «en-

vejecimiento primario». Hablamos de los cambios que vienen pre-

determinados por nuestra carga genética individual y por el uso de 

-

-

de este tipo de cambios, hoy por hoy, son poco susceptibles de pre-
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-

2.  El llamado «envejecimiento secundario» puede desdoblarse a su 

vinculado a las pérdidas que se producen como consecuencia de 

a lo largo de la vida. Hablaríamos de «envejecimiento patológico». 

dejar secuelas que limiten las posibilidades del aparato respiratorio 

-

van a limitar igualmente las eventuales secuelas nocivas de las mis-

mas. Hoy resulta excepcional ver personas adultas o muy mayores 

con secuelas de una poliomielitis o de la viruela. En otro apartado 

-

nes en este terreno.

utilización de 

fármacos en geriatría reviste connotaciones especiales que obligan 

-

-

riesgo aumentado de iatrogenia obliga a ejercer una vigilancia con-

-

adelante.

iatrogenia

-
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-

-

-

medidas de despistaje o cri-

bado ante determinados procesos que, bien por su severidad, por 

-

elevada prevalencia en geriatría. 

sobre los agentes carcinogenéticos. Es algo poco operativo a corto 

-

todo caso sabemos que algunas medidas como evitar el tabaco, 

-

-

-

reglados de cribado.

órganos de los sen-

tidos y a la boca. Son problemas que, sobre incrementar la morbi-

e inciden muy negativamente sobre la calidad de vida del indivi-
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por asumir que sus pérdidas, aun siendo inherentes en gran medida 

a los cambios condicionados por la edad, no deben constituirse 

origen y de acuerdo con su etiología las eventuales pérdidas que 

-

-

de este apartado las medidas preventivas orientadas a reducir el 

«síndromes geriátricos»: caí-

3.  -

ma es en el tercero de los mecanismos responsable de las pérdidas 

que tienen lugar durante el envejecimiento. Hablamos del «enveje-

cimiento secundario» vinculado a los factores ambientales y a los 

hábitos de vida previos del individuo, a sus costumbres, y, en gene-

lo largo de su vida. 

«hábitos de vida saludables» constituye la 

-
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-

factores de riesgo (FR),

-

tores de riesgo cardiovascular— se les ha dado poca importancia en 

geriatría. Hoy se sabe que también en la patología del mayor tienen 

cualquier tipo de proceso y, al menos en el caso concreto de la per-

mayores y menos mayores no son siempre los mismos, ni cuando lo 

son actúan siempre con la misma intensidad en los distintos grupos 

-

altísima importancia. 

-

-

vida y la salud de las personas mayores deben incorporarse, tam-

bién, aquellas que van dirigidas a mejorar el entorno social

situaciones de deterioro progresivo son muy comunes, pasan con 

-

no siempre es reversible. 

discriminación 

-



234

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

caciones en base a los criterios generales que se aplican al común 

respete el principio bioético de la autonomía.

vida y cuyo inicio debe establecerse en edades muy precoces. Si en 

todos los tiempos y sea cual sea la edad del individuo el hombre 

-

jecer.

abusos, negligencias y malos tratos a las personas 

a las preocupaciones del conjunto de la sociedad.

agresor como de las víctimas, el porqué de los silencios, y otra mu-

es mi segundo comentario, las posibilidades que tiene el médico a 

-

C.  SALUD Y «ANTIENVEJECIMIENTO»

El término «antiaging» -

-

 comentando 
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-

que subyacen en cada caso son muy variados y van desde lo que po-

dríamos considerar estrictamente riguroso y serio, hasta lo puramente 

-

-

ajustan en su totalidad, con muy escasas excepciones, a los criterios 

-

pagandistas del «antiaging» no es eso lo que venden, sino unas armas 

se prestan al abuso por parte de grupos poco escrupulosos que tienden 

a jugar con la credulidad, la ignorancia, los deseos y, sobre todo, la 

economía del ciudadano.

consecuencias deberemos volver a mirar las vías a través de las cuales 

-

tienvejecimiento. 

-

mecanismos involucrados en el «envejecimiento primario». Sobre lo 

nocivos de los llamados radicales libres, sobre la base de administrar 

-



236

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

-

-

nocida de la especie correspondiente. Este tipo de respuesta no se ha 

conseguido a día de hoy en la especie humana.

Tampoco son mayores los éxitos en cuanto a nuestras posibilidades de 

-

en este terreno a día de hoy en orden a prolongar la expectativa de 

del conocimiento ya disponible del genoma humano, pueda llegarse a 

actuar en algunos casos, especialmente en aquellos relacionados con 

-

puesto. 

medidas antienvejecimiento sería el relacio-

nado con aquellas que se orientan a suplir las pérdidas asociadas al 

mismo. Son pérdidas que se producen a todos los niveles, pero que de 

-

-

diatos, hormonas, etc. En este sentido como, punto de partida cabría 

-

das evitables, que estarían en gran medida vinculadas a determinadas 

-

taria, mientras que, por otro lado, estarían las pérdidas relacionadas 

directamente con el envejecimiento primario. 

-

-
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vitaminas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de sujetos con unos ni-

-

-

-

terapia hor-

monal sustitutiva

-

-

-

-

-

casos muy especiales, siempre negociados abierta y extensamente 

con la protagonista.

reemplazamien-

to hormonal que, con mayores o menores limitaciones según los paí-
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de hormona de crecimiento o de hormonas masculinas tales como la 

testosterona o la epidihidroandrosterona.

-

-

va reduciendo considerablemente en el curso del envejecimiento. Su 

la masa magra y reducir la cuantía de grasa corporal. Ello se traduce en 

antienvejecimiento. 

Sin embargo, también aquí los inconvenientes han superado a las ven-

-

dicos derivados de su uso. Entre ellos, un aumento en la incidencia de 

de problemas de tipo articular (síndrome del túnel carpiano y otros) o 

-

-

-

-

te principal es que, como en el caso anterior, se asocia a un aumento 

-

acerca del empleo regular de testosterona que ha demostrado ser un 

Hay también procedimientos «antiaging» basados en la reconstrucción 

-
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posibilidades muy amplio. Se pueden hacer implantes de pelo, modi-

-

Todo ello va a estar orientado casi siempre y con pocas excepciones 

alguna sobre el proceso de envejecimiento propiamente dicho, a no 

quirúrgicas que, inevitablemente, van a surgir en un número variable 

de sujetos. En todo caso se trata de decisiones individuales para las que 

dirigida hacia los riesgos inherentes al procedimiento y hacia la selec-

-

un retraso en cualquiera de los mecanismos que nos hacen envejecer. 

-

ininterrumpida durante toda ella y que sigue conservando su valor en 

-

-

muy amplio en el que se incluyen junto a las medidas estrictamente 

D.  DEMOGRAFÍA SANITARIA E INQUIETUDES DE 
LA POBLACIÓN EN CUANTO A SU SALUD

la esperanza de vida al nacer 
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-

El indicador de probabilidad de muerte también ha evolucionado. 

una gran ventaja para las mujeres se convierte en un gran inconve-

condiciones de salud.

-

lidad producida en edades anteriores), se espera que una persona viva 

mundo. 

1.  ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE INCAPACIDAD

-

-

como la esperanza de vida libre de incapacidad (EVLI), basada en la 
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género también. 

2.  MORTALIDAD

-

a) Causas de mortalidad
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-

-

-

-

-

rato circulatorio, pero de ese grupo de edad en adelante su aumento 

como causa de muerte.

-

-

-

destacada.

-

de mortalidad por caídas accidentales se concentra en edades com-

b) Mortalidad evitable

-
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-

mortalidad evitable

-

-

-

-

-

-

nes que podrían evitar la muerte. Entre las causas de mortalidad evita-

-

-

concepto de años potenciales de vida perdidos por estas muertes evi-

tables o prematuras

edades. 

c) Inquietud respecto a la salud

-

las personas mayores dice que le preocupa perder su salud, el deterioro 

-
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-

autonomía y no valerse por sí mismo.

d) La autopercepción del estado de salud

herramienta útil para predecir las necesidades asistenciales y para la 

sienta bien determina el propio desarrollo de su vida diaria. Existe una 

-

sona hace.

-

3.  MORBILIDAD

-

Según aumenta la edad, el porcentaje de personas que padecieron en-

-
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-

en los hombres). 

-

mayor es la artrosis y los problemas reumáticos.

hipertensión arte-

rial dolor de espalda crónico 

colesterol elevado -

-

-
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ANÁLISIS DE LA SALUD Y EL ENVEJECIMIENTO

A.  EVIDENCIAS CIENTÍFICAS SOBRE PREVENCIÓN 
(JMRC)

-

esta evidencia existe y es comparable en términos relativos a la que 

a la mayor parte de los problemas clínicos que podemos detectar en 

El segundo punto que cabe destacar tiene que ver con la necesidad 

de hacer llegar a todo el mundo, personas mayores, cuidadores, pro-

es posible a cualquier edad y que poner en marcha las medidas ade-

de vida de las personas mayores, sino que también va a ser rentable 

prevenida.

1.  ACTIVIDAD FÍSICA

actividad física man-

literatura médica y conocidas desde muy antiguo. Inciden tanto en la 

calidad de vida como en su cantidad. 

-

es menor. Sobre todo, existe un amplio grado de evidencia en cuanto al 

de toda suerte de incapacidades. Otro ejemplo lo constituye el estudio de 



247

5.
 

L 
A

   
S 

A
 L

 U
 D

   
Y

   
L 

A
 S

   
P 

E 
R

 S
 O

 N
 A

 S
   

M
 A

 Y
 O

 R
 E

 S

-

-

cualquier nivel, especialmente en lo que respecta a los aparatos car-

diovascular, respiratorio y osteoarticular. Recordemos que en estos tres 

campos se centra de manera mayoritaria tanto la morbilidad como la 

mortalidad del anciano. 

-

-

pueden presentar cuando la persona mayor plantea el deseo de hacer 

deporte. Salvo que existan contraindicaciones evidentes ligadas a pato-

-

blemente programada puede contribuir a mejorar la calidad de vida de 

tipo concreto de deporte que se desea practicar y la experiencia previa 

del ejercicio que se pretende llevar a cabo, las circunstancias ambien-

Eva-

luación Médica

-

diera constituir un riesgo.

-

rígida y deben ajustarse a las necesidades individuales de cada perso-
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en las personas mayores. 

-

-

vascular como para otros procesos como la obesidad, la diabetes 

inter-

currente.

-

yores y también a nivel de organismos y administraciones públicas 

las personas mayores en particular sobre las ventajas de la actividad 

sociales en este campo.

-

Principales ventajas de la actividad física en edades avanzadas

de osteoporosis.

-

riesgo cardiovascular como el tabaquismo o la hipercoles-

terolemia.

-

obesidad.

mejor actividad mental. 

-

ca, vascular, post quirúrgica, etc.

 VII.  Mejora la calidad de vida.
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2.  ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: CRECIENTE SOBREPESO EN LA 

VEJEZ

-

general que valgan para todo el mundo, ya que las circunstancias indi-

de la propia edad, del sexo, de su estado de salud, la historia dietética 

-

-

También por problemas de salud pueden producirse desequilibrios 

alimentarios, como es el caso de las personas mayores con diabetes, 

-

tricos o intestinales.

-

proteínas, grasas e hidratos de carbono. También es importante contro-

lar adecuadamente la ingesta de micronutrientes, es decir los minerales 

en los ancianos es la vigilancia de la ingesta de agua, ya que en ellos 

-

-

nadas situaciones como pueden ser las correspondientes a pacientes 

-

intervenciones quirúrgicas en su tubo digestivo o que toman un núme-

No hay que perder de vista el creciente aumento del sobrepeso en la 
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-

adultos) puede conducir a un aumento de las tasas de discapacidad en 

-

-

vasculares, diabetes, y también a la obesidad. 

mayor porcentaje los hombres que las mujeres), entendido éste cuan-

. En 

B.  PROMOCIÓN DE LA SALUD. BÚSQUEDA DE 
UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO. PREVENCIÓN 
DE LA FRAGILIDAD Y DE LA DEPENDENCIA (PR)

-

primaria y secundaria.

-

-

-

de vida.

las personas mayores, se basan en las directrices de sociedades y or-
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-

-

-

ten sus recomendaciones respecto a las actividades preventivas con un 

determinado grado de evidencia.

1.  LUCHA CONTRA LOS HÁBITOS TÓXICOS

a)  El Tabaco

-

-

-

Edad Recomendada: Todas las edades

es necesario.

o grupal.

b)  El Alcohol 
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-

sexo. El porcentaje de mujeres que consumieron alcohol no llega al 

Edad Recomendada: Todas las edades 

-

nos de abuso. 

2.  VACUNACIONES 

-

a)  Actividad Preventiva: Vacuna de la gripe

-
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b)  Actividad Preventiva: Vacuna del tétanos-difteria

Edad Recomendada: Todas las edades 

-

c)  Actividad Preventiva: Vacuna antineumocócica

-

3.  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

el envejecimiento activo y que los sistemas sanitarios adopten una 

-

-

objetivo de estas actividades en los mayores es aumentar la expectativa 

-

mo de independencia posible. 

mejores indicadores del estado de salud, de la calidad de vida, un 

buen predictor de morbimortalidad y del consumo de recursos asis-

marcado no tanto por la edad del individuo, sino por la expectativa 

-
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legislativas y políticas dirigidas a individuos y comunidades, des-

tinadas a incrementar el control sobre los determinantes de salud, 

medioambientales que contribuyen a preservarla.

-

minuir su incidencia, por lo tanto establecidas sobre individuos no 

primaria (vacunaciones, evitar accidentes o el tabaquismo, etc.), 

Incide también sobre personas mayores sanas, pero sobre todo en las 

personas mayores de riesgo determinado a partir de la existencia de 

-

-

-

-

detectados.

-

-

correcto tratamiento de la patología derivada del inmovilismo, etc.

4.  PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y SU PREVENCIÓN

-

ben los problemas de salud mental como una consecuencia inevitable 
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del envejecimiento, y no como problemas de salud que pueden mejo-

-

participativa junto con asociaciones ciudadanas y entidades cívicas no 

limitadas a las personas mayores: actividades transversales orientadas 

al mantenimiento de la actividad mental, el interés por el entorno y la 

un envejecimiento saludable y activo, como uno de los objetivos clave 

siguientes medidas:

educacionales.

-

sea a jornada completa o tiempo parcial.

-

C.  CRIBADO DE ENFERMEDADES Y SÍNDROMES 
GERIÁTRICOS (PGG)

-

1.— Existe una probabilidad alta de que permitir el progreso de la en-

-
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-

ces.

-

cas, en orden a detectar y corregir problemas no conocidos, debemos 

-

consentimiento, y, muy importante, estar seguros de poder tomar me-

anterioridad.

Medidas de cribado en población de edad y grado de evidencia.

Tipo de medida Recomendación Evidencia

Examen de mama

Vista y oído

Sigmoidoscopia

El nivel de evidencia se clasifica en los siguientes niveles:

-

de salud.

-
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1.  PREVENCIÓN DE LA IATROGENIA

-

presentar una respuesta inadecuada y no deseada. En consecuencia, de 

a)  -

mejora de algunos pacientes al suspender medicamentos que estaban 

-

b)  

puede ser correcta en un joven y estar contraindicada en una per-

sona mayor.

c)  -

aumento en la probabilidad de cometer errores cuando el paciente 

d)  

-

mismo paciente se debe considerar la posibilidad de administrar 

e)  

-

-
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-

f)  

que la comodidad mejora el cumplimento.

g)  

-

paciente mayor siempre hay que intentar que se tome el menor nú-

2. FÁRMACOS EN PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

-

aumentado de iatrogenia obliga a ejercer una vigilancia continua.

-

tes:

aspirina

de ictus en pacientes con accidente isquémico transitorio y en 

-

previa. 

-

-

cardiopatía isquémica pero no para todos los pacientes con alto 

-
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-

bién motivo de controversia sobre todo en edades superiores a los 

-

Prevención primaria:

-

Prevención secundaria: dirigida a personas con eventos cardiovas-

culares previos, a diabéticos independientemente del estado vascu-

lar y a personas mayores con equivalentes de riesgo. El objetivo es 

-

-

Se estima que el tratamiento anticoagulante oral con dicumarinicos 

reduce el riesgo en dos tercios. 

-

suplemento de calcio (dosis 

vitamina D -

D.  USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 
POR LOS MAYORES 
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1. LA ATENCIÓN PRIMARIA

-

consultado con algún médico 

-

diagnosticada de una enfermedad en las cuatro últi-

2. CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARIOS

-

-

INE

-

En cuanto al sexo, en este caso se observa que han sido hospitali-

-

estancias muestran de nuevo un mayor uso por parte de las personas 

mayores. 
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personas mayores. En el resto de especialidades hospitalarias, los ma-

cualquier causa. 

-

-

-

APORTACIONES

Nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones y 

Organizaciones.

—  Establecer políticas y programas educativos y preventivos que promue-

van el autocuidado en su entorno. Consejo Estatal de Personas Mayo-

—  Estructurar la coordinación socio sanitaria rentabilizando los recur-

C

—  Reforzamiento en el sistema de prevención terciaria a personas mayo-

res con procesos agudos, potenciando modelos y recursos que permi-

tan a las personas mayores en fase sub aguda o rehabilitadora, recupe-

.

—  Profundizar en la cooperación público-privada de las políticas públicas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Políticas orientadas a la educación ciudadana y a los profesionales 

sanitarios. 

a)  

vida. 

-

sos con un alto grado de prevalencia y con un elevado riesgo, 

bien de morbimortalidad inmediata, bien de generar compli-

b)  

-

-

lidad y competencia en plantear y desarrollar estas medidas de 

c)  -

-

ciaciones ciudadanas de muy distinto signo.

d)  

2.  Políticas orientadas a la organización de dispositivos asistenciales 

en atención primaria y especializada. 

Ello supone:

a)  

primer nivel asistencial.

b)  -

un mayor deterioro y eventos negativos.

c)  -
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d)  

posibilitar el mayor nivel de independencia posible y que la per-

sona mayor pueda continuar viviendo en su domicilio habitual.

e)  

3.  Promover la coordinación sociosanitaria sobre los siguientes prin-

cipios

a)  -

la mayoría de los documentos publicados en las últimas décadas 

b)  

competencias atribuidas a cada una de las administraciones, sa-

equidad debe presidir todas sus actuaciones.

c)  





CAPÍTULO 6

LA ACTIVIDAD FÍSICA
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A.  NECESIDAD DE ENVEJECER ACTIVA  
Y SALUDABLEMENTE 

del mundo, y que en el 2050 el 30% de los españoles serán mayores 

de 65 años, debemos pensar que 

«vejez exitosa»

una actitud positiva ante el propio proceso de envejecimiento y una 

«enveje-

cimiento activo».

«el proceso de optimización 

de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen; 

permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social 

y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de 

acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les 

proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados», indican-

do cinco pautas necesarias para potenciar este envejecimiento activo 

-

rectamente):

mantener la actividad físi-

ca y realizar ejercicio físico

-

dencia para promover el envejecimiento activo saludable. El mero 

-

-

pacidad y la dependencia.
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-

-

-

recreativos y que estos programas estén liderados convenientemente 

-

necesidades.

-

des sea el menor posible (lo que se ha llamado rectangularización de 

la curva de supervivencia). Ello implicaría una mejor calidad de vida 

de las personas.

así como sus condicionamientos psicobiogenéticos.

-

-

-

los gastos en sanidad y servicios sociales.

-

expectativas, necesidades y motivaciones de este colectivo.
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-

-

eje o soporte de la vida diaria.

-

-

-

tiva, una sociedad saludable.

-

-

-

de Europa.

falta de actividad física se ha convertido en uno de los principales 

problemas para la salud pública en los países europeos, tendencia 

de padecer: sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares y 

diabetes

También puede reducir la expectativa de vida e incidir en los presu-

puestos sanitarios.
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Fuerte evidencia
Menor riesgo de muerte temprana

Menor riesgo de ictus

Menor riesgo de dislipemias diversas

Evidencia Moderada a fuerte

Menor obesidad abdominal
Evidencia Moderada

Gráfico 65.  Prevalencia del sedentarismo por grupos de edad.
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En base a estos resultados que también se perciben a nivel cognitivo y 

-

sonal que las inactivas, sería de interés establecer una serie de líneas 

Líneas de actuación

-

-

-

-

portiva para las personas mayores, se requiere un modelo de desarrollo 

-

cho marco político.

modelo de políticas sociales en el que se vean implicados todos 

aquellos técnicos responsables de la salud, en especial, de las per-

sonas mayores.

-

-

ros y terapeutas ocupacionales.

-

nicos deportivos, especialistas en técnicas corporales, especialis-

tas en personas mayores y gestores deportivos.

-

ciales.
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-

-

borar un abanico de programas para mejorar la salud y las relaciones 

deporte. 

se recoge como determinante de la salud vinculada al modo de vida, 

orientadas hacia cuestiones sanitarias. 

-

-

-

-

objetivos comunes. 

B.  CRITERIOS QUE SE DEBEN CONTEMPLAR

Se deben tener en cuenta, en primer lugar, unos Principios gerontoló-

gicos

acceso a programas educativos y de formación

integración social

 atención a la salud

acceso a recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos
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 principios deportivos, que recojan las directrices 

Europa, destacando como aspectos clave:

1.  ACTIVIDAD FÍSICA COMO EDUCACIÓN Y SALUD

Este principio responde a dos objetivos esenciales a tener en cuenta 

-

es una herramienta indispensable para ello, ya que lleva implícitos 

-

sociedad.

2.  ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE COMO MEDIO PARA INCIDIR 

EN LA IGUALDAD DE GÉNERO

tienen la capacidad de adaptarse a las particularidades de cada indi-

viduo.

-

sultados. 

-

tereotipos sociales que hacia la practica deportiva existían hasta hace 

-

davía perduran.

-

miento en que nos encontramos en este colectivo.
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3.  ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE COMO PROMOTORES DE 

VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE PAZ

-

ticas públicas.

del género, edad, nivel social, de participar en programas de actividad 

de conocer y aceptar los cambios que se producen en el cuerpo a lo 

placentera, y una de la herramientas que tenemos a nuestro alcance es 

4.  PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE EJERCICIO FÍSICO

programas de ejercicio físi-

co y de salud dirigidos a personas mayores los podemos condensar en:

-

ma conocido como «socio-motriz». El objetivo que se quiere conseguir 

las cualidades cognitivas, entre las que cabe destacar la memoria, la 

tiempo posible y se relacione.

de programas de fitness

-

bellones deportivos. 

desarrollados al aire libre y 
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-

al aire libre, son los circuitos o aparatos de salud que se instalan 

cuanto a ejercicios, número de repeticiones y posibilidades de 

son del todo rentables, ya que por el momento, la persona mayor 

en estos aparatos.

-

prevenir la dependencia

cognitiva). Se trata de programas integrales, que contemplan pro-

cognitivo. 

hacia la línea de actividades saludables, como el programa Turismo 

-

tividades de salud como las caminatas. 

-

-

porte para los seniors. En este aspecto cabe destacar que son los 

-

-

tica entre seniors.
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APORTACIONES

Jornada de Actividad Física y Enevejecimiento Activo.  

Imserso, Febrero 2011.

de ciudadanía.

como productora de bienestar personal, físico y psíquico.

-

puestas adecuadas al heterogéneo colectivo de las personas mayores 

en constante cambio y evolución.

-

vidad física en sus planes de envejecimiento activo de forma integrada 

con los recursos y servicios disponibles.

-

ciones interpersonales y puede y debe fomentar las relaciones interge-

neracionales, la igualdad entre géneros y evitar otras formas de discri-

minación.

-

vidad física equipamientos y horarios que eviten cualquier discrimi-

nación.

para fomentar la práctica de la actividad física.

ser adaptada a sus posibilidades y limitaciones, mediante programas y 

estructuras que tengan en cuenta el punto de vista clínico.

-

cos y privados para facilitar la práctica de la actividad física entre las 

personas mayores.

entre ellos, de las personas mayores deben ser considerados como una 

inversión a nivel personal y en términos económicos. Deben ser trata-

dos como inputs, tanto sus retornos económicos, como la obtención de 

creación de empleo en el desarrollo de políticas y actuaciones dirigidas 

al ejercicio de la actividad física.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  Promoción y extensión del ejercicio físico a las personas mayores 

como elemento importante de las políticas para un envejecimiento 

a)  -

de tabaco y otras drogas, moderar el uso de alcohol, desarrollar 

la actividad cognitiva y sociocultural.

b)  

-

c)  -

-

-

d)  -

sociales, especialmente coordinadas y lideradas por los equipos 

sociocultural, entre otros).

e)  

-

f)  -

nales de manera que todos los técnicos que tengan a su cargo 

-

tos adecuados.

g)  consolidar gru-

pos

adulto que envejece de la necesidad de seguir practicando a 

todas las edades.





CAPÍTULO 7

EDUCACIÓN A LO LARGO 
DE LA VIDA
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A.  APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

1.  ANTECEDENTES 

aprender a lo largo de la vida se encuentran en 

lo largo de la vida ha requerido varias décadas, en las que, los organis-

-

de todas las personas). 

a lo largo de la vida, y también a lo ancho ( -

no 

formal e informal -

aprender a lo largo de la 

vida

la primera genera-

ción de programas socioeducativos para personas mayores. 

-

directamente a la calidad de vida de la persona, como la salud o el 

de las personas adultas no debía entenderse como una segunda oportu-

segunda generación de programas socioeducativos para 

personas mayores
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-

-

taron los adultos mayores que participaban en actividades educativas 

-

gieron programas todavía vigentes hoy, como las Aulas de la Tercera 

Edad, entidades y programas de voluntariado, iniciativas intergenera-

-

Programas Universitarios para Mayores (PUM). 

-

-

social ( ).

Informe Hamburgo

aprender a lo largo de la vida que 

En este contexto, se consolida en Europa la tercera generación de pro-

gramas socioeducativos para personas mayores 

-

-

-

de las personas mayores.
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-

-

-

-

) 

piloto europeos iniciados en la década de 

-

sante impulso a aprender a lo largo de la vida.

-

Seminarios Grundtvig, por 

a personas que, como único requisito, deben conocer el idioma en el 

que se imparte el curso. Otro ejemplo: el «Proyecto de Voluntariado 

para Personas Mayores», permite, a entidades de dos países interesa-

-

). 

-

espacio europeo del 

, la mejora de la calidad y la accesibilidad de las 

El Programa Grundtvig,

2.  DEFINICIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL APRENDIZAJE 

A LO LARGO DE LA VIDA 

«El aprendizaje a lo largo de la vida es el desarrollo del potencial huma-

no a través de un proceso sustentador continuo que estimula y faculta a 
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los individuos para adquirir todos los conocimientos, valores, destrezas 

y comprensión que requieran a lo largo de toda su vida y aplicarlos 

con confianza, creatividad y gozo en todos los roles, circunstancias y 

entornos»

aprendizaje a lo largo de la vida, como sucede 

en la propia sociedad,

Formales:

No formales:

Informales:

Todos ellos conviven en nuestra sociedad y las personas participamos 

-

para seguir aprendiendo. 

Aspectos que definen el aprendizaje a lo largo de la vida son:

longitudinal, en el sentido temporal, es un proceso con-

vertical, pues abarca todas las dimensiones y contextos 

de la persona, conectando necesidades e intereses ocupacionales, 

funcional 

que ayuda a desarrollar competencias y dimensiones relacionadas 

con la calidad de vida de las personas. 

multidimensional requiere de la complementariedad de 

-

centar el desarrollo de las competencias de las personas.

flexibilidad y diversidad en los contenidos, instrumentos y 
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significativo, conectado con las experiencias, intereses y 

3.  EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN LA ACTUALIDAD

-

marcos sociales donde operan las políticas, los servicios y las relacio-

Nunca antes el conocimiento se había convertido tan pronto en tec-

nología y tampoco nunca la tecnología había servido para elaborar 

-

interpersonales. Tras las nociones sociedad de la información y del co-

nocimiento

aprender a lo largo de la vida es 

que interesa a las personas y gracias a lo cual puedan desarrollar sus 

habilidades y saberes para mejorar su vida. 

-

-

de los demás 

(lo global) del yo propio (lo 

local) apren-

der a lo largo de la vida nos permite tomar conciencia de lo local (lo 

personal) en lo social (lo global) y, por ello se convierte en un podero-

so recurso para lograr tanto el desarrollo individual como una mejor 
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construyendo una identidad personal positiva, algo imprescindible 

para sentirse reconocidas como valiosas. 

-

tirse bien en su vida presente, de encontrarle sentido a ésta. Sí, hemos 

-

yecto personal, el aprender a lo largo de la vida

plena de todos en la sociedad.

conlleva peligros para aquellas personas y colectivos incapaces de 

adaptarse a ella. El riesgo de los nuevos analfabetismos

-

aprender a lo largo de la vida

dimensión humana. 

imprescindible darles oportunidades de aprender a lo largo de la vida 

en igualdad de condiciones y de manera apropiada, siendo sus capaci-

4.  EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EL CONTEXTO 

GERONTOLÓGICO ACTUAL 

sino a toda la sociedad. Tres aspectos son especialmente relevantes:

a) El Paradigma del Envejecimiento Activo 

-

de, sin dejar de mejorar ésta, complementarla con propuestas que 
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vinculado al envejecimiento se ha ido enriqueciendo, gracias tam-

(envejecimiento saludable, productivo, satisfactorio). Sin embargo, 

activo

 I.  Expresa la idea de la participación continua de las personas 

educativas o espirituales, independientemente de la necesi-

dad de apoyos que necesiten para lograrlo. 

han de tener la oportunidad de envejecer, siendo protagonis-

tas de su vida, en un quehacer pro-activo y no como meras 

receptoras de productos, servicios o cuidados. 

se puede ser «activo» de muy dife-

rentes maneras.

 IV.  Implica un enfoque comunitario, en el que los ciudadanos 

mayores deben tener la oportunidad de participar en todo lo 

-

nitaria. 

puedan continuar mejorando o manteniendo sus compe-

dere-

chos). 

-

desarrollo y 

aprendizaje a lo largo de todo el ciclo vital. 

componente aprendido, que puede también cambiar, re-aprenderse 

-
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b) La Calidad de Vida 

calidad de vida de las personas pero que tradicionalmente han estado 

-

procesos de aprender a lo largo de la vida: el desarrollo personal, el 

-

c) Dimensiones de capacidad personal 

autonomía e in-

dependencia 1.

-

-

tengan estas dos dimensiones de capacidad y para que continúen apli-

-

y motivadores, permite ralentizar el proceso de envejecimiento. 

-

condiciones de salud (previniendo la depen-

dencia y promoviendo la independencia) y generar nuevas oportunida-

des de participación (en todos los planos de la vida) y de ejercicio de 

1 AUTONOMÍA 
-

INDEPENDENCIA 

la necesidad de ayuda que requieren las personas para estas actividades cotidianas.
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los derechos

que aprender y posibilidades para ejercer sus capacidades —en sus 

espacios, actividades y relaciones—. El aprender a lo largo de la vida 

debe ser una oportunidad de crecimiento para todas las personas, in-

dependientemente de sus dimensiones de capacidad personal y de su 

lugar de residencia. El derecho a continuar mejorándose como persona 

-

El hombre nunca acaba su proceso de 

construcción»).

sus derechos y para reivindicar su propio concepto de calidad de vida, 

-

do esa brecha viviremos un auténtico avance, algo que ya sucede en 

«El objeto de la educación es formar 

seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser gobernados por 

los demás»).

El aprender a lo largo de la vida

derechos de la persona de edad (libertad de pensamiento, de creen-

-

5.  CLAVES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

a)  El aprendizaje a lo largo de la vida como un aprendizaje de 

competencias para la vida

El aprendizaje a lo largo de la vida,

-

a medida que se va introduciendo. No obstante cuando se habla de 

saber, a saber hacer y saber ser. 

de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que hace posible 
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des-

empeños significativos para la persona y útiles para la sociedad.

El aprendizaje a lo largo de la vida se dirige hacia el desarrollo de 

las competencias para la vida, por ejemplo con capacidades para el 

-

-

personal y la autoestima a pesar de la pérdida de independencia, etc. 

También resulta importante distinguir entre la competencia de una per-

-

causas internas -

cicio de sus capacidades personales. Entre ellas se encuentran los 

factores emocionales y motivacionales (actitudes), que juegan un 

importante papel para que el potencial de la persona se utilice en la 

También la metacognición, el conocimiento de lo que se conoce 

causas externas

todo tipo de representaciones mentales de los otros, las característi-

sociocultural, así como otros rasgos propios de cada iniciativa. 

no formal de algunos contextos y 
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aprenden (como en actividades recreativas o de ocio) resultan muy 

valiosas, pues gracias a ellas, muchas personas de edad logran mejorar 

sus competencias para la vida.

b)  El aprendizaje a lo largo de la vida, el ocio y la recreación

-

-

dustrial en la que todo tiempo que no era productivo (útil) era impro-

a lo largo de la vida constituirían en sí mismas una actividad inútil 

desarrollo personal. 

Sabemos que el ocio tiene gran valor para todas las personas, al pro-

las actividades de ocio lo importante no es la actividad, no es lo que las 

personas hacen, sino lo que piensan y sienten mientras las realizan.

motor 

de bienestar porque:

-

po, su vida. 

defensas contra el aburrimiento, que en sí mismo es estresan-

te y genera malestar. 

la experiencia

-

vitales (mejora de empleabilidad
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«ocio educativo» que cumple 

la vida:

esfuerzo personal significativo que im-

plica la necesidad de perseverar en que la persona debe emplear todo 

su repertorio de competencias (conocimientos, habilidades, actitudes).

re el re encuentro de la persona con su pasado. 

el ejercicio de la 

autonomía moral, con el autocrecimiento -

social y de pertenencia. 

subjetividad 

-

con un proceso de re organización interna ligado a su experiencia de 

sí mismo. 

-

re-elaboración de su proyecto vital.

fenómeno personal —intra individual—, se rea-

fenómeno social —inter-indi-

vidual—.

«ocio educativo»? ¿Y viceversa?

c)  Algunas aportaciones desde las Ciencias de la Educación al 

aprendizaje a lo largo de la vida 

-
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conocimiento, habilidades, actitudes, valores, creencias, emociones y 

sensaciones. Todas las personas aprendemos desde que nacemos. 

implícita una escala de valores. 

-

cinco dimensiones:

Dimensión filosófica

-

Dimensión sociológica -

tamos el programa, el contenido, la metodología a la cultura y a la 

Dimensión epistemológica

conocimiento en los individuos: ¿consideramos que el conocimien-

-

-

Dimensión psicológica -

Dimensión pedagógica

-
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para decidirlo. Muchas instituciones no logran cambiar sus plantea-

el reproducir aquello que han vivido y que, en demasiadas ocasiones, 

-

-

-

unido a un cambio de conducta observable, y que en éste se produce 

-

-

el contenido educativo se entronque con los conocimientos y expe-

riencias previas del alumno para que éste pueda aprender, es decir, 

-

-

«El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia».

-

cativa normalmente es más importante el cómo que el qué. El proceso 

es siempre más importante que el producto. -
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vida y que ha supuesto el protagonismo de la lectio del maestro hacia 

-

nocimiento al alumno. En este modelo la responsabilidad y la actividad 

lectio 

un escenario de corte científico-academicista

objetivista. 

-

nas mayores requiere que se aprovechen y apliquen los avances de las 

-

calidad de vida y lograr su pleno desarrollo, sin renunciar a ser ella 

-

-

riencias educativas previas. Supone adaptarse en todo momento a 

-

aprendizajes más autodirigi-

dos y significativos 

6.  PROPUESTAS METODOLÓGICAS

-

guientes propuestas:

-

interactivos.
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-

-

-

psicocéntrico, tales 

como:

iguales.

-

litarios, múltiples y cambiantes por parte de todos.

enriquecedoras —viajes, relaciones, etc.

-

y estrategias de abordaje.

-

B.  ÁMBITOS O ENTORNOS PARA DESARROLLAR 
EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

En las sociedades del conocimiento se busca crear ambientes en los 

-

—como su residencia o su domicilio—), sean estimulantes y permitan 

En el panorama internacional, a pesar del enorme pluralismo de países 

e iniciativas, podemos agrupar las iniciativas educativas al respecto en 

dos tendencias:

el modelo nórdico, el más «abierto y 

cooperativo» -
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el modelo francés

Tercera Edad, que aunque vinculadas a las universidades dan res-

-

-

1.  OPORTUNIDADES/ESCENARIOS DE EL APRENDIZAJE A LO 

LARGO DE LA VIDA PARA PERSONAS ADULTAS

En España 

-

les y viajes de todo tipo, así como las proporcionadas por centros de 

-

importante cambio vital. 

-

-
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-

por personas mayores, aunque no sean de uso exclusivo para ellos. 

-

2.  OPORTUNIDADES/ESCENARIOS DE APRENDIZAJE A LO 

LARGO DE LA VIDA ESPECÍFICOS PARA ADULTOS MAYORES

-

-

-

neo. Seguramente ello es el resultado, por una parte, de la gran di-

versidad y heterogeneidad de posibles destinatarios, pero también de 

lógicas institucionales que subyacen en la multitud de 

-

-

circuitos

universidades y el liderado por el movimiento asociativo de personas 

mayores. 

a)  El circuito del Área de los Servicios Sociales y/o en colaboración 

con otras instituciones.

-

-

comunitarios. También sus contenidos: salud, cultura, autocuidados 

-
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-

-

no han llegado nunca. Sin embargo tampoco cubren todos los entor-

nos, ni se han desarrollado oportunidades para aquellas personas con 

b)  El circuito de las universidades: los Programas Universitarios para 

Mayores (PUM). 

-

importantes en cuanto a su metodología: 

-

cipantes.

-

je de las personas mayores.

sus consiguientes limitaciones y ventajas: 

limitaciones científico-acade-

micista (la lectio), -

-

bién la necesidad de tener que adaptarse a los requisitos del Espacio 

-
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entornos alejados o poco poblados, para llegar a posibles alumnos 

-

 

científico-academicista. 

también presentan ventajas para sus alumnos abren espacios educa-

eficacia 

simbólica -

-

vorecen el desarrollo del asociacionismo y del intercambio entre 

-

-

Programa Só-

crates (Grundtvig), como por ejemplo, los llevados a cabo por las 

-

-

socialmente han promovido una imagen de las personas mayores como 

personas de valor al integrarse en dos grupos alejados hasta el momento 

-

principal reto es aprovechar los conocimientos y la experiencia de las 



301

7.
 

E 
D

 U
 C

 A
 C

 I
 Ó

 N
   

A
   

L 
O

   
 L

 A
 R

 G
 O

   
D

 E
   

L 
A

   
V

 I
 D

 A

-

habitual ver en las universidades a personas mayores que continúan con 

-

c)  El circuito del movimiento Asociativo de Personas Mayores

-

«Aulas de la Ter-

cera Edad»

-

-

do el acceso a los bienes culturales y promoviendo un ocio creativo 

de la tercera edad. 

país se ha ido adaptando a cada contexto, aunque mantiene algunos 

elementos en común, como: a) contar con las opiniones de los par-

el aula el tiempo que deseen, siempre que el exceso de demanda o los 
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-

-

-

-

horarios o transportes, cercanía) o disponer de conocidos con los que 

acudir.

En muchos casos, las personas aprovechan varios circuitos, constru-

-

to activo que participa y actúa para apropiarse de estas situaciones, 

resolver sus demandas personales y socioculturales. Independiente-

los participantes mayores logran hacer suyos los estímulos cognitivos 

-

sus necesidades y deseos. 

3.  LAS PERSONAS MAYORES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES 

DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

a)  Una aproximación cuantitativa

-

-
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-

-

-

-

En cuanto a sus deseos e intenciones la gran mayoría de las personas 

-

-

guramente explicar esta tendencia. 
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-

nero: ellas se inclinan hacia los cursos y talleres de tipo creativo y 

El bajo nivel educativo que tiene en la actualidad el colectivo de per-

sonas mayores, junto con el escaso conocimiento de su existencia (un 

-

-

-

-

b) Una aproximación cualitativa 

cuántos son— es imprescindible 

cómo son las personas que participan en las activi-

-

-

-

-

terminado tipo de actividades y para establecer relaciones en entornos 
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exitoso en estas cuestiones, es menos probable que disponga de las 

oportunidades disponibles. 

continúa siendo bajo, aunque mejora poco a poco. Según los datos 

-

-

tarios. 

-

-

implica que las personas tienen experiencias previas en contextos so-

cioeducativos, que disponen de modelos en su rol de participantes y 

los alumnos mayores tienen de si mismos y del educador y condicio-

-

-

que los participantes mayores tienen de su control sobre los resultados 

(qué capacidad tengo para pensar, 

relacionar, aportar, aprender,

qué autoestima tengo). 

-

La variable género también ha de ser considerada si queremos com-

-

-

-
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Muchos grupos de programas socioeducativos son mayoritariamente 

-

ocupaciones vitales y cotidianas que, actualmente, se orienta hacia la 

-

recuperar todo el tiempo perdido. Todo ello ha de ser considerado a la 

-

lo social, se hagan mayores. 

La variable entorno -

-

nerando desigualdad. 

adultos mayores mantener una buena calidad de vida (posibilidad de 

-

-

que han terminado sus estudios primarios, siendo en el mundo rural 

personas se vinculan e implican en procesos socioeducativos. Muchas 

personas mayores que han habitado en el entorno rural se ven obli-

cultura propia —entendiendo por ésta la capacidad de relacionarse 

-

taria de una sabiduría popular preindustrial —vinculada a los aspec-
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tos importantes en su contexto: el tiempo, la gastronomía, las hierbas, 

puede ser utilizada en la nueva vida que estrenan muchos en entornos 

«de pueblo»

-

-

-

resultado de un matriarcado en la vida doméstica y un patriarcado en 

asuntos legales y la vida social. 

-

-

continua. 

-

se-

nior -

el senior— representa 

-

-
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bajo esta categoría ocupan su tiempo libre asistiendo, en gran medida, 

general son personas con un estado de salud que no les impide de-

sarrollar por sí mismas las actividades de la vida diaria, que tienen 

-

tividades que constituyen este estilo de vida. 

adaptarnos a una demanda tan heterogénea y cambiante. 

c) ¿Qué demandarán las personas mayores de mañana? 

-

-

-

-

que éste implica un proceso continuo de desarrollo y enriquecimiento 

-



309

7.
 

E 
D

 U
 C

 A
 C

 I
 Ó

 N
   

A
   

L 
O

   
 L

 A
 R

 G
 O

   
D

 E
   

L 
A

   
V

 I
 D

 A

Stones. ¿Qué tipo de van a desear

¿Cómo van a adaptarse a esta futura demanda las diferentes propues-

tas actuales? 

C.  APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA Y LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TICS) 

«¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y 

nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La repuesta 

es, simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino». 

1.  LA IMPORTANCIA DE LAS TICS EN NUESTRA VIDA COTIDIANA: 

OPORTUNIDADES Y DIFICULTADES 

-

-

-

-

tener un importante poder democratizador al que las personas mayo-

Se trata de una realidad positiva pero no llega a todos por igual. Son los 

pero para la mayoría de los mayores ello es una evidencia, como el 

hecho de que se encuentren en desventaja para poder incorporarlas a 

uso significativo

-
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denominada brecha digital -

muchas veces, asociadas a la edad. Esta brecha, -

-

bles para las personas (casa, centros públicos, etc.), de competencias 

pero también para convertirla en conocimiento 

la persona. 

-

dades de acceso a recursos y relaciones.

2. LAS TICS Y LAS PERSONAS MAYORES 

a) Beneficios de las TICs para los adultos mayores 

-

dios de transporte, etc.) y sobre cualquier tema (de historia, cultural, 

de salud, noticias, etc.) de cualquier momento (pasado, presente y 

-

compras, adquirir servicios—) con entidades bancarias, comercios, 

-

beneficios es-

pecíficos con el uso de las TICs.

-

-

y el desarrollo personal, mejora la autoestima y es un modo de re-
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aporta recursos para un intercambio de mayor calidad en su entorno 

-

mite tener mayor contenido comunicacional sino que se produce 

personas han encontrado en su uso una oportunidad única para 

-

ne que cambiar de domicilio (a la casa de sus hijos o a una resi-

mantener vínculos entre personas y grupos y mantenerse activo 

socialmente. 

-

b)  Las personas mayores como usuarios de tecnología 

-

-

rencias, dependiendo de variables como la edad, el género, el entorno 
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-

dura.

El género productos tecnológicos. El uso 

producto tecnológico 

También es importante que para algunos subcolectivos, como es el 

la brecha digital

-

c) Personas mayores y aprendizaje de las TICs 

al-

fabetización informática -

La «alfabetización informática» -

Existen muchas iniciativas que buscan que las personas sean capaces 

de escribir un texto, hacer una búsqueda por Internet, usar una hoja 

barreras de las 

-

-

-

-

dad, y aprovechabilidad— son vividas

sentimientos y actitudes negativas hacia ellas, actuando como impe-

dimentos emocionales
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miedo y reducen la iniciativa de las personas (miedo a estropear, a 

desconocimiento, miedos e inseguridades que van a limitar su interac-

-

—  Personalizar la metodología, aumentar la usabilidad, la capacidad 

-

—  Saber motivar, lograr que intuyan y descubran necesidades y de-

-

ble permitir hablar de experiencias previas, conectar con apren-

-

prescindible. 

d)  Las TICs como herramienta para la adquisición de otros 

aprendizajes contribuyen a buscar una mayor aplicabilidad

-

herramienta didáctica. El e-

learning

-

-

-

trativos, etc. 

-
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-

-

-

también a las personas mayores que se dirigen a la accesibilidad, a la 

-

diana de las personas mayores.

APORTACIONES

A: Jornadas «Aprendizaje a lo largo de la vida y envejecimiento activo». 

Imserso, abril 2011

de los ciudadanos.

puestos de trabajo, impulsa la actividad económica y mejora la 

competitividad.

personal y social.

necesidades y demandas de sus usuarios, debiendo ser centros de 

referencia en el impulso del aprendizaje de las personas mayores.
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como la informal.

lo largo de la vida, con el fin de poder traspasar a nuevas generaciones 

unos conocimientos de experiencia.

ciudadanía, donde se extienda la cultura, se favorezca la participación y 

sean impulsoras del desarrollo local.

universitarios de mayores la posibilidad de ser protagonistas de su 

propio aprendizaje.

promover la participación, incentivar el conocimiento actualizado 

y las relaciones intergeneracionales, deben propiciar un nuevo 

cambio tecnológico y desarrollar programas innovadores para un 

envejecimiento productivo.

B: Nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones y 

Organizaciones.

Facilitar el acceso a la formación reglada, mediante ayudas económicas 

y la divulgación de dichas ayudas. Universidad de Valencia.

Fomento de cursos intergeneracionales de formación en Tics.

Instaurar un programa de tutorización en el que las personas mayores 

desarrollen tareas de mentor en actividades extraescolares. Universidad 

de Valencia.

Creación de una base de datos de personas mayores con los recur-

sos formativos y educativos que puedan desarrollar. Universidad de 

Valencia.

Creación de programas en los que las personas mayores aporten su 

experiencia educativa a madres y padres primerizos. Universidad de 

Valencia.

Los procesos de aprendizaje de las personas mayores deben ser integra-

les, con una gestión bidireccional: instituciones públicas y/o privadas-

personas mayores. Universidad Popular de Extremadura.

Creación de un mapa de los recursos de aprendizaje para personas 

mayores. Universidad Popular de Extremadura.

Desarrollo de iniciativas de las Universidades Populares en el medio 

rural como modelos de Buenas Prácticas. Universidad Popular de Ex-

tremadura.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Promoción de la educación a lo largo de la vida sin limitación de 

edades con el fin de que la persona mejore sus competencias y 

que disponga de más oportunidades para optimizarlas y utilizarlas. 

a lo largo de la vida es algo inusual o extraordinario en edades avan-

a)  

-

b)  

de materiales.

c)  

por las personas mayores como herramienta necesaria para edu-

d)  -

pecialmente de este colectivo sobre la importancia de la educa-

e)  

-

vida en su entorno.

f)  -

grupales.

g)  -

-

la vida para las personas mayores.



CAPÍTULO 8

DIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN 
DE LAS PERSONAS MAYORES
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-

-

-

el que reconstruir la autonomía personal y la lucha por la igualdad. 

El envejecimiento no debe ser entendido como algo que se padece, 

-

to activo, se habla de autonomía y de capacidad crítica para poder 

participar e intervenir.

-

túan el mismo hecho de participar como algo relativamente ajeno a la 

y no se debe seguir considerando los temas del envejecimiento y la 

-

nas mayores que demandan un mayor nivel de representatividad en 

Internet, que cambiar nuestras rutinas mentales a la hora de hablar de 

industrial mantenía entre sus muchas certidumbres la de una estruc-

-

-

-
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de vida, y han saltado por los aires las rigideces vitales anteriores. 

-

tanto respondía a las exigencias productivas y a la estructura de cla-

-

-

-

-

las nuevas circunstancias, y por ello los vamos moviendo sin orden 
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-

-

-

demandantes de subsidios son agricultores en busca de ayuda para 

-

una larga trayectoria marcada por la diversidad de situaciones y en 

vida o de qué espera la sociedad de ellos.

demuestra que desde las instituciones públicas responsables de articu-

de dar respuesta a los problemas sociales y personales, lo que se busca 

social y la heterogeneidad de los problemas hacen necesaria una adap-

-

cia en cada tiempo y circunstancia.

A.  TRAYECTORIAS Y CICLOS VITALES: 
SEGURIDADES Y VULNERABILIDADES

los vínculos que en el mismo se despliegan, y la capacidad de protec-

-



322

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

nales en que estas políticas operan. 

-

recer espacios mayores de autonomía y de oportunidades para las per-

abordar estos nuevos espacios de libertad y estas nuevas estructuras de 

oportunidad desde una edad u otra, desde un nivel de recursos eco-

distintos. 

-

-

entre las personas, y los mayores impactos en las capacidades de 

aprovechen mejor las nuevas oportunidades y la autonomía conquis-

tada, y que al mismo tiempo tengan en cuenta las desigualdades de 

-

-

han sido políticas que trataban de ayudar y proteger a las personas con 

-

-
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-

-

largo de los tiempos vitales las potencialidades y los recursos que los 

las políticas destinadas a atender a las personas mayores en su espe-

-

-

-

sociales,...), anteriormente quedaba compensada por la capacidad 

discontinuos.

-

mismo tipo de trabajo a lo largo de la vida, a menudo un único tra-

que, por otra parte, el sexo de las personas marcaba de manera clara 

las situaciones sociales, pero de manera especial en las personas 

mayores. 

han ido últimamente desarrollando estrategias que buscan situar las 

-
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asumían las políticas sociales que hasta ahora hemos ido imaginando 

imprevisibles, tanto en el sentido de poder aprovechar mejor las opor-

En este contexto, las actuaciones que quieran tener incidencia en 

esos nuevos espacios y tiempos vitales parece que deberían asumir 

-

-

(los que buscan un primer trabajo, las transiciones laborales, los des-

-

-

-

personas mayores. 

-

-

-
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B.  DIVERSIDAD, TRABAJO Y PARTICIPACIÓN 

El principio de igualdad, que es uno de los valores clave de nues-

tro ordenamiento constitucional, no puede reducirse al principio de 

de diversidad es homogeneidad. Vivimos en una época en la que las 

de vidas. Hoy, igualdad debería querer decir el derecho de ser distinto 

y el reconocimiento de la dignidad de las personas en la autonomía 

para poder escoger su proyecto de vida. 

-

pervivencia, por importante que sea. Implica seguir dando sentido a la 

vida, a la identidad, a las relaciones, sobre todo cuando en ese preciso 

trabajo que uno hace. Esa diversidad de opciones, identidades, vidas, 

es uno de los elementos clave. 

-

camino de la auténtica calidad de vida de las personas (sea cual sea su 

edad): una base de salud imprescindible, un entorno que limite lo menos 

posible la autonomía, y todo ello desde el principio de que cada persona 

-

intervenir sin complejos ni restricciones en las decisiones colectivas. 

-

-
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1.  ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 

DE PARTICIPACIÓN?

-

las causas, intereses, motivos o circunstancias que conducen a esas 

-

-

-

-

gir a partir de las interacciones sociales. Se contemplan asimismo las 

-

-

-

vida cotidiana

entorno en la capacidad de sentirse integrado, y de qué modos esa 

-

-

-

-

desarrollo de interacciones sociales
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-

jo…), en esta coordenada conceptual se incorporan aquellas interrela-

prácticas de reciprocidad, -

milia conceptual propuesta, se incorporan también a las interacciones 

el medio para crear interrelaciones recíprocas a través de redes sociales. 

ayuda a vecinos de la comunidad, o modalidades como los bancos de 

actividades e iniciativas generadoras de productividad social. 

asociacionismo estruc-

turado, ya se trate de asociaciones orientadas hacia sus miembros o 

-

-

-

2.  DIVERSAS PERSONAS, DIVERSAS NECESIDADES, DIVERSAS 

PALANCAS DE AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN

y estilos de vida. En este sentido, puede resultar sugerente tener en 
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heterogeneidad estableciendo cuatro grandes grupos o estilos de vida 

de las personas mayores: participativo, ocio social, ocio inactivo, do-

-

-

o asistir a centros sociales o asociaciones, pasear, bailar, o asistir de 

el predominio de estilos de vida en los que no hay contacto con aso-

ciaciones o con centros en los que las personas mayores se reúnen 

-

geneidad en los estilos de vida no puede considerarse aisladamente 

-

tras que las mujeres lo hacen en el ocio doméstico, las personas octo-

en el ocio social y el mayor nivel de estudios predomina en el ocio 

-

consiste en asistir a centros comerciales, y ello es así tanto entre los 

hombres como entre las mujeres. Se trataría de una actividad que en-

permite que las personas mayores compartan espacios comunes a to-

-

ticada es hacer turismo a través de viajes promovidos por la adminis-
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actividad susceptible de generar interacciones que pueden mantenerse 

-

centaje de presencia, se encuentran actividades como ir al cine, visitar 

intereses. 

 

-

-

-

Las acciones de voluntariado

-

-

dad, de arte, de deportes.

-

estructural como la edad, el sexo, el nivel educativo, el estado civil o 

-
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las actividades de voluntariado. Veamos algunos ejemplos de dicha in-

-

-

-

-

hombres mayores en mayor medida que las condiciones de salud, a 

-

de las experiencias vitales acumuladas se advierte en la continuidad o 

el reinicio de la actividad voluntaria entre aquellas personas mayores 

-

-

nalmente derivada. 

-

-

variedad de representaciones sociales sobre el voluntariado se apunta 

voluntariado o acerca de sus prioridades. 

-
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-

expresivo de la diversidad existente entre las personas mayores, alerta 

sobre la importancia y pertinencia de evitar concepciones y propuestas 

-

3.  DISTINTAS GENERACIONES, DISTINTAS PERCEPCIONES: 

PLURALIDAD DE TRAYECTORIAS PARTICIPATIVAS

-

el envejecimiento de las personas en el ciclo vital y de ese modo in-

-

que las personas mayores aparecen inscritas en las tendencias actuales, 

entre las personas mayores como los que transmiten otros grupos de 

-

capacidades y recursos para construir y participar en esa perspectiva, 

-

cualitativa en los que se estudiaron las percepciones sobre las personas 

estética, los equipamientos domésticos, la cultura del ocio, los nuevos 

-



332

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

-

primaria. Es evidente que las nuevas generaciones de mujeres mayores 

-

-

-

jubilados continuaban con la actividad voluntaria que anteriormente 

-

-

-

-

-

-
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que han alumbrado, en ruptura con los precedentes, se van convirtien-

-

de las relaciones de poder y de jerarquía entre hombres y mujeres en 

vigentes en su juventud para unos determinados grupos de personas, 

-

tentado y promovido esos cambios (cambios que poco a poco se han 

-

-

guntar incluso, si van a admitir que sean otros quienes decidan sobre 

-

emergen, a nuestro modo de ver, cuestiones que, a pesar de proce-

der de investigaciones desarrolladas en otros contextos, no creemos 

inicialmente. 

personas mayores como actores sociales que aportan y reciben, y sigue 

siendo cierto que su papel en un mundo que envejece a pasos agigan-

y pública. No debería ser considerado contradictorio que una sociedad 

esté compuesta por personas mayores dotadas de cotas altas de auto-

-

-

III Congreso Estatal de Mayores
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de las personas mayores. 

-

-

-

-

rios del envejecimiento, la decadencia del cuerpo, el repliegue de la 

torno a dimensiones como la salud, los vínculos y la actividad, permite 

apreciar el predominio de unos u otros ritmos vitales, y de unas u otras 

expectativas y preocupaciones. No se trata de secuencias que de modo 

las personas mayores sean reconocidas en su singularidad, y por tanto, 

y ello es lo importante, dispongan de la oportunidad de apropiarse de 

su propio envejecer. 

-

-

-

-

-

-

-

nocer sus capacidades, lo que, en consecuencia, acaba constituyendo 
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-

-

-

Entre los responsables asociativos, las personas mayores con autono-

-

contexto actual de las asociaciones 

-

-

la del repliegue del individuo).

-

-

-

-

de aspectos que si bien muchas veces son recogidos en las normas, 
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importancia de la vida social de las personas mayores que padecen 

-

-

vidad componen un binomio complejo, pero obviar la complejidad 

mayores se expresen, se comprometan y se sientan miembros de una 

comunidad. 

4.  CONSTRUYENDO NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LAS 

PERSONAS 

-

cial de las personas mayores pone de relieve la relevancia de un cri-

la pluralidad de situaciones, intereses, motivaciones, momentos vitales 

-

-

vo. O bien, en proyectos y asociaciones que nacen precisamente con 

asimismo incorporar programas o proyectos que promuevan la interac-

-

preocupaciones diarias de las personas mayores con las de otros gru-
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-

-

o transversal. 

El amplio abanico no agota evidentemente las opciones de caminos 

-

tante: poner en valor aquello que las personas mayores hacen cuando 

participan. 

que iniciativas que ya existen actualmente cumplan los dos criterios 

-

-

-

amplia y desacomplejada, apuntando, como hemos dicho, al nexo 

mayores).

La primera actividad de voluntaria-

do

social de las personas mayores ha ido ocupando es indicativa de la 

importancia que se le ha otorgado. Mientras que, al mismo tiempo, la 

-

mayores participen. O si el estímulo y el apoyo a otros tipos de acti-

vidad voluntaria podrían resultar atractivos a personas mayores que, 

actividades de cuidado o de apoyo a otras personas. Iniciativas como 

-
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en varias ciudades alemanas, han conseguido que personas mayores 

se involucren en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo de su 

comunidad, tangibles, aprovechando su experiencia y desarrollando a 

-

-

con trabajo, y también, utilidad productiva (de mercado) con utili-

dad social. Tenemos por delante el reto de repensar esas categorías, 

-

o de otras opciones a explorar), y para la sociedad en general. En 

-

gunas experiencias, la necesidad de buscar nuevos acomodos entre 

-

-

tariado. 

El segundo tema concierne al valor subyacente que revisten prácticas 

de participación, 

-

-

-
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La tercera Consejos de Parti-

cipación de las Personas Mayores. -

juegan como elementos de enlace entre las instituciones y el colecti-

-

Consejo Estatal de Personas Mayores tiene 

-

dos, y prueba de ello es la pertinencia de sus propuestas para la mejo-

-

-

-

-

-

-

-
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representantes de las personas mayores para introducir nuevos temas 

-

-

mayores que padecen situaciones de dependencia en esos mecanis-

-

-

-

-

métodos susceptibles de alimentar la autonomía y en consecuencia la 

-

La cuarta

reducir, la escasa participación de las personas mayores cuando pade-

cen situaciones de dependencia. Es pertinente retomar aquí el primero 

-

-
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-

de las personas, a la hora de pensar en qué debe hacerse, sea ello en el 

-

también imprescindible. 

-

personas que viven en su domicilio particular, como a aquellas que lo 

modo de ver, un círculo vicioso que opera en detrimento de la calidad 

de barreras para que sus experiencias, aspiraciones y preocupaciones 

-

TIS1. El reconocimiento de la capacidad de actuar de las personas ma-

-

1 -
-

miento y de la ciudadanía, destinada a reunir a nivel internacional los recursos intelectuales 
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-

-

-

-

-

aspiraciones en términos de derechos, y ello sin duda permite cambios 

En este sentido, las potencialidades de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son evidentes, y permiten ya encuadrar 

de posibilidades que resulta sumamente atractivo, desde muchos pun-

tos de vista, pero también desde el punto de vista participativo para 

este colectivo .

La quinta transversalidad -

-

-

-
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-

-

-

tes para las personas mayores, son problemas o preocupaciones com-

-

-

-

-

-

-

lencia, que proponen a las personas mayores el estudio conjunto con 

-

C.  EMPODERAMIENTO. A MODO 
DE CONCLUSIÓN

-

perspectiva desde la que queremos abordar esta última parte. No tanto 

-

mayores, a su vida y a su capacidad de agencia. 

-
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decisiones requiere que se cumplan tres condiciones relativas a sus 

-

-

-

-

las comunidades donde se implantan, en el uso de los mecanismos 

-

-

-

el desarrollo y la mejora de la capacidad de elegir y de actuar, admi-

-

-

-

-

blemente lleva aparejado el tratar de coordinarlos, la perspectiva que 

positivos.

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

Internet. 

deben dar paso a nuevas miradas. Miradas que requieren del cono-

-

nes. Estudios que nos acerquen a lo que las personas, en su diversidad, 

-

-

-
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derivada de que pueden hacer aquello que deciden hacer, y por otra les 

a su propio cuidado como a la mejora de la comunidad en la que viven. 

Reconocer ambos aspectos no nos exime de cuestionar la centralidad 

-

dual, subrayando los impactos positivos para la salud de las personas 

-

-

-

mayores asumen y ejercen sus responsabilidades, se reconocen y son 

reconocidas como ciudadanos con derechos y deberes. El núcleo de 

-

enriquecer la vida de su comunidad. 

APORTACIONES

A: Jornadas de Participación y Voluntariado. Imserso, mayo 2011

la acción voluntaria de las personas mayores que requeriría, entre 

otras, acciones de promoción desde la infancia y la escuela. Las 

organizaciones no gubernamentales deben «empoderar» a las per-

sonas mayores incorporándolas en las estructuras y en los órganos 

directivos.

-

ganizaciones requiere de una metodología propia para las personas 

mayores.
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-

birse en la intergeneracionalidad, fomentar la fluidez relacional entre 

generaciones y evitar la segregación por edad.

-

nas mayores, principalmente entre las mujeres.

educativo y de modificación de actitudes hasta ahora marcadamente 

juvenil, va incorporando progresivamente cada vez más personas ma-

yores.

y relaciones sociales gratificantes tiene cada vez una mayor respuesta 

entre las personas mayores. Los programas desarrollados por el Minis-

terio de Cultura con personas voluntarias mayores son ejemplos que 

arraigan como buenas prácticas.

B: Nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones 

y Organizaciones

Propiciar, en el marco del reconocimiento de la persona mayor como 

sujeto activo del ejercicio de los derechos de ciudadanía, su participa-

ción en partidos políticos, sindicatos y movimientos vecinales. Comi-

La participación debe incorporar y reforzar la experiencia como valor, 

como elemento cohesionador de las relaciones entre los diferentes 

grupos sociales. Consejo Estatal de Personas Mayores.

Reconocer socialmente las actividades de voluntariado realizadas por 

las personas mayores. Universidad de Extremadura.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Promoción de las políticas de participación activa de los mayores 

en todos los ámbitos y a todos los niveles de la sociedad. 

-

preocupaciones diarias dentro de la ciudad o del barrio en el que 

-

a)  

mayores, las ganas de hacer y de servir en los espacios públicos, 

-

trategias para aprovechar el potencial de experiencia y ganas de 

hacer cosas de tanta gente útil que dispone de tiempo, recursos 

y capacidades.

b)  -

-

nes públicas dedicadas a políticas de personas mayores.

c)  

-

d)  Reconocer socialmente las diversas actividades voluntarias que 

-

do en cuenta para ello el uso de las nuevas tecnologías.

e)  

personas mayores en el uso de las nuevas tecnologías y en las 
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f)  

-

tecnologías.

g)  -

Es importante promover estudios que nos acerquen a lo que las 

personas mayores, en su diversidad y sus múltiples y variadas 

aspiraciones quieren.

2.  bienestar y participación de las personas mayores en 

el seno de su propia familia

papel con respeto a su autonomía y a sus aspiraciones personales.

3.  La noción de «empoderamiento» no debe circunscribirse a la par-

ticipación en los procesos de decisión. -

de actuar, admitiendo que esas competencias pasan en primer lugar 

-

con sus problemas.





CAPÍTULO 9

IMAGEN DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
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A.  LA IMAGEN Y LOS ESTEREOTIPOS

emerge la heterogeneidad de este grupo social.

No hay una única imagen social de las personas mayores, aunque 

-

-

-

se una imagen positiva de personas mayores activas, saludables y 

participativas.

nos encontramos alimentado por la heterogeneidad de las personas 

mayores de hoy.

-

personas de edad actuales que se oponen a aquéllos. En este sentido, 

habría que situar la imagen negativa que tienen los europeos sobre los 

-

-

no pueden valerse por sí mismas y necesitan ayuda, a sensu con-



354

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

-

en general, al colectivo de personas mayores como un grupo vivo y 

que sitúan en un proceso de envejecimiento (ocupadas, con expec-

la adolescencia, para recuperar una imagen positiva a partir de la 

-

-

-

su imaginario colectivo una imagen negativa de las personas mayores. 

las personas mayores son una carga, porcentaje que, aun siendo bajo, 

activo y saludable.

En este sentido, los sentimientos que las personas mayores expresan 

-

personas mayores entrevistadas siente que hay mucha gente en quien 

-

a las personas mayores puede ser real para una parte del colectivo de 

las personas mayores, pero en todo caso, no es tan extensa como los 

en su subconsciente. 
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Gráfico 66.  Percepciones de compañía en las personas mayores.

buena salud.

no depende de la edad y existe una clara ruptura entre la edad legal 

que comparten con el resto de la sociedad.

-

-

personas mayores o del grupo social que se trate.

emocional a la pérdida marcado por las condiciones de salud y el gra-

-

22,9

19,8

16,2

26,7

6,6

2,1

0 5 10 15 20 25 30

Experimenta  un sentimiento general de vacío

Hay mucha gente en quien poder apoyarme cuando
tengo problemas

Hay mucha gente en quien poder confiar 
completamente 

Hay gente suficiente a la que me s iento unida

Echo en falta gente a mi alrededor

A menudo me s iento rechazado
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-

-

públicas. 

-

envejecimiento con éxito. 

no es lineal sino poliédrica, alimentada por nuevas actitudes en corres-

-

gen social en positivo.

B.  LA IMAGEN DE LAS PERSONAS MAYORES Y 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

-

mayores como si se tratara de un grupo social homogéneo, cuando es 

tan heterogéneo como cualquier otro. 

-

Evidentemente la línea editorial de cada medio presenta una imagen 

conservadores o bien con rasgos novedosos progresistas. En este senti-

-
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-

personas mayores. 

-

-

derecho a una imagen social pertinente, es decir, a una imagen que re-

tiene mucho que decir y hacer y que nunca ha dejado de aportar. En 

«Se demanda de los medios de comunicación, tanto públicos como priva-
dos, una mayor atención para las personas mayores y las actividades de 
sus organizaciones representativas».

-

-

de la audiencia de la onda media de las emisoras convencionales tiene 

por debajo de lo que corresponde a su importancia numérica y cuando 

aparecen lo hacen con una imagen que no se ajusta a la realidad, que 

-

a día de hoy, se reconoce únicamente una parte del colectivo.
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1.  UNA IMAGEN INADECUADA

«Muere un anciano en un choque entre dos vehículos en Tarragona» 

(20 minutos, 29 de mayo de 2008) y «La Guardia Civil rescata a 

una anciana cuando estaba semihundida en una acequia de Sueca, 

Valencia» (Europa Press, 30 de mayo de 2008) son meros ejemplos 

traídos de la prensa diaria.

-

lerse por sí mismas, que necesitan vivir en residencias o ser conti-

nuamente atendidas en centros hospitalarios y que, en todo caso, 

-

-

-

nas mayores acuden a sus aulas.

el cine, en el teatro, en un concierto, haciendo la compra, nadando en 

una piscina, recogiendo a los nietos en el colegio, viajando, en una bi-

una partida, colaborando voluntariamente en múltiples actividades, 

a veces, parece no existir. Es como si los miembros de este colectivo 



359

9.
 

I 
M

 A
 G

 E
 N

   
D

 E
   

 L
 A

 S
   

P 
E 

R
 S

 O
 N

 A
 S

   
M

 A
 Y

 O
 R

 E
 S

   
Y

   
M

 E
 D

 I
 O

 S
   

D
 E

   
C

 O
 M

 U
 N

 I
 C

 A
 C

 I
 Ó

 N

«si hubieran entrado en una vía 

secundaria, en la que permanecen esperando lo inevitable. Son como 

un campo reservado a las atenciones de médicos y sacerdotes».

-

estudiado con detenimiento porque «todo estilo es algo más que una 

manera de hablar, es una manera de pensar y, por lo tanto, un juicio 

implícito o explícito sobre la realidad que nos circunda», como bien 

mayores como si se tratara de un grupo social homogéneo, cuando es 

su sabiduría, ni lo que han aportado a lo largo de su vida, ni lo que si-

o no. En nuestra sociedad parece que el mero hecho de estar jubiladas, 

ser pensionistas o haber cumplido una determinada edad, convierte a 

las personas en incapaces, en dependientes, en una carga.

Mostrar esa imagen única, sesgada de la persona mayor y del enveje-

-

-

tos, su tiempo y su experiencia.

cada tres europeos mayores de 55 años 

sociedad y descubrieron que «lo que más les gustaría es que cambiara 

el trato condescendiente que les da la sociedad y, sobre todo, dejar de 

ser vistos como una carga».



360

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

poco y cuando lo hacen su imagen es homogénea y se corresponde 

mayores de hoy.

miedo a envejecer.

«si hay un trato 

inadecuado, es el que normalmente ejercen los medios de comuni-

cación sobre las personas mayores».

2.  QUÉ DICEN LAS PERSONAS MAYORES

haya plasmado el desacuerdo de las personas mayores con la imagen 

-

-

-

acorde con la realidad. Entre los compromisos adquiridos se encon-

traban:
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-

do los valores que encarnan las personas mayores como la sereni-

dad, la experiencia, el respeto, la independencia o la memoria.

-

-

pectiva intergeneracional.

-

nistas de sus propias vidas.

-

mativa.

-

-

-

de acercar la imagen de las personas mayores a su verdadera esencia 

-

que proyectan sobre la sociedad, compararla con la que ellos tienen 

tan incrustados en la cultura actual. Objetivo sin duda tan ambicioso 

como necesario.

Otras iniciativas como la llevada a cabo por los centros de mayores 

paulatina la imagen negativa extendida por los medios de comunica-

a su realidad actual es tarea que corresponde llevar a cabo a las pro-

se reconocen en la imagen que presentan habitualmente los medios de 

-
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-

-

mayores.

3. CÓMO PASAR DE LAS QUEJAS AL PROTAGONISMO

dedicados a asuntos relacionados con las personas mayores, en los 

de queja: «no nos hacen caso» «no nos tratan bien», «o nos tienen en 

cuenta», « no dan una buena imagen de nosotros», «se han queda-

do anclados en el pasado».

-

a)  Ser lectores, oyentes, televidentes críticos y participativos. Es decir, 

no meros consumidores de cualquier contenido. Esto supone:

-

rales.

necesario escuchar varias emisoras de radio, ver distintas cadenas 
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que hablan y opinan de todo y sobre todo. Si realmente conocen 

-

dentes.

-

-

-

-

trastada.

sobre asuntos de interés ciudadano en general, o del colectivo de 

personas mayores en particular.

precisen para que puedan poner en contexto los hechos, mostrando 

las situaciones y sus causas, con un lenguaje adecuado alejado de la 

y colectiva de las personas mayores.

Reactiva. 

-

gen sesgada o indigna de una persona mayor o del envejecimien-

las personas mayores, se debe reaccionar y mostrar el desacuerdo 

y malestar a través de los cauces que existen para ello: cartas al 

-
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una especie de militancia individual y colectiva.

Proactiva. -

colectivo desde una entidad representativa. Se trata, por ejemplo, 

de participar en las encuestas que muchos medios llevan a cabo 

en tertulias y debates sobre asuntos de interés común a todos los 

como expertos cuando se aborden determinados temas, etc. 

-

-

-

pantes periodistas y personas mayores acerca del lento progreso en el 

que continúan —según las conclusiones de los participantes en estas 

-

-

actual.

negativas de las personas mayores a través de los medios de comuni-

-

-

yores considera que debe haber mayor presencia de su colectivo entre 
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-

-

social a través de un instrumento como la publicidad. Es interesante 

destacar que la publicidad ha adelantado a los medios de comunica-

consumidor a un grupo de edad que ha mejorado notablemente su si-

y con calidad de vida. 

4. LA PUBLICIDAD

La publicidad gira en torno al consumo y las personas mayores actuales 

ocupan importantes cuotas de mercado de bienes, productos y servi-

cios, con una tendencia al crecimiento determinada por el peso demo-

tienen, en general, un buen estado de salud —lo que supone que pue-

-

-

de productos y servicios destinados a las personas mayores. 

mayores, y aun así, el mercado dirigido a productos y ayudas técnicas 

destinados a la discapacidad y dependencia ha dado un salto cualitati-

vo y cuantitativo de gran relevancia.

-

se proyecta una imagen de las personas mayores como ciudadanos 

y ciudadanas que hacen deporte, que cuidan su salud con alimentos 



366

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

cualquier tramo de edad.

-

-

publicidad.

la realidad de las personas mayores actuales en su diversidad es una 

APORTACIONES

A.  Encuentro «La imagen de las personas mayores en los medios de 

comunicación: su incidencia en la construcción de una sociedad para 

todas las edades». UIMP. Santander, septiembre 2011.

nosotros y conforman una realidad que influye en el desarrollo 

personal y por tanto en el proceso de envejecer. Los medios de 

comunicación tienen una gran relevancia en la percepción social 

de las personas mayores al ser transmisores y configuradores de las 

imágenes sociales. 

cultural que cambia su significado dependiendo de la sociedad y 

de la evolución de la misma. El proceso vital influye en la calidad 

de vida cuando se es persona mayor. Una imagen real y positiva de 

las personas mayores y del envejecimiento contribuye a una mejor 

calidad de vida.

de la experiencia» en la tendencia generalizada a transmitir un único 

valor: «el de la juventud». Incluso, dentro de la estructura organizativa 

de los propios medios, se está produciendo una ruptura de generaciones, 

extinguiendo las relaciones intergeneracionales, lo que conlleva una 

baja calidad en la transmisión de la información. 
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considerar necesarios los programas específicos para mayores, y piensan 

que deben integrarse en los programas generales. Por su parte, los 

profesionales dedicados al sector de las personas mayores opinan que 

es conveniente la existencia de «productos» dirigidos exclusivamente a 

las personas mayores.

comunicación social debe mostrar su realidad, evitando la infantilización, 

los estereotipos de carga, las generalizaciones, los tabúes y una 

marginación por la edad. No obstante, deben reflejar su diversidad, 

sus derechos, los avances científicos, su incorporación a las nuevas 

tecnologías, su autonomía y las aportaciones que realizan a la sociedad.

comunicación social difiere, a veces, del soporte del medio de 

comunicación: la radio es el que se acerca con mayor objetividad, 

mientras la prensa escrita tiende a invisibilizarlas y la televisión a 

infantilizarlas y/o victimizarlas.

de la mentalidad de las personas mayores, a través de un proceso 

de socialización tardío, para aceptar sin dificultad la rapidez en los 

cambios sociales, tanto estructurales como de valores y tecnológicos. 

En la actualidad, la TV está sufriendo un cambio profundo debido a la 

fragmentación-atomización del soporte que implica la desaparición de 

las audiencias masivas, buscando la satisfacción de la complejidad en la 

diversidad de los espectadores, en base a su edad.

sociedad hacia «lo viejo» que por un lado tiende a su «invisibilización», 

por el temor al fracaso económico, y por otro, cuando «existen» los 

oculta para no mostrar su cuerpo y estereotipa los personajes como: 

personas «viejas y enfermas», moribundas, solas, héroes desubicados, 

«viejos ligones». Películas que se han aproximado a su verdadera 

situación, mostrando su actividad y relatos e historias ciertos han sido 

acogidas de manera favorable.

en la sociedad actual, y que se acrecentará en las próximas décadas, 

penetra en las campañas de publicidad, diluyendo la discriminación por 

edad en favor de los estilos de vida que focalizarán la segmentación del 

mercado. 

publicidad como ciudadanos, sin diferenciaciones, esperando de los 

mensajes publicitarios claridad, sencillez y veracidad.
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tecnologías basadas principalmente en Internet, que han ensanchado 

el campo de la red social tradicional circunscrita a un espacio local 

a una nueva red social global y que están modificando las formas de 

relacionarse con los medios de comunicación social y la manera de 

difundir su información, son una oportunidad para que las personas 

mayores muestren a través de estos soportes, su verdadera imagen de 

adaptación a la modernidad.

la transmisión de la imagen de las personas mayores en los medios 

de comunicación social. Pero es necesario seguir trabajando en su 

elaboración para que sea sólido y coherente. 

en los medios de comunicación social y constituirse en productores de 

la imagen social de su realidad, para romper los estereotipos negativos 

y la invisibilidad: la presencia de las personas mayores en los medios de 

comunicación, y su propia imagen, también depende de su esfuerzo, 

de su trabajo y de sus estrategias para ser tenidas en cuenta por los 

medios y sus profesionales.

comunicación social requiere de una estrategia de comunicación 

que contemplando su diversidad, los muestre: sin discriminación y 

sin privilegios; que respete el esfuerzo y los logros de las diferentes 

generaciones; que promueva la tolerancia y la colaboración de las 

diferentes generaciones, aprovechando los valores y capacidades de 

cada una; que valore la experiencia de las personas mayores para 

afrontar y resolver problemas; que se consideren como cadena de 

transmisión de valores evitando el paternalismo y como elemento 

fundamental para la recuperación de la «memoria colectiva».

y las personas mayores, los verdaderos protagonistas, ayudará a 

construir entre todos una imagen real de las personas mayores como 

ciudadanos productores que son de bienestar económico, familiar y 

social. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Definición de nuevas políticas relacionadas con la imagen de las 

personas mayores

-

a)  -

b)  

social actual, superando estereotipos anclados en el pasado, 

-

-

curre en éste como en cualquier otro grupo social y destacando 

la presencia de mujeres mayores como protagonistas.

c)  Hacer valer la importancia cuantitativa y cualitativa que este 

grupo de cerca de ocho millones de personas representa en la 

cultural, exigiendo el protagonismo, la presencia y la imagen 

que merece.

d)  Impulsar la creación y el uso de canales de expresión y medios 

de comunicación sobre los mayores, potenciando interlocutores 

envejecimiento.

2.  Potenciar la voz de las entidades representativas de mayores: con-

sejos,

3.   las per-

sonas mayores cuiden su imagen, su aspecto físico y sus modos de 

convivencia, 

colectiva. 





CAPÍTULO 10

PROTECCIÓN JURÍDICA 
DE LAS PERSONAS MAYORES
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A.  APROXIMACIÓN A LA REALIDAD ACTUAL Y A 
LAS NECESIDADES DE CAMBIO EN EL ÁMBITO 
JURÍDICO DE LAS PERSONAS MAYORES

-

-

-

cuentan y son importantes para el colectivo de las propias personas 

-

aunque no son exclusivas de este grupo etario, es el que vamos a ana-

-

ces para los ciudadanos a los que tratan de proteger.

-

-

-

y constatar que siguen protegiendo situaciones reales que se dan con 

-

-

promoviendo los cambios necesarios para situaciones absolutamente 

nuevas. 
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bien se sabe, y ello hasta en personas con patologías muy invalidantes. 

-

Tratar de aportar soluciones no deja de ser complicado, pero debemos 

-

general. 

-

sensibilidad, por otro lado buena, entre las personas mayores, que las 

-

miento exhaustivo de la realidad jurídica que las protege y de la nece-

sidad de que estos derechos no se vean vulnerados, antes al contrario 

los derechos, partiendo de la dignidad de la persona mayor, ésta se 

como tal y debe propiciar seguridad. Hablamos de seguridad a nivel 

sanitario, a nivel de pensiones, a nivel de servicios, hablamos de segu-

-

-

dicamente persona, con independencia de su edad, y que el respeto 

a su dignidad personal exige que se le garantice el ejercicio de todos 

sus derechos, y ello con independencia de que se trate de una persona 

mayor con capacidad de autogobierno o con dependencia psíquica 
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categorías jurídicas. 

-

lidad de algunas personas mayores es un excelente caldo de cultivo 

para la vulnerabilidad de sus derechos. Téngase en cuenta que en mu-

merma del ejercicio activo de sus derechos personales. El tema requie-

-

estas personas 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

-

corresponde especialmente a las últimas décadas. Se han publicado 

y al de personas con discapacidad (éstas conciernen también a las 

personas mayores, ya que muchos mayores padecen discapacidades 

por hacer.

-

inalterable, en calidad y cantidad, a lo largo de toda la vida, y de ahí 

dimanan una serie de derechos y obligaciones que son inherentes a 

la persona, sea cual sea su edad y su estado de salud, y que se deben 

ejercer sin merma alguna, salvo sentencia judicial en contra. El ejer-

en general, y de los dependientes, en particular, va a marcar el grado 

interesadas en el respeto a esos derechos, deben velar por ellos, deben 

hacerlos valer y deben ejercer todas las acciones legales posibles para 
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-

rechos de las personas mayores que necesitan ser reivindicados, muy 

-

B.  PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS 
CIVILES MÁS ESPECÍFICOS

como no podría ser de otro modo, la Constitución

-

-

-

-

-

podrían denominar de menor rango, que no quiere decir que no sean 

-

los aspectos exigibles, porque se encuentran recogidos por las leyes de 

-

el establecimiento de una red de servicios sociales.
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El primer mandato parece estar en vías de cumplimiento, sobre todo en 

-

-

que sobre este tema pueden existir cambios importantes, respetando 

ley que reorganice y modernice el Sistema de la Seguridad Social1.

a la garantía de un sistema universal de servicios sociales que tienda 

-

-

-

su grado de desarrollo no es total.

-

-

1.  LA INCAPACITACIÓN Y LA TUTELA

-

sonas mayores y dependientes, con mucha mayor dominancia que a 

en primer lugar. 

-

-

-

-

1

-
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acaba de hacer. 

-

-

-

 realidad 

-

pendientes es la mejor garantía de su reconocimiento como personas 

con dignidad y con valor. El deterioro, por muy agudo que éste sea, 

no denigra a la persona, jurídicamente hablando, ni tampoco desde el 

punto de vista moral, ni la hace menos persona, sino todo lo contrario. 

El que los ciudadanos cumplan las leyes que protegen a estas personas 

-

control de nuestra propia vida. Esto es algo nuevo para el ordenamien-

cumplimiento en nuestro país, para lo cual se necesita hacer cambios 

podríamos pensar. 

-

dad. Hasta ahora todas las normas se basaban en un modelo médico o 

-
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dice que es un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cua-

-

de discapacidad existe en todas las personas, luego el punto de partida 

es la igualdad dentro de la diversidad (todos somos iguales y tenemos 

las mismas capacidades y derechos) y la instauración de determinadas 

medidas de apoyo -

mos hacer el mayor número de actividades desde el universal principio 

-

ral, y de las personas con discapacidad en particular va a dar lugar a 

-

-

En el mismo cuerpo legislativo se dice que nadie puede ser declarado 

-

incapacitada se le nombra un tutor o curador que es el encargado de 

representarla legalmente o simplemente asistirla, según sea tutor o cu-

en cuenta para evitar cualquier perjuicio para la persona incapacitada 

-

procedimiento de modificación de la capacidad, lo 

-

-

-
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replantearse el juicio de menor cuantía y reconvertirlo en un juicio de 

se pretende paliar.

-

-

nocimiento que hace de partida, al considerar que todo ser humano 

tiene plena capacidad jurídica, incluida la capacidad de obrar, pa-

siempre se presume (esto no es nuevo) y que siempre se mantiene 

(esto sí es nuevo) con independencia de que para el ejercicio de la 

misma se requieran determinados apoyos. Establece la convención 

que la capacidad (incluida la que en nuestro Código Civil se deno-

mina capacidad de obrar) se mantiene siempre, aunque se necesi-

ten apoyos para su ejercicio.

jurídica como un todo inseparable. El apoyo a esas personas puede 

venir determinado por una persona o por un conjunto de medidas 

en el que la persona necesite apoyo total, la persona que se lo preste 

debe respetar el ejercicio de la capacidad residual en la medida de 

sustitutorio de la tutela, ya no hay nadie que sustituya la voluntad 

de la persona sino alguien que apoya al que decide y lo apoya en la 

medida en que sea necesario.

como algo inseparable y reconoce a la persona con discapacidad como 

persona plena jurídicamente hablando y con posibilidad de ejercer to-

-

pertenece en exclusiva, con independencia de los apoyos, que no se 

las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad 
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la capacidad de obrar de las personas, como algo consustancial al ser 

-

-

así de un sistema sustitutorio a un sistema de apoyos. 

-

de los hechos.

cercanía de la misma, y cuando aún puede legalmente hacerlo, mo-

mayores, que con toda seguridad van a necesitar apoyos en etapas nor-

malmente cortas de su vida y que van a ver implementado el recono-

-

los ciudadanos y durar el tiempo mínimo necesario.

-

-

-

co o privado.
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-

encomienda a diversos departamentos ministeriales el impulso de las 

-

-

-

2.  LA AUTOTUTELA

-

-

-

sonas no queremos que sean nuestro tutor. Es conveniente designar 

-

to alguno de ellos ya no estuviera en condiciones de ejercer esas 

un predominio de la autonomía personal, al poder 

determinar quién queremos que nos sirva de apoyo, como tutor, no 
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la salvaguarda de los derechos del incapacitado. 

-

tablecer la hegemonía de la voluntad en detrimento de la potestad 

de nombrar un tutor o una persona de apoyo total o parcial para 

hecho uso de la misma. 

-

autotutela, siempre que éste haya ordenado que esta circunstancia no 

pueda establecer, a la vista de las circunstancias que concurran en el 

-

-

-

ser, es por mero desconocimiento de lo que realmente son y de lo que 

judicial cierran el cuarteto de las instituciones tutelares en el ordena-

-

-

incapacitada.
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la que llegan la mayor parte de las personas mayores que tienen algún 

-

dad.

-

-

autogobierno.

-

-

-

-

-

3.  LOS DERECHOS EN EL CASO DE INTERNAMIENTO 

EN UN CENTRO RESIDENCIAL

trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de de-
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cidirlo por sí misma, aunque esté sometida a la patria potestad o a tu-

El cumplimiento exhaustivo de esta norma y el incremento de inspec-

ciones en las residencias, tanto públicas como privadas, sería un desi-

deratum

vista. No podemos olvidar que se trata, como siempre que de legisla-

-

-

de las personas mayores con demencias de cualquier tipo, y en estricta 

viene aplicando sin opiniones en contra, argumentando que no son 

situaciones asimilables. Si esto es así, tenemos otro gran reto a la vista: 

y no aplicar la norma general. En todo esto lo que sí parece meridiana-

-

en peligros a veces reales, a veces supuestos, o al menos peligros repli-



386

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

cados por medidas exageradas que vulneran derechos explicitados en 

-

mayor motivo resulta exigible si ese internamiento no es necesario sino 

-

de que hay residencias abiertas y cerradas, y eso puede llegar a ser 

-

-

-

cerrado, sino personas que viven en una residencia en régimen abierto 

en uno o en otro régimen, puede ser tan aleatoria como la voluntad 

-

 

de aceptar que cuando un ingreso residencial se produce, se merma de 

-

casi siempre, ingresos de por vida.

claro que un ingreso debe ser siempre con el consentimiento de la persona 

-

-

las sujeciones no puede ser un recurso 

continuado ni permanente, pero a veces es el único recurso posible 
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-

-

al respecto. 

-

no es para dejarlo en el olvido, hay que dedicarle tiempo y racionali-

que padecen determinadas patologías lleva a extremos que cercenan 

seriamente la libertad de las personas mayores, y por qué no decirlo, 

llegan incluso a atacarlas en la propia esencia de su dignidad personal. 

determinados riesgos es consustancial con la propia idea de vida y esto 

no puede ser ajeno a las personas mayores.

muchas ocasiones y es una de las cuestiones de mayor importancia 

quien intencionadamente no la acate. 

-

-

4.  DERECHOS EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO

a) Confidencialidad

Existe un grupo de derechos relacionados con lo que se conoce como 

-
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es absolutamente necesario. Todo lo relacionado con la salud y con lo 

de la salud y determina que es a los poderes públicos a quien compete 

tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las pres-

-

-

 la confidencialidad, hay que decir que es un derecho 

que concierne a la persona, cualquiera que sea su estado de salud 

-

cialidad cuelgan el derecho al honor, a la intimidad personal y fami-

liar y a la propia imagen. 

entre otros) tienen su límite en el respeto a la intimidad personal. El 

el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos 

-

privada, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques a su 
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ataques o injerencias.

-

imagen, ya mencionada.

Se puede definir la confidencialidad como actitud u obligación mo-

ral y legal de silencio o secreto que exige el dato íntimo o privado. 

-

-

-

un grupo muy reducido de personas del propio entorno, de tal manera 

que todo lo íntimo es privado pero no al revés, y por otro lado todo lo 

-

es su estricta observancia, porque como pasa con otros temas anterior-

mucho que desear y el desconocimiento de este tipo de derechos am-

-

-

contenidos.

-

blando, con el nacimiento de todos los derechos personales. No se 

debe olvidar que tienen su origen en el auge de la burguesía y que se 
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-

día a muy pocos.

-

adelante.

asientan estos derechos no es otro que el reconocimiento de la propia 

-

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, 

-

nalmente los unos con los  

la persona, y del mismo grado de dignidad en todas las personas, nos 

-

dos tenemos la cualidad jurídica de la personalidad, y de ésta se deriva 

serie de derechos de los que la persona es único titular, y entre ellos 

 

los tribunales nacionales cualquier atentado contra actos que violen los 

-

-

de aquí el derecho subjetivo a la intimidad y al honor y obliga a los 

ataques o injerencias. 

-

proteger. 
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 -

ta, interna y externa (intimidad personal y honor). Eso es lo que vienen 

a proteger esos derechos. No obstante estamos ante derechos subjeti-

-

len ir las restricciones necesarias que se derivan de hechos tales como 

el bien general, la seguridad estatal, la salud pública y, por supuesto, 

-

y a la propia imagen por un lado, y por el otro el derecho a la pro-

 

que conviene tener en cuenta. El honor

La 

intimidad 

nos es extremadamente propia y que debe ser protegida contra las 

intromisiones ajenas. La propia imagen tiene que ver con la posibi-

-

-

-

-

timos los medios que se puedan emplear para el conocimiento de la 

vida íntima de las personas o para la apertura de cartas o documentos 

-
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ley cuando se han conocido por, o como consecuencia de, la actividad 

laboral.

-

llo de la vida normal de las personas con deterioro cognitivo, tanto si 

-

-

b) Protección de datos de carácter personal

-

tarios. 

Son muchas las recomendaciones a nivel internacional que contienen 

preceptos relativos a la salvaguarda de este tipo de datos. Entre otras 

es la intimidad de las personas, consciente el legislador de que son 

los mismos. 

-

-
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clara, cuando habla de que no se puede revelar todo aquello que se 

que el respeto a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen, 

-

personas mayores, bien sea éste sanitario, sociosanitario o asistencial, 

derechos.

c)  La información, el consentimiento informado y las instrucciones 

previas

-

-

sible en el panorama general, como consecuencia del auge del prin-

siglos lo venía haciendo. 

Este cambio de mentalidad se plasma de manera contundente en la 

título de la ley habla de la importancia de la hegemonía de la propia 

-
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Todo ello no hace sino destacar la suprema importancia de la autono-

-

-

-

legado o si se trata de una persona incapacitada, a su tutor o curador 

determinados temas y en determinado tiempo y todo ello requiere el 

-

-

-

o participar en la misma en la medida de lo posible, salvo en el caso de 

el sentido de la libertad que invade toda la vida, el movimiento de los 

derechos humanos, el desarrollo de los derechos del consumidor, la 
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-

dicho. 

-

-

sideramos bueno para los intereses generales o para nosotros mismos, 

nos olvidamos de esta exigencia y de la libertad que la persona mayor 

siempre lo bueno para uno es asimismo bueno para otro. 

tenemos que tener ante esta exigencia. Supone un cambio en la rela-

dar seguridad a las relaciones que deben existir entre paciente o clien-

comprensible, entre personas capaces o sus representantes legales y todo 

de un proceso, algo continuado, no es un acto único, aunque puede 

serlo, pero de cualquier modo es un acto que debe tener un previo y una 

-

absoluto. Existen excepciones recogidas en la ley y solamente a título 

aunque en este caso la persona que renuncia debe mandatar a alguien 

para que sea su interlocutor. 

-

-

quier medio, e incluso usando varios medios, qué es lo que se quiere 

hacer, qué objetivos se marcan y qué medios se van a emplear para la 
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-

visto bueno de la misma. 

sentire cum

de las personas, y en nuestro caso, de las personas mayores. 

5.  INSTRUCCIONES PREVIAS O TESTAMENTO VITAL

-

-

su artículo 11 las instrucciones previas, por lo que al menos desde el 

-

-

do es testamento vital.

-

-

en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias 

 

un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor 

suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumpli-
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-

cidad para entender un documento de estas características y voluntad 

desarrollado normas que regulan las instrucciones previas y a las que 

Hay que reconocer que no tienen muy buen cartel, en líneas generales, 

por no ser el lugar adecuado, pero que es preciso tener en cuenta, dado 

-

-

-

ble de los cuidados personales o asistenciales, sobre qué tratamientos 

se encuentre imposibilitado para ejercer este derecho. 

lex artis o buena práctica.

nombrar en las instrucciones previas un representante para que decida 

por él y sirva como interlocutor en orden a conseguir el mejor cumpli-

miento de las mismas. 

-

-

-
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6.  EL PATRIMONIO DE LA PERSONA MAYOR COMO FUENTE 

DE RENTA ÁGIL Y EFICAZ AL FINAL DE LA VIDA: LA HIPOTECA 

INVERSA, LA RENTA VITALICIA Y EL CONTRATO 

DE ALIMENTOS

-

-

a)  La hipoteca inversa es, sencillamente, un préstamo hipotecario so-

bre la vivienda habitual y libre de cargas, dirigido a personas mayo-

explícita, en su adicional primera, a las hipotecas inversas y las de-

«A los efectos de esta ley se entiende por hipoteca inversa 

al préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien 

inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante y siem-

pre que cumpla con determinados requisitos».

-

-

-

medio de subsistencia, un estatus social y una posibilidad real de 

ostensiblemente en el modus vivendi de la persona, dado que se 
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-

dada la alta edad en la suelen morir la mayor parte de las personas. 

-

las personas mayores tiene al menos una vivienda en propiedad, 

-

-

yores se emplea en mayor medida que en otros tiempos en solucio-

vida, o en conseguir mejoras de calidad de vida.

-

dito que permite a la persona mayor, en este caso, convertir su vi-

 por 

un interés negociable, poniendo como garantía la vivienda habitual 

y con el consentimiento de los presumibles herederos, si quiere, y 

-

-

exigencia de la propia ley reguladora. 

-

intereses y heredar el inmueble o renunciar a ello, y recibir el rema-

-

partes, ya que de un negocio privado se trata. 
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-

la persona mayor, al tratarse de un préstamo no se paga impuestos, 

-

-

y modalidad vitalicia que se pacta para toda la vida, mediante la 

vida. Se trata por tanto de un contrato aleatorio. Esta modalidad 

en el cobro de un pago superior, al principio, ya que es preciso 

-

b)  Similar a este negocio es el contrato de renta vitalicia, cuya ca-

serie de condiciones o prescripciones pactadas, entre las que desta-

que suscribe el contrato hasta que llegue el día de su muerte. 

Existen otros contratos de corte similar, que se deben tener en cuen-

mayores que la hipoteca inversa, que se ha posicionado como el 

que han optado por este tipo de negocio para mejorar su vida, pero 

-

cado en la actualidad no son las mejores y de ahí que actualmente 

pero puede en cualquier momento y como ha pasado en otros paí-

El contrato de alimentos,

personas con discapacidad, constituye otra manera de mejorar 

la vida de las personas mayores a través del propio patrimonio. 

a otra llamada alimentista, durante toda su vida, vivienda, manu-
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un capital en bienes o derechos.

para algunas personas mayores en determinadas circunstancias. 

-

El contrato se extingue por la muerte del alimentista, y se puede pre-

del patrimonio, se debe resaltar que estamos ante una serie de ins-

personas mayores y que pueden servir para vivir con mayor calidad 

toda esta serie de negocios jurídicos.

-

-

-

idea de que el patrimonio es algo que nos es propio y por lo tanto 

-

liares, salvo aquello que libremente se decida . 

es que la herencia es la masa patrimonial resultante después de que alguien ha muerto.
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-

-

con escaso precio, una variedad de soluciones que es preciso co-

indignidad para suceder de determinados hijos, que no quieren co-

puede en alguna medida ser penosa para la persona mayor, tienen 

herencia acorde con los intereses de la persona mayor y teniendo 

-

-

patrimonio, no tanto para pagar servicios prestados, que también, 

cuanto para premiar atenciones o ayudas recibidas . 

Hasta aquí lo relativo al patrimonio, no se ha pretendido en modo 

ni en el entramado jurídico de las herencias, sino simplemente dar 

-

los derechos de las personas mayores.

 Es conveniente consultar a un abogado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Mejora permanente del marco jurídico para lograr mayores cotas 

de derechos para las personas mayores y alcanzar una mejor pro-

tección de los mismos en los ámbitos administrativos y judiciales. 

Ello requiere:

a)  -

citados y tutelados son personas mayores con deterioro cognitivo. 

-

sobre los derechos de las personas con discapacidad, a la que Es-

-

su capacidad de actuar o tomar decisiones.

b)  

-

tutor.

c)  

en los supuestos en que concurren trastornos psíquicos, en los 

d)  -

e)  -

y derechos.

f)  

los aspectos sociosanitarios, tales como la posibilidad de hacer el 

-

mado y sobre todo la garantía y el respeto a la intimidad.
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2.  Actualizar las normas de derecho civil referidas a personas ma-

yores que con el tiempo pueden haber quedado obsoletas, como 

-

las propias personas mayores 

las conozcan. 

a)  

personas mayores para tratar de obtener mayores cotas de cali-

necesidad de expandir el conocimiento 

de estos instrumentos de conversión del patrimonio en renta 

dineraria ágil y de proteger este tipo de negocios jurídicos para 



CAPÍTULO 11

LOS SERVICIOS SOCIALES
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A.  SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

«Protección a la tercera edad: … 

Los poderes públicos promoverán su bienestar mediante un sistema de 

servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, 

vivienda, cultura y ocio».

El conocimiento y uso por parte de la sociedad ha experimentado un 

importante avance, en particular los servicios sociales destinados a las 

Gráfico 67.  Conocimiento y Uso de las Personas Mayores de los Servicios 
Sociales.

-
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-

-

servicios sociales, como un pilar del denominado estado de bienestar, 

se reconocen derechos sociales a la ciudadanía, y las prestaciones del 

sistema constituyen el elemento nuclear del mismo.

Servicios Sociales de Atención 

Primaria y Servicios Sociales especializados, sectoriales o específicos 

-

-

En todo caso, se asumen las demandas sociales, que responden a las 

necesidades sociales, en continuo proceso de cambio y con presenta-

-

-

-
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LEYES AUTONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES

LEYES 
AUTONÓMICAS 
DE SERVICIOS 
SOCIALES

REFERENCIA A PERSONAS 
MAYORES (PP MM) Y/O 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO (EA)

LEYES/ PLANES / 
LIBRO BLANCO 
SOBRE: PP MM 
Y/O EA

ÓRGANOS DE 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS PP MM

servicios sociales de 
Andalucía. en el medio habitual y evitando su 

envejecimiento 
personas mayores

de junio, de servicios 
sociales de Aragón.

objetivos:

desarrollando sus capacidades.

y desarrollar estrategias que 

personas mayores

de Asturias 

servicios sociales. dependientes.

social y promover autonomía 

mayores

de junio, de servicios 
sociales de las Illes 
Balears.

vivir dignamente durante todas 
etapas de vida.

necesidad prioritaria: 
vulnerabilidad, riesgo o 
desamparo para la gente mayor. el envejecimiento 

personas mayores

de abril, de servicios 
sociales de Canarias. condiciones de vida.

edad.

de las personas 
mayores y 
solidaridad entre 
generaciones.

los mayores

de derechos y 
servicios sociales de 
Cantabria. determinados.

personas mayores

servicios sociales de 
Castilla-La Mancha.

social: elementos vertebradores 
del sistema de ss ss. a personas 

mayores 

servicios sociales de 
Castilla y León.

proceso envejecimiento 

sociales y garantía de vida digna 
durante todas etapas vida.

MM.
personas mayores
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LEYES 
AUTONÓMICAS 
DE SERVICIOS 
SOCIALES

REFERENCIA A PERSONAS 
MAYORES (PP MM) Y/O 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO (EA)

LEYES/ PLANES / 
LIBRO BLANCO 
SOBRE: PP MM 
Y/O EA

ÓRGANOS DE 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS PP MM

11 de octubre, de 
servicios sociales de 
Cataluña.

vida digna todas etapas vida.

social para la tercera edad. 

personas mayores 

servicios sociales de 
Extremadura.

personas mayores

de diciembre, de 
servicios sociales de 
Galicia.

personas mayores

servicios sociales de 

Madrid.

mayores

abril, del sistema de 
servicios sociales de 

Murcia. desarrolla.

regional de personas 
mayores

servicios sociales de la 

Navarra.
responder a situaciones sociales.

servicios sociales 

personas mayores

servicios sociales del 
País Vasco.

necesidades y problemas sociales 
detectados. mayores

de diciembre, de 
servicios sociales de 
La Rioja. sectorial basado en la edad.

servicios sociales, 
incluye previsiones 

planes sectoriales.

personas mayores

Valenciana, por 
la que se regula el 
sistema de servicios 

de la Comunidad 
Valenciana.

edad. de personas mayores
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-

mentales: la responsabilidad y titularidad pública del mismo, su des-

-

es el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 

Corporaciones Locales

-

-

teria de servicios sociales, recogidas como tales en las respectivas 

-

prestar estos servicios.

-

les, para dar respuesta a las necesidades sociales emergentes.

Convenio-Programa -

tres tipos de equipamientos:

Centros de Servicios Sociales

-

ellos se cuenta en mayor o menor medida con equipos multipro-
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-

-

denominadas unidades de trabajo social, unidad administrativa y terri-

-

Albergues,

-

-

personas sin hogar o transeúntes.

Centros de Acogida, atienden, en medida de urgencia, a personas 

-

Estos centros deben responder a las necesidades de los ciudadanos, 

situaciones especiales.
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-

-

-

las personas 

mayores son el sector de población con mayor demanda y uso de los ser-

vicios sociales de atención primaria. Según los últimos datos disponibles 

importancia del gasto destinado a ayuda a domicilio representa un 

-

-

el medio rural, tal y como se desprende del estudio las redes sociales y 
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-

Sistema de Información de 

Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)

-

-

cuatro niveles permite el intercambio 

Unidad de Trabajo Social (UTS): En este nivel se encuentra el con-

-

nivel de toma de datos.

Centro de Servicios Sociales:

Comunidad Autónoma: -

Ministerio: -

los mismos y las explotaciones estadísticas correspondientes, los si-

guientes resultados:

-

cados.

-

personas mayores como el 
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Cuadro 14. Usuarios de servicios sociales según sector.

Nº usuarios según sector de referencia año 2008 Usuarios %/ TOTAL 

Inmigrantes 

Marginados sin hogar y transeúntes 

Minorías étnicas 

Mujer 

Personas mayores 997.386 41,81% 

Otros sectores 

Total 

B.  PROGRAMAS SOCIALES ESPECÍFICOS PARA 
PERSONAS MAYORES

 Servicios Sociales de Atención Especializada, destinados 

mayores, que presentan un panorama en el que se aprecia claramente 

-

-

-

ciones: aquéllos guiados a promover el envejecimiento activo y los que 

Servicios y programas que favorecen el envejecimiento activo. -

mente existen múltiples iniciativas dirigidas al conjunto de personas 

de actividades de todo tipo.

-

ger durante el día a miles de personas mayores que en aquel momento 

tenían muy pocas alternativas para ocupar el tiempo libre, con recursos 
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-

-

-

Gráfico 68. Evolución IC Hogares y Clubes 2001-2009.

-

tros, sino que acuden a algunas de las múltiples actividades que se 

-

gimnasia a bailes de cualquier estilo o programas de entrenamiento de 

la memoria.

-

-

-

del Imserso —en el caso de las personas mayores— algunos programas 

debiendo destacar la importancia creciente de los programas de va-

caciones y termalismo social, promovidos desde el Imserso y también 

Enero 2004

0,00

IC: Índice de Cobertura= (Nº Plazas/Pob>65)*100

10,00

20,00

30,00

40,00

48,33 47,48 47,15
47,17

57,29

41,61
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de personas que ya han tenido esas oportunidades en otro momento 

las aguas termales y spas se haya convertido en tendencia emergente 

1.  PROGRAMA DE VACACIONES PARA PERSONAS MAYORES

Vacaciones para Mayores y para el Mantenimiento del 

Empleo en Zonas Turísticas es un proyecto gestionado desde el Imserso 

para proporcionar al colectivo de personas mayores la posibilidad de 

de interés turístico, actividades recreativas y contemplativas a través del 

sistema público de pensiones, de viudedad del sistema público de pen-

-

ida y vuelta en el medio de transporte programado, el alojamiento en 

-

-

con rutas por parajes pintorescos, o bien intercambios con otros países.

-
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Cuadro 15.  Programa de vacaciones número de las plazas ofertadas y 
su financiación. Evolución 2000-2011.

Temporadas

-

viaje, como el transporte, la estancia en los hoteles y las actividades 

programadas. 

Este programa de vacaciones constituye, en estos momentos, uno de 

-

tan negativamente incide en el sector turístico, y muy especialmente en 

-

-

de empleo. 

-

-
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2. PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL

-

Social, que tiene como objetivo principal el proporcionar al colectivo 

-

mientos para problemas osteo-articulares o respiratorios, la posibilidad 

reducidos.

que se presta en los balnearios.

-

-

que, en cada caso, prescriba el médico del balneario, atendiendo al 

estado de salud del usuario. 

Gráfico 69.  Evolución del número de plazas y del presupuesto dedicado 

al Programa en los últimos años.
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-

sionistas del Sistema de la Seguridad Social a los tratamientos termales, 

-

ciales:

puestos de trabajo directos, por lo que constituye un importante ya-

empleo, sino que lo hace a coste cero. El presupuesto invertido por 

-

reciben un tratamiento termal, principalmente para problemas de ar-

-

diera acometer proyectos para la apertura de nuevos establecimien-

producido una importante caída de la demanda, por lo que muchos 

-

de empleo.

-
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3. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

de las personas mayores y de las personas con discapacidad, procu-

-

-

sibilidad.

-

-

mente interurbano.

4. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Este servicio puede enmarcarse dentro de los servicios de envejeci-

permanencia de los usuarios en su medio habitual de vida, permitir 

médicas, al tiempo que proporciona seguridad y mejor calidad de vida. 

dar tranquilidad y seguridad, tanto a las personas mayores como a sus 

emergencia. 
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en algunos municipios como los de Madrid, cuyo índice de cobertura 

-

Gráfico 70.  Evolución IC Teleasistencia 2004-2009.

Fuente. 

-

-

 €

-

cales. 

Enero 2004

IC: Índice de Cobertura= (Nº Plazas/Pob>65)*100

5,80

4,72
4,38

3,50

2,84

2,04

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Enero 2005 Enero 2006 Enero 2007 Enero 2008 Enero 2009



423

11
. 

L 
O

 S
   

S 
E 

R
 V

 I
 C

 I
 O

 S
   

S 
O

 C
 I

 A
 L

 E
 S

C.  PROGRAMAS Y SERVICIOS DESTINADOS A 
INCREMENTAR LA ACCIÓN PÚBLICA PARA 
MANTENER LA SOLIDARIDAD FAMILIAR

-

milia y, dentro de ella, en las mujeres, en las dos últimas décadas el de-

sarrollo de un sistema público de servicios sociales y sociosanitarios ha 

supuesto un cambio importante en la disponibilidad de servicios pro-

a las personas necesitadas de ellos, al tiempo que la responsabilidad 

-

Gráfico 71. IC Servicio de ayuda a domicilio y Residencias/Instituciones.
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-

-

Gráfico 72. IC Plazas Centros Residenciales.

Es en este recurso en el que la presencia de la iniciativa privada ad-

muchas son concertadas después por las administraciones públicas. 

privada.

-

-

denciales constituyen un indicador preocupante para la garantía de la 

-

-
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-

modelo residencial generado por los grandes proveedores de servicios, 

-

habitaciones-estudio individuales, decoradas y amuebladas con las 

pertenencias de las personas, intervenciones terapéuticas centradas en 

-

Servicios de ayuda y atención domiciliaria -

micilio contribuye decisivamente al mantenimiento y la permanencia 

de las personas mayores en su entorno protector habitual, que permite 

-

-

Gráfico 73. Evolución IC Servicio de Ayuda a Domicilio 1999-2009.
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centro y norte de Europa han conseguido en servicios domiciliarios. 

contribuye decisivamente al mantenimiento y la permanencia de las 

personas mayores en ese entorno protector habitual.

Centros de día. 

-

Gráfico 74. Evolución IC Centros de Día 2002-2009.

-

dos de dependencia en su entorno habitual, sobre todo si disponen de 

Hacia el equilibrio en las tareas de cuidado

-

similares en unos y otros. Mientras que la capacidad residencial supera 

levemente la media europea, los servicios domiciliarios siguen siendo 

-

IC: Índice de Cobertura= (Nº Plazas/Pob>65)*100
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Gráfico 75. Evolución de Servicios Sociales de Apoyo Familiar 2002-2009.

permiten compaginar la permanencia de las personas en su domicilio con 

servicios dedicados al envejecimiento activo, como los destinados a con-

incluso creando otros nuevos si se considera adecuado.

D.  INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

-

I+D+I del 

Imserso. 

de servicios sociales destinados al incremento de la calidad de vida de 

en la actualidad contribuyendo a incrementar el conocimiento en es-

las evaluaciones de calidad, que abren la posibilidad de disminuir las 

-

sidades de los usuarios.
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Plan Nacional 

de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica

-

-

-

miento a las redes de conocimiento.

E.  SUBVENCIONES Y AYUDAS

Se engloban cuatro tipos de subvenciones:

1.  SUBVENCIONES SOMETIDAS AL RÉGIMEN GENERAL 

DEL IMSERSO

-

-

tuaciones.

2.  SUBVENCIONES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 

DEL IRPF

convocatoria 2011 cargo al IRPF, por la 

En esta convocatoria se distribuyen en total 267.020.297,86 euros, di-
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(ejercicio que se tiene en cuenta para la convocatoria de subvenciones 

-

-

-

Personas Mayores son:

-

yores con dependencia en residencias de personas mayores.

Reparto de los fondos de 2010

Personas mayores: 59.542.171,32
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3.  SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN PARA LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL 

EXTERIOR Y LOS RETORNADOS

-

tuaciones de necesidad que a nivel individual o colectivo se les pue-

hecho necesario establecer unos programas destinados a la protec-

-

-

casos, atenciones sociosanitarias y situaciones de necesidad. 

€

4.  SUBVENCIONES A PERSONAS MAYORES Y A ENTIDADES Y 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA 

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A FAVOR DE 

DICHO COLECTIVO CON RESIDENCIA EN CEUTA Y MELILLA

-

€.

-

€, y a entidades por un importe de 

€.

Melilla.

mayores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Promoción de los servicios sociales -

-

a)  sociales de aten-

ción primaria, 

b)  -

mayores en la vida social municipal, generando una sociedad para 

todas las edades y el desarrollo de actividades intergeneracionales.

c)  

mayor en sus respectivos entornos.

d)  

casos para personas no dependientes, como uno de los princi-

personas mayores de la responsabilidad exclusiva del cuidado 

e)  

programas de envejecimiento saludable y actividades culturales 

f)  Mantener y desarrollar programas sociales de envejecimiento ac-

tivo, de tipo cultural, turístico o de salud, como son los programas 

desarrollo personal y social, acomodando y evolucionando sus 

aspiraciones de las personas mayores.

2.  Es fundamental seguir manteniendo y promoviendo las políticas de 

subvenciones a las organizaciones no gubernamentales, con objeto 

-

-

recidas y en particular de las personas mayores.





CAPÍTULO 12

VIVIENDA
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A.  VIVIENDAS Y ENTORNOS ACCESIBLES 

los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad 

-

ciones, y en los cambios que acontecen a lo largo de la vida, conlleva 

-

vecindario es una exigencia que debe ser atendida por todos los esta-

mentos con responsabilidad en la materia.

-

-

Se calcula que un setenta y cinco por ciento de personas jubiladas 

-

viven en régimen de alquiler, en muchas ocasiones lo hacen en con-

las personas mayores, del que son un claro ejemplo equipamientos 

-

-

cesario para que esa vivienda sea digna que no tenga barreras y resulta 

que permita a la persona actuar y desarrollar todas sus potencialidades 

-

dad de vida de las personas depende de ello.
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-

cesibilidad de las mismas, así como el alto grado de permanencia en 

-

-

actualidad. 

(

las administraciones pú-

blicas, tendentes a apoyar la accesibilidad en viviendas, entornos, 

transportes y nuevas tecnologías

-

tes, contribuyen a conseguir el objetivo marcado de lograr una mayor 

accesibilidad para todos, aunque todavía estemos lejos de conseguir 

productos de apoyo para el uso en el hogar tienen en general muchas 

El gran potencial de demanda de adaptaciones en el hogar se mantiene 

personas que viven con gran pérdida de calidad de vida en un entorno 

sanitarios y de sostenibilidad.

-

estudiar las necesidades crecientes de las personas, entre ellas: la 
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servicios. 

-

-

muevan. Este entorno debe permitir a la persona actuar y desarrollar 

todas sus potencialidades y expectativas, ya sea en núcleos urbanos o 

-

-

dades inteligentes.

implica también la habitabilidad y accesibilidad en los pueblos, en 

calidad de la asistencia, cuidado y apoyo. También aquí juegan un 

-

aislamiento. 

-

de alojamiento alternativos a las residencias tradicionales para perso-

en algunas circunstancias, perciben positivamente la oportunidad de 

vivir en comunidad, y relacionarse con personas que tienen intereses 

integrados en la comunidad a la que pertenecen y abiertos a la socie-

dad en su conjunto.

-

yos y cuidados en cada etapa y circunstancia de la vida, debe presidir 

políticas y los servicios. 
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1. MARCO LEGAL 

el ejercicio de este derecho requiere que todas las administraciones 

de una política de vivienda que ha de tener un marcado acento social.

-

trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con 

obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su 

-

con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades 

-

-

-

rios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria.

-

-

derecho a protección preferente, entre 
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-

determinado de la vivienda que se pretenda adquirir, de acuerdo con la 

300 

€/m2u. de cuantía máxima, -

Subsidiación del préstamo convenido (opcio-

350 euros/año por cada 

-

intereses en el período de carencia).

-

tica, se consideran Actuaciones Protegidas

o las propias viviendas:

necesidades de personas con discapacidad.

adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial.

-

-

actuaciones 

como:
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cuantías que el Ministerio de Fomento aporta en concepto de 

€ o 2.700 

€ en caso de que sean mayores de 65 años o personas discapaci-

tadas y las obras sean destinadas a eliminar barreras o adecuar la 

vivienda a sus necesidades  si los propietarios u ocupantes de la 

-

€ o 3.400 € en caso de que 

sean mayores de 65 años o personas discapacitadas y las obras 

sean destinadas a eliminar barreras o adecuar la vivienda a sus 

necesidades.

2. CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN

-

-

públicos como privados, para tener en cuenta su uso por parte de per-

sonas con discapacidad, como las escaleras, los desniveles, las rampas, 

En caso de incendio, por ejemplo, se han incorporado nuevas exigen-

cias para que las personas con discapacidad puedan abandonar el edi-
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ascensores y salidas de emergencia accesibles.

-

cidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas usuarias de 

sillas de ruedas, personas con movilidad reducida o con discapacidad 

cognitiva, y personas mayores, bajo el principio de accesibilidad y di-

B. LA VIVIENDA ACCESIBLE

hablar de viviendas para todos o viviendas accesibles, como viviendas 

-

determinadas. No pertenecer a dicho grupo, bien porque nuestras ca-

pacidades o necesidades no son las mismas o bien porque éstas se han 

a la vivienda que habitamos, limitando nuestras actividades. Introducir 

posible. 

-

personas. 

-

toman un nombre según las actividades que en ellas se van a desarro-

constructivas disponibles.

Muchas de nuestras viviendas son el resultado de una serie de procedi-

las distintas habitaciones. Todo ello de acuerdo a un orden preestable-
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-

cios de las viviendas, donde aparecen como características dignas de 

-

una casa para toda la vida

personas que buscan habitarla.

-

No es objeto de este estudio cuestionar los modelos de viviendas que 

sobre algunos aspectos de dicho modelo de vivienda que sirva de base 

acabe con otros de contenido equívoco.

-

cuando sea necesario, espacios donde los estímulos sensoriales sean 

de manera que se maximice la autonomía e independencia del usuario, 

de la accesibilidad universal, de modo que los entornos, objetos o ser-

por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad y de 

1.  LA ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA Y EL MANTENIMIENTO DE 

LA AUTONOMÍA EN LA VEJEZ O DISCAPACIDAD. LAS MEJORAS 

DE ACCESIBILIDAD EN LA VIVIENDA 

mayores y con discapacidad saben que los cambios y mejoras en la 

vivienda para reducir las barreras ambientales, lo que denominamos 

-
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-

-

del cuidado de las personas dependientes. El mantenimiento de una es-

estas personas y su permanencia en el hogar, evitando internamientos 

-

cimiento y el número de personas dependientes que viven solas o en 

propio domicilio.

de dependencia, el mayor tiempo posible, en la propia vivienda y en 

Se trata de una tendencia global, percibida en otros países de nuestro 

-

en el hogar. 

-

2. LA ADAPTACIÓN FUNCIONAL DE LA VIVIENDA

-

-
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residentes de modo que puedan llevar una vida independiente. 

Por tanto la adaptación de la vivienda no es sólo un asunto de trabajos 

de construcción, de provisión de equipamiento o de modificación de 

una vivienda, sino de proporcionar una solución individualizada a los 

problemas de la gente que vive en un entorno discapacitante.

-
1: Una adaptación de vivienda es una alteración singular de 

las características físicas permanentes de la vivienda y su entorno in-

mediato con el objetivo de reducir las demandas del entorno físico y 

potenciar la realización de actividades de la vida diaria.

3.  LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL HOGAR 

-

y, en paralelo, otros aparatos se alojaron en nuestras casas como por 

-

tienen algo en común: ofrecer a la persona algún tipo de información, 

a través del sonido, la imagen, el vídeo o el texto escrito, o bien, facilitar 

a la persona la comunicación con otras para compartir alguna noticia 

o dato de interés común. En la medida en que la persona pueda ac-

-

durante las décadas de los cincuenta y sesenta. Hablamos de integra-

1

-
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comporte de la misma manera, como por ejemplo el del serial tele-

-

Mercado de las Telecomunicaciones). 

C.  LAS TICS EN EL HOGAR Y EL FACTOR HUMANO 

-

-

-

-

estas tecnologías.

-

-
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requiere esencialmente que cada una de estas consideraciones haya 

-

-

-

-

-

del uso de la tecnología, que los productos empleados aseguren la pri-
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vacidad en un entorno tan sensible como el hogar y que las personas 

El Hogar Digital «para todos»

-

«El Hogar Digital es el lugar donde las necesidades de la familia, en 

materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, inte-

gración medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante la 

convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos.»

-

de ciertas tecnologías convergentes es atendida a través de ciertos ser-

-

rrar energía, proveer seguridad y responder ante necesidades sociales 

-

-

-

-

-
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y determinan las acciones a tomar, y actuadores que ejecutan accio-

-

-

-

da si nace de las demandas y expectativas de las personas y, al tratar 

-

1.  SEGURIDAD

dependencia, especialmente de las personas mayores que se encuentran 

de problemas técnicos, accidentes o despistes de la persona relaciona-

-

y cierre de puertas o ventanas, y sistemas de aviso por alarma sonora, 

-

2.  MOVILIDAD Y CONFORT

-

de televisita con el médico o trabajador social desde la propia casa 
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-

-

-

-

3.  ASISTENCIA Y SALUD

-

-

de personas mayores que desean cierta autonomía y cuyas demandas 

-

collar, colgante o pulsera para solicitar asistencia sociosanitaria ante 

-

sitivos contribuyen a la vida independiente aportando tranquilidad y 

-

medir variables biomédicas (pulso, ritmo cardiaco, temperatura, ten-

-

recordatorio de medicinas (pastillero digital), control de errantes y de-

4.  OCIO Y ENTRETENIMIENTO

-

miento es muy elevado para propiciar el contacto con el entorno y las 

relaciones interpersonales con independencia de su movilidad y del 
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hecho de no poder salir de casa. Internet abre posibilidades de ocio 

-

-

-

y persona-entorno, usables, accesibles y seguras, es esencial para pro-

-

promoviendo el ser ayudado y no condicionado o controlado.

D.  INICIATIVAS SOBRE VIVIENDAS Y CIUDADES 
PARA TODAS LAS PERSONAS

Mundial de la Salud, «Ciudades Amigables con las Personas Mayores» 

detallada en el capítulo trece en este libro, por uno de sus autores, el 

-

das, desde el sector público y el privado. Se detallan algunas iniciativas 

1.  INICIATIVA «CAMBIOS CONCRETOS: TODAS LAS NUEVAS 

VIVIENDAS VISITABLES»

-

-

ciativa es Eleanor Smith, una mujer con discapacidad que ejercía la 
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-

da, cumplan criterios de visitabilidad, de tal manera que cualquier 

persona pueda ir como invitada y no sea discriminada y aislada por 

Estados se ha construido un gran número de viviendas con estos cri-

-

muy residual. El objetivo es que todas las nuevas viviendas sean vi-

sitables, que no sean viviendas especiales, y que permitan participar 

joven o mayor. Si la vivienda no cuenta con unos mínimos de acce-

sibilidad obliga a tomar decisiones dolorosas y costosas: adaptar la 

vivienda con costes elevados, vivir prisionero en la casa sin poder sa-

separado del entorno habitual, con sus implicaciones emocionales y 

2.  SUECIA: BUENAS VIVIENDAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES. UNA BUENA CASA 

PARA TODA TU VIDA

-

res cuenten con una vivienda adecuada, así como con los cuidados y 

apoyos necesarios, siguiendo los principios de igualdad en el acceso, 

-

-
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do las necesidades y desarrollos de viviendas para personas mayores, 

iniciativa, siendo necesarias medidas por parte de todos los agentes 

El principio rector de la política es que las personas mayores puedan 

viviendas de siempre, incluso personas con alto nivel de necesidades 

de cuidados pueden permanecer en sus casas, ya que los servicios de 

que se debe proveer de viviendas alternativas a las personas que no 

puedan permanecer en sus hogares. 

tipos de viviendas para necesidades especiales, esta responsabilidad 

de viviendas para personas con demencias o con necesidad de cui-

asistencia y cuidados.

-

-

pasar a las viviendas para necesidades especiales, se ha propuesto el 

o días, y se puede disponer de servicio de comidas y de actividades en 

comunidad. 

para personas que requieren cuidados sanitarios y sociales de larga 

-
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APORTACIONES

A:  Jornadas sobre Desarrollo Rural, Hábitat y Vivienda de las personas 

mayores. Imserso, junio 2011.

-

nas a lo largo de su vida.

aspiraciones de las personas y de las familias y evite la pasividad.

personas que la habitan, sin controlarlas. Debe ser accesible y asequible.

-

cuada para todas las personas.

-

vertirlas en viviendas accesibles.

-

vienda es necesaria para evitar revisiones y actuaciones posteriores so-

bre lo ya rehabilitado y reformado.

-

viviendas habituales y que las personas que viven en ellas se manejen 

lo que las cocinas deben tener espacio para las personas residentes y 

-

ser aplicadas para asegurar soluciones exitosas en el uso del espacio y 

de los equipos.
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-

ción de viviendas accesibles que promuevan el máximo de calidad de 

vida en un envejecimiento activo.

necesidad de la mejora y adaptación del mobiliario urbano.

B:  Nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones y 

Organizaciones.

Propiciar una tramitación fácil y adecuada de ayudas para la rehabili-

tación y reforma de viviendas para economías débiles. Consejo Estatal 

de Personas Mayores.

Es necesaria la planificación a nivel estatal, autonómico y local para 

garantizar el deseo de las personas mayores de seguir viviendo en su 

domicilio, contemplando la adaptación a los posibles cambios y nece-

sidades. Consejo Estatal de Personas Mayores.

Potenciar las viviendas tuteladas para personas con dependencia que 

habiten infravivienda, tanto en el medio rural como en el urbano. 

Elaborar Políticas de Vivienda con carácter finalista, dirigidas al ámbito 

autonómico y local para desarrollar programas específicos de rehabili-

tación coordinados y eficaces. Ceoe-cepyme.

Creación de un Fondo de Rehabilitación de viviendas dirigido al colec-

tivo de personas mayores con el fin de dotar de recursos suficientes a 

estas políticas y asegurar su éxito. Ceoe-cepyme.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Desarrollo de políticas de urbanismo y vivienda en las que se ten-

gan en cuenta las necesidades de las personas mayores, especial-

-

-

a)  

-

rio, respetando el entorno íntimo de las personas, de manera que se 

identidad y así, se aseguren y potencien sus capacidades.

b)  

viviendas destinadas a personas mayores.

c)  

-

-

sivamente interrelacionados.





PARTE TERCERA

RETOS MÁS IMPORTANTES 
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MEDIO RURAL Y MEDIO URBANO
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LAS PERSONAS MAYORES EN EL MEDIO RURAL Y URBANO 

(Capítulo de Autor)

Dra. D.ª María-Ángeles Durán

1.  LAS NUEVAS IMÁGENES DE LA RURALIDAD Y DE LOS 

MAYORES ACTIVOS

-

-

y lo identitario, asociados al mundo agrario tradicional. El mayor peso 

-

dan a sí mismos y a las generaciones antecedentes y siguientes. 

Esta nueva imagen se asocia con personas saludables, participantes 

en actividades variadas, atractivas para el mercado por su potencial 

de consumo y políticamente muy solicitadas por su alto peso relativo 

-

recursos de que disponen para recibir cuidados en caso de dependen-

cia. El cuidado de los mayores se basa hasta ahora principalmente en 

2.  LAS DIFICULTADES METODOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE LO RURAL Y LO AGRARIO
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la mayor parte de los trabajadores de municipios rurales no son ya 

directamente agrarios, sino que trabajan en los servicios, el comercio, 

-

sa en las que los trabajadores industriales y de los servicios viven en 

-

hacerlo. El empadronamiento conlleva consecuencias administrativas 

pero no explica la complejidad de las situaciones reales.

que suele pasar desapercibido en el discurso cotidiano, y al que con-

-

sencia el territorio, el medio ambiente y buena parte del patrimonio 

-

3.  DIFERENCIA Y SIMILITUD ENTRE LAS ZONAS RURALES Y 

URBANAS

-

1

1
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compromisos del Estado y las restantes instituciones con los ciuda-

-

-

perturbador, encarecedor y disuasor para los usuarios.

-

necesidades en el mercado libre de bienes y servicios, teniendo que 

-

de inseguridad, tiempo y dinero.

total o principal de las necesidades de las personas mayores. En las 

-

activas y el nivel relativamente bajo de las rentas no permite acceder a 

los servicios a través del mercado.

-
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-

siderablemente las condiciones de vida de las personas mayores, 

-

-

tividad. 

y urbanos.

4. LA SOLEDAD Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

-

-

igual en los dos extremos de la escala territorial, en los municipios muy 

-

alta en las ciudades que en los municipios rurales y sucede lo mismo 

-
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cuente tener hermanos en el extranjero en los municipios rurales que 

en las grandes ciudades. 

5.  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA DISCONTINUIDAD 

GENERACIONAL

tanto como proveedora de ingresos como proveedora de servicios, lo 

que los coloca en riesgo de clientelismo.

como escenario habitual los hogares sin continuidad generacional y la 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO Y EL HÁBITAT

A.  EL ENTORNO COMO ESCENARIO DE 
FENÓMENOS Y OPORTUNIDADES 
PERSONALES Y SOCIALES

continua los lugares donde vivían en la búsqueda de mejores condi-

ciones de vida. 

-

-

culturas distintas.

-

yores y mejores oportunidades de desarrollo personal iniciando un 

-

-

-

-

de los responsables gubernamentales en la búsqueda de un desarrollo 

equilibrado debido a las grandes oscilaciones poblacionales y las con-

-

-

o en vías de desarrollo no son meramente internas, sino que éstas se 
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-

-

-

desarrollados con sistemas de bienestar social, son los colectivos que 

reducen en primer lugar al no apoyarse en políticas sociales sino en 

-

dos desde otros países y continentes, especialmente de Iberoamérica y 

-

-

 ( ). 

-

-

en los sucesivos períodos de tiempo hasta la actualidad, momento en 

-

bitats debe contemplar como elemento esencial el proceso de enveje-

mejora de la calidad de vida de los enclaves rurales. 
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-

guíen hacia un desarrollo sostenible y equilibrado que mantenga y pro-

pugne el desarrollo de las sociedades modernas con un uso de los re-

cursos que mantenga y recobre en su caso, el medio ambiente. En este 

-

-

desde su ingreso, en clara sintonía con las prioridades establecidas por 

B.  HACIA UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

-

-

política de desarrollo rural 

de todas las edades 

-

-

de oportunidades, responder a la creciente demanda de calidad de 

vida y mejorar el bienestar de las comunidades rurales).

comunitaria y su desarrollo: ).

las edades, invirtiendo el proceso de envejecimiento y despoblamiento 

de las mismas -

-

).
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-

-

cional, que en nuestro país viene recogida en el Marco Nacional de 

-

ciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, remarca en su 

de que en este inmenso territorio rural se encuentran la totalidad de 

-

-

-

-

-

-

Rural Sostenible i
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y las personas con discapacidad. En este sentido, y aunque toda la ley 

de desarrollo.

cinco ejes estratégicos donde se contienen las medidas, directrices ge-

nerales y unos objetivos operativos, que pretenden dar un modelo de 

de derechos de los ciudadanos del medio rural con los del medio urba-

-

Es desde esta perspectiva de recursos y posibilidades desde donde se 

oportunidades.

C.  LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN EL MEDIO 
RURAL

-

ralista residencia la ruralidad en la resistencia al cambio manteniendo 

valores y estilos de vida propios y permanentes en el tiempo, mientras 
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una corriente de la sociología rural considera que las poblaciones ru-

rales y urbanas no tienen por qué considerarse a priori como distintas 

-

ta de homogeneidad, y el hecho de que los estereotipos negativos 

-

-

modo, el delimitar lo rural de lo urbano no muestra sino la gran hete-

por ya dicho, es menos cierto que la mejora de las condiciones de vida 

-

personas mayores. 

Estos tres indicadores van directamente unidos, ya que el despobla-

eleva la tasa de masculinidad por un lado y el envejecimiento de la 

de vida. 
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puede aislarse. 

1.  ALGUNAS CIFRAS DE LA POBLACIÓN RURAL

-

entre hombres y mujeres es la inversa. 

El menor número de mujeres en edades reproductivas en el medio 

-

la progresiva masculinización de la población. 

oportunidades para la mujer en el medio agrario, cuyas actividades 

-

rural desde la década de los sesenta, ha conllevado la marcha progre-

siva de las mujeres hacia las ciudades, en busca de oportunidades para 

anteriores de ser garantía de continuidad de la propiedad agraria por 

las hijas para mejorar y asegurar su ascenso social en el medio agrario 

-

especialmente en la partida de las mujeres, siendo éste el elemento 

-

-

-

tro del propio medio, teniendo mayor incidencia en los núcleos rurales 
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Gráfico 76. Población rural. Distribución por sexo

-

-

-

al asentamiento de los nuevos pobladores neo-rurales, principalmente 

inmigrantes procedentes de otros países. 

2.  PERSONAS MAYORES EN EL HÁBITAT RURAL
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-

-

de género: las generaciones de personas mayores con necesidades de 

ayuda ven limitado el apoyo debido al menor número de mujeres de las 

son mujeres, mayoritariamente viudas, que habitan en el medio rural. Es-

tas mujeres, que a lo largo de su vida han dado la mayoría de los apoyos 

a personas de su entorno, ven reducida la solidaridad entre generaciones 

debido a la lejanía de las personas que estaban llamadas a proporcionar-

de progreso si los actores integrados en el medio establecen las bases 

-

-

investigaciones: la dependencia en las personas mayores y sus cuidados 

-

-

primero) y los municipios con una mayor presencia relativa de pobla-



475

13
. 

E 
N

 T
 O

 R
 N

 O
,  

 H
 Á

 B
 I

 T
 A

 T
:  

 M
 E

 D
 I

 O
   

R
 U

 R
 A

 L
   

Y
   

M
 E

 D
 I

 O
   

U
 R

 B
 A

 N
 O

-

que el mayor número de personas centenarias libres de dependencia 

-

geneidad compartida con el resto de los habitantes del medio rural, 

-

cursos privados y principalmente públicos, que permitan el desarrollo 

de los derechos de ciudadanía en el mismo plano de oportunidades. 

-

-

mayores se generan singularidades en el proceso de envejecimiento, 

-

D.  DIFERENCIAS DEL PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL Y 
URBANO

-

determinado, la sociedad debe asumir las necesidades cambiantes que 

personas mayores es un estereotipo que se rompe simplemente a través 
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sea en la misma localidad o en otra distinta, o bien a una residencia 

-

(nacimientos, inicio de la vida adulta, marcha del hogar paterno, ma-

-

personas mayores que deben de abandonar su hogar, un espacio incor-

-

se espacialmente en una vivienda cuyos espacios son lugares de otros. 

-

ciales, cuando el traslado se produce a un domicilio ubicado en otro 

medio. Son las personas mayores del medio rural, que abandonan su 

-

cionamiento de la gran ciudad. 

-

-

-

cíos de la vida de las personas mayores del medio rural son emprender 

-

que debido a la estructura político-administrativa de nuestro país pue-
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-

-

chos como la sanidad o los servicios sociales puede ocasionar cambios 

en el derecho civil rector de la persona, y que la persona mayor no ten-

ga conocimiento de que se ocasionan, variaciones en sus obligaciones 

política, como el voto, al tener que ejercerlo en un lugar desconocido 

-

-

-

que regulan la comunidad, ahora desconocida. 

-

da, que generalmente se produce dentro del propio medio, pero que 

en las ciudades, y principalmente en las grandes urbes, conlleva un 

-

ampliamente estudiadas por los investigadores sociales. El ingreso de 

una persona mayor en una residencia (también en un centro de día) se 

-

residenciales que ayuden a la persona mayor a encontrar su lugar, junto 
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residenciales sean lugares de encuentro intergeneracional, abiertos a 

los residentes y a los visitantes, donde los espacios comunes que com-

partir no estén acotados a una sala y a un horario determinado, y los 

-

lugar que es elemento esencial en el bienestar anímico de la persona 

El sentimiento de pérdida de muchas personas mayores al ingreso en 

su entorno. 

-

ante la probabilidad de necesitar cuidados, la residencia sería un recur-

-

de la comunidad, donde la persona mayor sea sujeto activo, impulsor y 
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-

-

demos obviar a los inmigrantes mayores procedentes de otros lugares, 

principalmente de Europa, que se asientan, sobre todo en la costa me-

-

dentro de los pueblos y ciudades de acogida participando activamente 

-

de sus derechos plenamente y se evite la sola imagen de consumidores 

de recursos. 

un acercamiento a sus peculiaridades locales, en un contexto donde 

-

conductor el medio rural que se encuentra inmerso en un proceso de 

1.  DIFERENCIAS EN LOS CONTEXTOS DE ENVEJECIMIENTO: 

MEDIO RURAL Y URBANO

-

-

acceso a los servicios.

El desarrollo personal va ligado a los recursos y habilidades que uno 
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Gráfico 77. Personas mayores. Nivel educativo, sexo y hábitat.

-

-

se encuentra el mayor porcentaje de personas con estudios secundarios 

2.  DIFERENCIAS EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA, FAMILIA 

Y AMISTAD

a lo largo de la vida abre una brecha en el proceso de envejecimiento 

de las personas mayores. 

personas mayores viudas y se acrecienta a medida que el núcleo es 
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-

-

a domicilio o al internamiento en residencias. En el caso de que estas 

situaciones no se hagan patentes para los servicios sociales, existe un 

suelen encontrar un lugar de acogimiento con hermanas o sobrinas. 

-

rural que vive en poblaciones de menos de cinco mil habitantes, que 

es mayor entre quienes no tienen hijos o éstos viven lejos. 

valorado por los mayores de los pueblos y quienes carecen de hijos, o 

-

cadas aminoran el contacto personal diario con los hijos que viven 

-

-

lo corrobora.
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-

con mucho mayor peso en el medio rural que el urbano, cuidados que 

son principalmente proporcionados por las mujeres y en particular, 

-

tulos anteriores, el peso que tienen las personas mayores a la economía 

Es en el medio rural donde en caso de necesitar ayuda el deseo de ser 

cumplir su mayor deseo, permanecer en casa, apunta hacia una mayor 

sociales como un derecho y un mayor requerimiento de los mismos. 

-

-

-

direcciones.

-
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de menos de cinco mil habitantes, donde las personas mayores cuidan 

que en el medio rural puede ser de especial relevancia para entregar 

la herencia de tradiciones, costumbres y conocimientos propios, al ser 

las personas mayores las que actúan como portadoras del patrimonio 

3.  PARTICIPACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

-

ceso de envejecer, al romper con el uso del tiempo y la rutina diaria, 

a las mujeres, al haber desarrollado sus actividades en el espacio pú-

mundo laboral es algo menor en el mundo rural, al continuar con algu-

nas tareas agrícolas, bien como ayuda, bien como hobby, como puede 

ser el cultivo de un huerto, aunque éstos se sienten menos ocupados 

dedicado a las obligaciones laborales por otras actividades encuentra 

-

se sienten ocupadas y sus actividades se dirigen principalmente a la 

personas mayores se relacionan con los trabajos dentro del hogar, el 

intercambio de actividades solidarias, principalmente dentro del nu-
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cleo familiar o en la red

actividades de ocio.

Gráfico 78.  Porcentajes de personas mayores según el tipo de actividades que 

realizan. 

-

cional, donde las mujeres son sus principales sustentadoras, sin gran-

de las tareas cotidianas como cocinar, lavar la ropa… 

-

 

de recursos personales que tienen los hombres para cuidar de sí mis-

mos derivada de la cultura aprendida se aminora en las generaciones 

4. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TIEMPO DE OCIO
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-

-

-

-

-

el medio ambiente. 

actividades de la iglesia y en actividades educativas, mayoritariamente 

aprender a leer y a escribir puede venir dada por el bajo nivel educati-

vo de las mujeres en los núcleos rurales menores de cinco mil habitan-

-

-
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-

todos los días en mayor número la actividad cultural mayoritaria, la 

-

-

-

estas tecnologías en el medio rural y la duplican en el medio urbano.

mundo rural, donde estas tecnologías pueden ejercer como elemento 

-

5.  SALUD

adquirir una dependencia. 

-
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al mismo tiempo reclaman como una de sus principales necesidades 

-

plantea la necesidad de traslado a otras poblaciones e incluso a la ca-

-

sanitaria, cuidados alimenticios, vacunaciones, reconocimientos…, y 

-

mantenimiento de actividades de tipo agrícola como cuidar un huerto, 

-

-

-

tos logros la alta tasa de personas mayores que pasean diariamente, 

menores y en el medio urbano.

-

contrapartida en los temores a envejecer que se centran en la pérdida 

por las situaciones relacionadas con las emociones y sentimientos, en 
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6.  SEGURIDAD: RENTA, VIVIENDA, ACCESIBILIDAD

-

trata de renta personal, que se acerca a los mil euros, lo que implica 

mayor que reside en el medio rural proceden del régimen agrario, y 

el importante incremento que las pensiones del régimen agrario han 

tenido en esta última década, especialmente en los últimos cuatro 

Cuadro 16. Pensiones medias de jubilación y viudedad

Jubilación Viudedad

Número
Media

Número
Media

-

-

-

-
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El nivel de equipamientos en la vivienda es sustancialmente mayor 

en las ciudades que en el medio rural, aunque hay que subrayar la 

importante mejora que han experimentado los hogares de las personas 

-

-

das de personas mayores las que sí la tienen, aunque no se substrae a la 

-

vivienda

propia idiosincrasia del urbanismo en los núcleos rurales donde pre-

mejor accesibilidad en su vivienda: los problemas de accesibilidad con 

-

mientos destinados a las tareas del hogar.

parte de la vida de las personas mayores, puede convertirse por los pro-

blemas de accesibilidad a sus entornos, y a sus equipamientos en una 

-

consumo de las personas mayores son para-

-

nas). En términos globales se puede decir que, en todos los capítulos, 

-
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sentir miedo cuando van por la calle si viven en núcleos de menos de 

7.  SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

El grado de desarrollo de los servicios de bienestar social es uno de 

-

-

lo que ha contribuido su menor visibilidad en los centros de toma de 

decisiones. 

-

-

-

que los servicios sociales que en ella se incluyen se recogen como un 

derecho pleno de ciudadanía.

-

cimiento de los servicios sociales destinados a personas mayores (en 

-

can y los usen. 

El medio urbano supera al medio rural en el conocimiento y uso de 

de partida era desventajoso. Si distinguimos entre los servicios socia-

les dirigidos a los cuidados de personas dependientes de aquellos que 
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-

ciables.

-

-

dio rural que por los hombres, que se correspondería con el mayor 

-

-

-

relacionadas con el ocio y el divertimento, que chocan con la progra-

-

-

social plena. 
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8.  PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

-

Primer Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible

Rural, que se dirige a la mejora de las condiciones de vida en el medio 

-

-

-

agua y telecomunicaciones, estableciendo como directrices: 

-

-

mente a la demanda

-

-

danos que habitan en el medio rural. 
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objetivos:

ciudadana.

rural sean accesibles a las personas con discapacidad y las personas 

mayores. 

-

truido, persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente. 

Este programa cuenta con una buena herramienta de apoyo para lograr 

-

-

-

-

La Red Rural Nacional

todos los actores implicados en el desarrollo sostenible del medio rural 

-
 

-
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Vemos que el desarrollo de los servicios sociales para personas ma-

derechos de ciudadanía de bienestar social. 

Por tanto, dentro de la heterogeneidad existente entre las personas ma-

-

que lo alejan del envejecimiento idílico que se ha construido a través 

-

-

-

al colectivo de personas mayores. 

-

les, las mujeres que tienen un protagonismo especial como motores 

-

industria, el sector energético con el empuje de las energías renovables 

y el sector servicios, donde destacan principalmente el desarrollo del 

-

miento abren nuevas perspectivas de desarrollo para este medio.

y escasos recursos se circunscribe a unas cohortes de generaciones 
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UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES (Artículo de Autor)

Dr. D. Alexandre Kalache

1.  INTRODUCCIÓN

-

-

-

este debate por ser un país que ha conocido un proceso de envejeci-

-

a los países en vías de desarrollo que, al contrario que la mayoría del 

antes de haberse enriquecido.

2.  UN MUNDO QUE ENVEJECE - LA PERSPECTIVA 

INTERNACIONAL 
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«El envejecimiento de la población supone ante 

todo un éxito para las políticas de Salud Pública y para el desarrollo so-

cial y económico». El envejecimiento puede percibirse como el mayor 

-

en cuatro decenios a partir de ahora.

-

-

-

-

El envejecimiento es un imperativo de nuestro tiempo y todos los paí-

-

 Nota del Trad.
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3.  EL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID SOBRE 

ENVEJECIMIENTO (MIPAA)

a la hora de abordar los riesgos y celebrar los logros de un mundo 

-

car soluciones transnacionales, regionales y globales para encontrar 

soluciones sensibles a los retos que supone un mundo que envejece. 

académicas y al sector privado que tengan en cuenta cuestiones actua-

-

sobre todo en el mundo en desarrollo, donde actualmente se sitúa la 

mayoría de las personas mayores.

-

«el Plan Internacional de Acción sobre Envejeci-

miento hace un llamamiento para que cambien las actitudes, políticas 

y prácticas a todos los niveles en todos los sectores de forma que el 

enorme potencial del envejecimiento en el siglo XXI pueda ser aprove-

chado. Muchas personas mayores envejecen con seguridad y dignidad, 

y también se les empodera para que participen dentro de sus familias 

y comunidades. El objetivo del Plan Internacional de Acción consiste 

en garantizar que las personas puedan envejecer con seguridad y dig-

nidad en cualquier lugar y continuar participando en sus sociedades 

como ciudadanos con plenos derechos. A la vez que reconoce que los 

fundamentos de una vejez saludable y enriquecedora se asientan en la 

vida temprana, el Plan tiene por objetivo servir de instrumento práctico 

para ayudar a los responsables políticos a centrarse en las prioridades 

clave relativas al envejecimiento individual y de la población. Se reco-

nocen las características comunes de la naturaleza del envejecimiento 

y los riesgos que entraña y se diseña la adopción de recomendaciones 
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específicas para la gran diversidad de circunstancias en cada país. El 

Plan reconoce las muy diferentes etapas de desarrollo y las transiciones 

que tienen lugar en diferentes regiones, así como la interdependencia 

de todos los países en un mundo globalizado».

-

viven las personas mayores. 

establecimiento de metas, objetivos y compromisos:

-

-

-

-

culturales y derechos civiles y políticos de las personas, y la elimi-

a través de, inter alia,

-

dependencia intergeneracional, solidaridad y reciprocidad para el 

-
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sociedad civil, el sector privado y las propias personas mayores a la 

-

mar conciencia del potencial de la tecnología para centrarse, inter 

alia, en las implicaciones individuales, sociales y sanitarias del enve-

-

nas, sus circunstancias únicas y la necesidad de buscar medios para 

-

rectamente.

-

ridades siguientes: 

i) L as personas mayores y el desarrollo — las personas mayores han 

de ser participantes plenos en el proceso de desarrollo y compartir 

ii)  Progresar en la salud y el bienestar de las personas mayores — la 

-

iii)  Favorecer entornos positivos y facilitadores — que impliquen con-

diciones esenciales como sistemas políticos participativos, trans-

parentes y responsables en los que las personas mayores sean los 

-

-

nuidad con las reuniones regionales donde los distintos países acor-

«vivir vidas más largas y 

saludables acarrea un gran potencial de desarrollo económico y social 

y para la autorrealización personal. Pero para conseguir este potencial, 

las sociedades en todos los lugares deben garantizar que las personas 
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de todas las edades tengan los medios y el apoyo necesario para un 

nivel decente de vida».

4.  EL MARCO DE POLÍTICAS SOBRE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE 

LA OMS 

Si el envejecimiento ha de considerarse una experiencia positiva, una 

«envejecimiento activo» para 

expresar el proceso por el que se consigue esta idea, destinada a con-

Definición y conceptos relacionados

como «el proceso de optimización de oportunidades de salud, parti-

cipación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen».

El envejecimiento activo es aplicable tanto a los individuos como a 

curso vital y participar en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, de-

-

cuada, seguridad y cuidados en el momento que requieran asistencia.

-

personas mayores que abandonan el mercado de trabajo y las que es-

-

vida de todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aque-

-

vejecimiento activo, las políticas y programas que promueven la salud 

mental y las relaciones sociales son tan importantes como las que me-
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Mantener la autonomía (la habilidad percibida para ejercer el control 

de las decisiones personales y arreglárselas en el día a día, cómo vivir 

de acuerdo a los propios deseos, reglas y preferencias) e independen-

cia (la habilidad de llevar a cabo funciones relacionadas con la vida 

diaria, p.ej., la capacidad de vivir de forma independiente en la comu-

nidad con poca ayuda de los demás o sin ayuda alguna) a medida que 

-

así como la solidaridad intergeneracional 

-

yores) son importantes principios del envejecimiento activo. 

mayores depende del riesgo y oportunidades que hayan experimenta-

-

calidad de vida: la per-

cepción que tiene un individuo de su posición en la vida en el contexto 

de la cultura y sistema de valores en que vive, y en relación con sus 

objetivos, expectativas, normas y preocupaciones». Se trata de un con-

con otro concepto crítico dentro del contexto del envejecimiento ac-

tivo —el de expectativa de una vida saludable— (usado normalmente 

-

 

-

como comprar, las tareas del hogar, cocinar) que son de importancia 

crítica a medida que se envejece.
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capacidad funcional (como ca-

 a lo 

individuo e incrementa durante el período de crecimiento y desarrollo 

-

adulto (tabaquismo, vida sedentaria, dietas poco saludables, consumo 

derivando en un deterioro abrupto —y en una discapacidad prematu-

ra—. Es por tanto de extrema importancia detener la tasa de deterioro 

Una perspectiva del curso vital

 al llegar a ser 

medida que los individuos envejecen en todas las regiones del mundo. 

-

se pueden evitar o ser pospuestas —con el consiguiente ahorro y una 

-

que llegan a ser personas mayores, el primero de ellos, alguien que 

un estado industrial contaminado, tiene una baja autoestima relacio-

-

torio, una buena vivienda, seguridad de ingresos, capital social, buen 

per se el hecho de que el primer individuo sea vul-

Nota del traductor.



503

13
. 

E 
N

 T
 O

 R
 N

 O
,  

 H
 Á

 B
 I

 T
 A

 T
:  

 M
 E

 D
 I

 O
   

R
 U

 R
 A

 L
   

Y
   

M
 E

 D
 I

 O
   

U
 R

 B
 A

 N
 O

sobre el envejecimiento reconoce que las personas mayores no son un 

grupo homogéneo y que la diversidad individual tiende a incrementar 

etapas de la vida.

-

-

prender la evidencia existente sobre estos determinantes es crucial a la 

Si bien los amplios determinantes de la salud son aplicables a todos 

hace especial hincapié en la salud y calidad de vida de las personas 

-

-

Los determinantes del Envejecimiento Activo 

-

La cultura, un elemento envolvente para personas y poblaciones, con-

-

-

dad a las personas mayores y el propio proceso de envejecimiento. El 

género 

-

buenos servicios sanitarios. El tradicional rol de la mujer como presta-

a un trabajo remunerado por tener trabajos a tiempo completo como 

-
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El resto de los seis grupos de determinantes son: 

i)  Determinantes relacionados con el acceso a la salud y servicios 

sociales:

sanitarios con una perspectiva del ciclo vital centrada en la pro-

-

so equitativo a la salud primaria de calidad y cuidados a largo 

ii)  Determinantes conductuales: -

bles y participar activamente en el cuidado de sí mismo son aspec-

iii)  Determinantes relacionados con factores personales: la biología 

-

sonas envejecen —pero igualmente importante para la calidad de 

como la inteligencia, la capacidad cognitiva, la autoestima, el op-

iv)  Determinantes relacionados con el medio físico: incluyen un alo-

-

v)  Determinantes relacionados con el Medio Social: para incluir el 

vi)  Determinantes económicos 

-

jando.



505

13
. 

E 
N

 T
 O

 R
 N

 O
,  

 H
 Á

 B
 I

 T
 A

 T
:  

 M
 E

 D
 I

 O
   

R
 U

 R
 A

 L
   

Y
   

M
 E

 D
 I

 O
   

U
 R

 B
 A

 N
 O

-

en cuestiones de género y cultura.

-

yores así como todos los determinantes del envejecimiento activo de 

5.  TRADUCIR EL MARCO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A LA 

PRÁCTICA: CIUDADES AMIGABLES 

-

-

-

-

en las regiones en desarrollo: el número de habitantes urbanos en las 

-

-

ciudadanos mayores estén incluidos en todos los aspectos de la vida 

urbana y tengan pleno acceso a los espacios urbanos, estructuras y 
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-

-

multipolar consiste en escuchar las voces de las personas mayores 

—es decir, basarse en sus percepciones, aspiraciones y sugerencias 

-

tener el punto de vista de los proveedores de servicios y prestadores 

de cuidados que interactúan con las personas de la comunidad. El 

-

munidad.

Ciudades amigables 

ha surgido a partir de varias iniciativas interrelacionadas para dar a 

universal, accesibilidad, ciudades saludables, comunidades vivibles, 

e incorporan todos los aspectos de los medios naturales, construidos 

-

rísticas de la comunidad que son relevantes para el bienestar de las 

individuales y grupales con personas mayores así como los proveedo-

-

munitaria.

-

-

las ciudades atienden las necesidades de las personas mayores en 
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salud (salud y servicios sanitarios accesibles y asequi-

participación (transporte 

relaciones sociales, oportunidades de voluntariado, lugares de culto, 

seguridad (seguridad en el hogar y en la 

-

cios accesibles).

El proyecto de la OMS sobre ciudades amigables tuvo en cuenta to-

-

del individuo y el uso de servicios—. Esto implica una perspectiva del 

acumulativamente a los individuos a lo largo de toda su vida y deter-

de sus vidas. Reconocer que el envejecimiento activo es un proceso a 

lo largo de toda la vida y que las personas de todas las edades varían 

-

El proceso de desarrollo del proyecto de la OMS Ciudades Amigables 

con la Edad

dio una respuesta inmediatamente positiva por parte de varias ciuda-

-

-

car medidas correctivas—. El resultante «Protocolo de Vancouver» se 

-

-

-
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partir de la cual grupos-target de personas mayores —así como sus cuida-

cada ciudad participante a las siguientes áreas temáticas: 1. espacios exte-

la Guía de Ciudades Amigables con 

-

Guía es que contiene un conjunto de 

características esenciales sobre ciudades amigables —publicadas por 

-

-

-

nitores de progresos siguiendo acciones e intervenciones pertinentes.

El proceso adoptado por la OMS para desarrollar ciudades amigables es al 

mismo tiempo de abajo arriba (las personas mayores como protagonistas 

centrales) y de arriba abajo. Sin contar con los líderes y responsables polí-

-

-

-

miembros de las ciudades y países que colaboran han celebrado re-
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dirigidas a aquellas comunidades que deseen ser reconocidas como 

-

momentum de este movimiento global. 

Todas las ciudades interesadas deberían dirigirse a la OMS a través de 

6.  LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

-

tes sobre derechos humanos no protegen a las personas mayores. 

-

-

-

Internacional sobre Envejecimiento de Montreal, hablar con una sola 

-

cional sobre derechos de las personas mayores, algo que aportaría un 

claro marco conceptual, legal y de responsabilidad para ayudar a los 

-

para las personas mayores.

especial.

-
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-

vicios sanitarios y sociales sin tener en cuenta la edad, las pensiones, 

la Seguridad Social, los ingresos mínimos, etc.) así como ejemplos de 

-

-

de las personas mayores siguen siendo invisibles, lo cual acentúa la 

las personas mayores que viven solas a vivir sus vidas con dignidad así 

como a cambiar actitudes respecto a las personas mayores. Incremen-

 

a estas personas, aumentaría la responsabilidad y proporcionaría un 

marco para la política y la toma de decisiones.

-

especial serviría también de estímulo para que el resto de relatores 

existentes trataran los derechos de las personas mayores dentro de sus 

-

7.  LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS POR EL FORO ECONÓMICO 

MUNDIAL PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA DE PENSIONES Y 

LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN SANITARIA

El informe del Foro Económico Mundial 2009:

«el envejecimiento de la sociedad exige acción a 

medida que el abanico de oportunidades para prepararse adecuada-

mente para este cambio se está cerrando a gran velocidad» -

 Estereotipos y prejuicios contra las personas mayores.
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mundo que envejece a gran velocidad: oportunidades y estrategias de 

-

-

samiento radical y creativo en el que las personas y los gobiernos se 

-

-

jecen desde una perspectiva integrada —aunando las implicaciones y 

-

-

cuidados sanitarios, empresarios, el sector público y la sociedad civil.

-

tes implicados tratan de eludir los costes implicados y atribuírselos a 

-

-

-

les de productividad como de calidad de vida—. Tal y como se apunta 

se puede abrir 

una amplia puerta en la cultura prevalente de los jóvenes para mejor 

integrar a los mayores, aprender de ellos y apreciar las habilidades y 

experiencias de las generaciones mayores. 

particular relevancia para el mundo desarrollado. Van desde políticas 

-

loradas— hasta políticas nuevas y relativamente desconocidas. 

-

-

no se han considerado hasta ahora.
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-

pectiva del curso vital común.

-

¿cómo pueden los agen-

tes implicados fortalecer la sostenibilidad financiera del acceso a la ju-

bilación y su calidad así como proveer atención sanitaria en un mundo 

que envejece rápidamente?».

-

-

-

-

los que surgieron claramente los siguientes requisitos clave:

Colaboración efectiva de los múltiples agentes implicados para 

-

Cambio transformacional en la forma de pensar —hacia estructuras 

-

como mejoras en la calidad de vida. El impacto se podría sentir a lo 
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Jubilación integrada y soluciones de atención sanitaria —como una 

característica política esencial para mejor atender a las sociedades 

que envejecen.

argumento de que se necesita un cambio de paradigma a la hora de 

-

cambio de actitud mental de tal calado: «se han derribado viejas certe-

zas y pueden surgir nuevas formas de pensar desde el actual estado de 

cosas»

oportunidades, por ejemplo:

Oportunidades de gobierno:

-

do y las soluciones comunitarias para los cuidados a las personas 

mayores

las poblaciones migrantes

-

dad 

Oportunidades para los empresarios 

—  Retener a los trabajadores mayores mediante horarios de trabajo 
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Opciones Etratégicas (SO)

manera disciplinada, estructurada y holística. Estas 11 opciones estra-

-

ticular relevancia en los países desarrollados:

SO1 — Promover el trabajo para las cohortes de personas mayores: 

mediante el empleo a lo largo de toda la vida y el envejecimiento acti-

-

mos de apoyo social para los adultos mayores que se ven obligados a 

abandonar su lugar de trabajo por problemas de salud.

SO2 — Cambio en la forma de prestación desde una basada en la 

atención sanitaria a una prestación basada en el paciente: -

-

salud.

SO3 — Promover el bienestar y permitir las conductas saludables: la 

-

-

-

-

habilidad de las comunidades por resolver sus propios problemas de 

SO4 — Proporcionar educación financiera y consejo de planificación: 

los productos y conceptos sobre pensiones privadas y jubilaciones. Esto 

les permite comprender mejor el riesgo y las oportunidades que conlle-
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SO5 — Estimular mayores niveles de ahorro para la jubilación: para 

que esto suceda se deben proveer incentivos y oportunidades para que 

-

SO6 — Facilitar la conversión de propiedades inmobiliarias en in-

gresos por jubilación: -

préstamos con su casas como garantía. Se permite al solicitante que 

no haga ningún pago del préstamo y que continúe viviendo en su 

que supere la cantidad debida pertenece al propio individuo o a sus 

herederos.

SO7 — Estimular microseguros y micropensiones para los pobres: las 

-

-

dos de las micropensiones en caso de necesidad, y podrían concebirse 

-

SO8 — Mejorar el rendimiento del fondo de pensión: el rendimiento 

-
-

SO9 — Reordenar los incentivos de los proveedores de atención sani-
taria: -

-
pensar a los doctores y hospitales 

Nota del Trad.
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tradicionales de incentivos en los que doctores y hospitales perciben 

ingresos por los servicios que proporcionan sin tener en cuenta su ca-

demostrado mejorar los resultados de salud y estimularlos para mini-

SO10 — Garantizar que la prestación sanitaria transfronteriza bene-

ficia a todos los participantes:  

-

con un proveedor de servicios en otro país. Se ha de prestar especial 

SO11 — Promover mercados de pensiones vitalicias e instrumentos 

que protejan de los riesgos de la longevidad: los riesgos que conlleva 

-

protegerse contra este riesgo adquiriendo pensiones vitalicias y pueden 

los instrumentos de mercado disponibles para gestionar los riesgos in-

del mercado de pensiones vitalicias.

-

-

cionando varios ejemplos de acciones potenciales y ejemplos de in-

8.  CONCLUSIONES; PROPUESTAS DE ACCIÓN
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un país que ocupa un lugar único a la hora de abordar estas cuestiones 

y a contribuir a hacer que el envejecimiento, el mayor logro de salud 

-

bería incluir los siguientes puntos:

a)  Cooperación internacional: 

-

-

-

el protagonismo del envejecimiento en escenarios internacionales. 

-

sustancial de los que ahora son mayores eran pobres, con niveles 

-

-

ricanos a envejecer con éxito.

b)  Patrocinar la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas Mayores: -

-

países —sobre todo en el mundo desarrollado—, parecen resistirse 

-

las personas mayores, sobre todo entre los países desarrollados.

c)  Apoyar la investigación transnacional: En la medida en que Espa-

ricos y pobres, norte y sur, este y oeste, se trata de un país con un 

-
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-

que veremos surgir en este siglo.

d)  Apoyar el trabajo de las organizaciones internacionales en el área 

del envejecimiento: -

envejecimiento, cuentan sin embargo con ingresos escasos y care-

-

-

iniciativas para responder a uno de los temas candentes de nuestro 

tiempo.

e)   Prevención de abusos a las personas mayores:  

-

-

gencia hacia las personas mayores. 

f)  Desarrollar políticas sostenibles de «Envejecimiento Activo»: el 

-

-

-

micos—, que tengan siempre en cuenta los determinantes transver-

-

este tipo y desarrollar sistemas para evaluar el impacto potencial que 

 Estereotipos y prejuicios contra las personas mayores.
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en Sudamérica —un proceso por el que unos pueden aprender de 

g)  Una mirada a la inmigración: pocos países han conocido lo que 

-

-

una importancia internacional de primer orden, en un intento por 

para aquellos que han regresado a casa tras una larga vida trabajan-

h)  Formación de profesionales de la salud — desarrollar planes de 

estudios mínimos: -

competencias centrales que cualquier médico debería tener en el 

-

-

-

imperativa desarrollar planes de estudio en medicina —y para otras 
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les debería ayudar.

9.  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL

-

protagonismo discreto considerando su escasa presencia en las organi-

-

-

-

10.  DEMOSTRAR VISIÓN DE FUTURO Y DETERMINACIÓN

-

largo alcance para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, un punto 

de vista carente de estrategia se convierte a menudo en una alucina-

-

-

y responsables políticos se comprometen con este reto y demuestran su 
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APORTACIONES

A:  Jornadas sobre Desarrollo Rural, Hábitat y Vivienda de las personas 

mayores. Imserso, junio 2011.

su entorno. 

de las personas mayores en el medio rural y prioriza una planificación 

de actuación acomodada a la realidad del medio rural.

más conocido, con mayores vínculos de amistad y vecindad. 

artesanía puede ser un instrumento eficaz de desarrollo de las personas 

mayores en el medio rural y en la promoción de vínculos de las relaciones 

intergeneracionales.

inclusivas, capaces de prevenir la exclusión social y promover la calidad 

de vida de los ciudadanos, dotadas de equipamientos y dotaciones 

suficientes y especialmente sensibles a los barrios más desfavorecidos y 

a los colectivos de personas más vulnerables.

una necesidad ineludible para la habitabilidad de muchas ciudades 

españolas.

de proximidad en las ciudades. Dar nuevos espacios al ciudadano en el 

transporte debe ser un eje vertebrador.

conjunto de propuestas concretas de acción, teniendo en cuenta su 

metodología de participación e investigación-acción, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida en la ciudad.

B: Nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones y 

Organizaciones.

Promover centros de Día con transporte adaptado en cabeceras de 

comarca. Consejo Estatal de Personas Mayores.

Constituir equipos en los centros de salud rurales con una enfermera 

y un trabajador social de enlace, responsables de familias concretas. 

Consejo Estatal de Personas Mayores.

Instalación en los cascos antiguos de las ciudades, de elevadores o es-

caleras mecánicas. Consejo Estatal de Personas Mayores.

Adaptar los hogares del pensionista a los perfiles actuales de las perso-

nas mayores, en especial en el medio rural, para que sirvan de lugares 
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que fomenten la participación de las personas mayores. Consejo Esta-

Creación de nuevos vínculos entre el medio rural y urbano, teniendo 

como protagonistas a las personas mayores, creando programas que 

traspasen y transfieran sus conocimientos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Desarrollo de políticas especialmente dirigidas al medio rural con 

a)  

necesidades personales de los usuarios para que las personas 

que lo deseen puedan mantener su autonomía y seguir viviendo 

en su medio y en su casa, haciendo del envejecimiento como 

especialmente para la mujer.

b)  -

nitarios, para que ambos servicios, sociales y sanitarios, conjun-

sociosanitaria.

c)  

que cubran los intereses de las personas de su entorno.

d)  

e)  -

-

a los cambios sociales. 

2.  Establecer servicios y condiciones adecuadas de acceso en los me-

dios urbanos, principalmente en los núcleos antiguos de las ciuda-

3. cinturones 

de las ciudades, en donde las condiciones de vida y la alta tasa de 

personas mayores inmigrantes pueden tener serios riesgos para su 

4.  Promover la adecuación de espacios donde habitan Personas Ma-

yores a sus necesidades -

convirtiéndose en ciudades para todos.





CAPÍTULO 14

FORMAS DE VIDA 
Y CONVIVENCIA
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LA INFLUENCIA DE LA SOLEDAD EN LAS FORMAS DE VIDA Y 

CONVIVENCIA DE LOS MAYORES  

Dra. D.ª Ramona Rubio Herrera

La soledad es patrimonio de la edad adulta.

-

al mismo.

-

-

Qué entienden los mayores por soledad

Afirmación %

Es no tener a nadie a quien acudir

Es no sentirse útil para nadie
Es haber perdido a las personas queridas
Es sentir que se ha acabado el tiempo para hacer proyectos
Es carecer de un grupo estable de amigos

Otros sentimientos
Total Participantes (N) 1.956
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-

-

do entendida por los mayores como negativa, continúa siendo temida. 

-

-

Escala Este II para evaluar la soledad social. Este estudio se centra en 

dos aspectos:

-

-

-

tanciamiento respecto a la sociedad en la que vive, ocasionando la 

pérdida de ritmo en los cambios sociales de la nueva era digital y 

-

-

-

-
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variables, como el sexo, el estado civil, la edad, el ser usuario o no del 

En este artículo vamos a plantearnos tres interrogantes sobre la soledad 

en los mayores:

1.— La mujer participa más en actividades con otros mayores. ¿Implica 

esto que tiene menos soledad?

2.— ¿Sentimos más la soledad cuanto más mayores somos?

3.— ¿La presencia de mascotas alivia la soledad?

1.  MUJER Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: SI LAS MUJERES PARTICIPAN 

MÁS (17,1% DE LAS MUJERES FRENTE AL 9,9% DE LOS 

HOMBRES), ¿POR QUÉ TIENEN MÁS SOLEDAD SOCIAL?

Sexo
Animal de Compañía Conversaciones telefónicas

Tiempo* Personas Tiempo* Personas
Hombres 1
Mujeres

que las mujeres tienen menos calidad de vida que los hombres (Rubio, 

-

≤

puntos), pero en el estudio curiosamente son éstas en general las que 
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p≤ -

-

Posible respuesta y planteamiento de intervención

como las aulas de mayores, en asociaciones de voluntariado, etc., etc., 

del sujeto. No basta con llenar nuestra agenda para que la soledad 

-

-

de pensar, si adoptamos otro punto de vista, percibiremos la realidad 

apuntar a:

a)  Enriquecer el entorno, generando en este caso programas que per-

mitan emplear el tiempo a las personas mayores.

b)  

de la soledad.

c)  

negativos por tanto mientras no rompamos ese círculo, mientras no 

adoptemos otro punto de vista, no podremos sentirnos de otra ma-

nera.

2.  RELACIÓN ENTE SOLEDAD Y EDAD: ¿AUMENTA LA SOLEDAD 

CONFORME NOS VAMOS HACIENDO MAYORES?

-
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Se ha visto que en el caso de las personas mayores la soledad es uno 

-

-

-

-

puntos.

Posible respuesta y planteamiento de intervención

-

-

brar los procesos de envejecimiento generando nuevas estrategias. 

-
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-

-

jecimiento. Si intervenimos en esa línea, estamos contrarrestando 

caso, el sentimiento de soledad.

3.  ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SOLEDAD: TENER ANIMALES DE 

COMPAÑÍA, ¿ALIVIA LA SOLEDAD?

con otras variables, se ha encontrado que el tener animal de com-

-

Soledad Social

-

Posible respuesta y planteamiento de intervención

-

animales, las metas que las personas se plantean, y en qué medida 

En base a los resultados obtenidos, se sugiere que los programas de 

realidad: objetiva y subjetiva.

actual con sus valores, costumbres, tecnologías. 

a la búsqueda de nuevos roles en esta etapa en la que los tradicio-

un papel activo y una mentalidad abierta a la hora de relacionarse 
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al mismo tiempo, aprendiendo de las nuevas generaciones y de sus 

También es importante que el sujeto vuelva a sí mismo, replantee sus 

aumentar la cantidad y calidad de sus relaciones sociales, en las expec-

tativas que tiene sobre ellas y lo que le pueden aportar, ya que pueden 

contribuir a producir y mantener los sentimientos de soledad si hay una 

discrepancia entre las relaciones interpersonales ideales y percibidas. 

mala, de agradable o desagradable, de breve o eterna, les pone el hom-

bre, nos queda un amplio camino que recorrer para entender que el 

R. Rubio
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A.  ANÁLISIS DE FORMAS DE VIDA  
Y CONVIVENCIA

-

moniosa de elementos teniendo gran relevancia aquellos que tejen las 

relaciones de la persona con su entorno: las relaciones intergenera-

-

Hablar de soledad es hablar de sentimientos, de emociones, y del po-

sicionamiento de cada persona dentro de su grupo social: desde el nú-

el inmediato establecido por uno mismo a través de las relaciones de 

amistad, y el externo donde se sitúan todos los grupos de interés, desde 

los laborales hasta las actuales redes sociales. 

siglo han provocado importantes cambios sociales con dos caracterís-

-

-

aportan malestar social, incrementando una demanda a los poderes 

las nuevas necesidades percibidas y sentidas por la sociedad. 

-

-

-
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-

convivenciales.

-

-

-

-

-

-

-
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hogares monoparentales debido a las separaciones y divorcios matri-

moniales, y el incremento de madres solteras, y principalmente por el 

crecimiento de los hogares unipersonales.

-

-

las personas mayores: casi la mitad de las personas mayores viven en 

-

-

-

-

-

-
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se situaría Turquía, donde los hogares unipersonales apenas atisban 

El incremento de los divorciados y separados que vuelven a vivir so-

y sobre todo por el número de hogares unipersonales de las personas 

-

cipalmente una pareja sin hijos, o una pareja con un solo hijo y al 

-

-

-

las sucesivas investigaciones.

llamada familia extensa modificada -

necesidad, aunque no se conviva en el mismo hogar, como el cuidado 

-



538

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

-

-

mismo tiempo, una oportunidad de enriquecimiento de las relaciones 

intergeneracionales que no había ocurrido nunca en épocas anteriores. 

-

-

-

Gráfico 79. Convivencia de las personas mayores. Porcentajes.

Con mi cónyuge sin hijos Con mi cónyuge y algún hijo Con algún hijo Otra situación
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-

solitario.

-

Esta tendencia a vivir solo a medida que se incrementa la edad sugiere 

que la vida en solitario puede venir impuesta por las circunstancias 

posibilidad de vivir en un hogar unipersonal.

en solitario: una de cada cuatro personas que viven en poblaciones 

tendencia del incremento de los hogares unipersonales de personas 

del momento actual, la senda de este proceso no muestra una gran 

-

-

-

indicadores que mejor muestran la europeización -
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la vida en solitario para las personas mayores y todavía sigue ma-

-

colectivo de personas mayores solas debiera ser el mejor protegido 

cuantitativa y cualitativa. 

-

-

 -

-

nistraciones públicas quienes tienen la responsabilidad en exclusiva. 

en 

su casa, aunque sea solo,

-

B.  HOGARES UNIPERSONALES DE PERSONAS 
MAYORES

1.  ASPECTOS CUANTITATIVOS

-
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encontrar a personas solas en casa. En general puede decirse que 

-

-

-

togenaria. 

vida en solitario ha progresado en estos cinco grandes grupos de edad. 

Cuadro 17. Incremento de la vida solitaria entre 1991 y 2001, por grandes grupos de edad.

GRUPOS 

DE EDAD

CENSO DE 1991 CENSO DE 2001

(N) (N)
16 a 29 años
30 a 49 años
50 a 64 años
65 a 79 años
80 o más años
TOTAL

-
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Gráfico 80.  Evolución del porcentaje de personas que viven solas, por grupos 

quinquenales de edad, entre 1991 y 2001.

a que se viene retrasando considerablemente el momento en el que 

-

-

tas entre las personas mayores que viven solas, aunque hasta alre-

-

0

5

10

15

20

25

30

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o +

Fuente: Elaboración propia, con datos del INE. 1991 2001
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-

Cuadro 18.  Porcentaje de hombres y de mujeres que viven en solitario, por grupos quinquenales 
de edad.

HOMBRES MUJERES

(N) (N)
16-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80-84 años
85-89 años
90 o más años
TOTAL 16.737.097 1.180.795 7,05 17.730.526 1.695.777 9,56

las etapas juvenil y adulta, justamente, cuando menor alcance posee 

la gran mayoría viven en pareja.
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Gráfico 81.  Porcentaje de personas viviendo solas según su edad (en años cum-

plidos), por sexo.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ambos sexos Hombres
Mujeres

-

-

casos de convivencia con hijos sin emancipar. Es una convivencia que 

hogares compartidos por una hija sexagenaria y la madre octogenaria, 

nonagenaria o incluso centenaria, ambas viudas, mientras en el grupo 

mitad de este grupo. 
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-

Gráfico 82.  Distribución por sexo de la población mayor solitaria, según la 

edad (en años cumplidos) de las personas

-

-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100+

Fuente: Elaboración propia, con datos del  (INE). Hombres Mujeres

Cuadro 19.  Personas viudas viviendo solas en españa, por grupos de edad. Comparativa entre 
1991 y 2001.

65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 Y MÁS 65 Y MÁS
Censo de 1991:
Total personas viudas
De ellas, viven solas…
Es decir, el… 43,35% 46,50%  34,72%  38,80%
Censo de 2001:
Total personas viudas
De ellas, viven solas…
Es decir, el… 44,09% 51,75%  48,57% 48,53%
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Gráfico 83.  Composición de la población mayor solitaria, por sexo, en los cen-

sos de población de 1981, 1991 y 2001.

El estado civil pone de relieve un predominio muy claro de los casos 

-

viudedad ceden peso relativo aunque muy ligeramente, y que, aunque 

-

-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1981 1991 2001

Fuente: Elaboración propia, con datos del INE Hombres Mujeres

Cuadro 20. Estado civil de las personas mayores que viven solas en los censos de población de 
1981, 1991 y 2001.

1981 1991 2001
(N) (N) (N)

Solteras
Casadas
Viudas
Sep./Div.
TOTAL
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-

Gráfico 84  Gráfico 85

-

-

leer ni escribir. 

28,82

8,69
54,91

7,58

Varones mayores de 65 años 
solos, por estado civil 

Solteros/as Casados/as Viudos/as Sep. o div.

14,75

2,01

81,03

2,21

Mujeres mayores de 65 años 
solas, por estado civil 

Solteros/as Casados/as Viudos/as Sep. o div.
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Gráfico 86.  Nivel de estudios de las personas mayores que viven solas en Espa-

ña. Comparativa entre los censos de 1991 y 2001.

-

-

Gráfico 87 Gráfico 88

-

bres y mujeres se ha reducido en las generaciones de adultos actuales, 

5,85
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34,5

16,92

5,93

Varones mayores de 65 años solos, 
por nivel de estudios 

No lee ni escribe Sin estudios
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Fuente: Elaboración propia, con datos del  INE. 1991 2001
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2. ASPECTOS CUALITATIVOS

Si la tendencia es el progreso hacia una clara autonomía de las per-

por éstas, y lo correcto socialmente, era que una persona mayor al 

-

los motivos que encuentran para vivir en solitario y no de otro modo. 

-

modo. Todos ellos empujan, en síntesis, hacia lo que podemos deno-

minar como «la independencia residencial de las generaciones» o la 

autonomía como valor.

-

-

-

núan en la misma vivienda que estrenaron al casarse, es decir, es un 

-

-

disponer de ascensor en su vivienda.

El apego que se tiene al lugar donde se ha residido siempre es enorme, 
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-

-

mayores no quieren exponerse al riesgo de aislamiento social que pro-

seres queridos: caso de que se mudaran a vivir con ellos, las personas 

sin desearlo escucharían sus cosas, -

lo que compartir la vivienda supondría arriesgar el bienestar relacional 

acogen. Existe al respecto la creencia de que «las personas mayores» 

-

tiempos en los cuales «mandaban en casa»

-

-

la soledad

a ella cuando viene impuesta. «Es lo sensato», dicen, y en un alto por-

que podrían llevar a cabo yéndose a cualquier domicilio ajeno, aun-

-

-

rado ostensiblemente. Es el gran soporte del nuevo marco relacional que 
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-

nes. El envejecimiento en el hogar propio, sin la necesidad de mudarse 

con nadie, es posible porque disponen con periodicidad de unos ingre-

«antes había que cobijarse con quien 

fuese, mientras que ahora vivimos de lo nuestro».

-

-

siones ha contribuido de una manera decisiva al nuevo sentido que las 

pero que ha de ser superado. Se adentran entonces en otra etapa de sus 

vidas, desarrollada en solitario y a la que probablemente no vean nada 

su hogar, manteniendo el tipo de vida que les apetece y no sometién-

dose a las normas y costumbres de nadie. 

en casa mientras se puedan valer por sí mismas o, como suelen decir, 

mientras que sean capaces de defenderse. Es algo que se aprecia entre 

-

-

de hombres que renuncian a envejecer en su vivienda de siempre tras 

ella quien se ocupaba de la casa y de la ropa, «descubren» los elec-

trodomésticos. Mejor o peor, se aplican en los quehaceres con tal de 
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-

-

-

bros, no resulta imprescindible compartir el domicilio. Si ya no existe 

-

compartida de mantener estilos de vida independientes. Es un marco 

ni que se vean desamparadas al reclamar su ayuda.

quienes residen cerca el trato suele resultar diario (siempre que no haya 

que va a casa del padre para hacer ciertas tareas domésticas, o el de 

la abuela que echa una mano con los nietos. Visitas que también reali-

-

-

-

cos como políticos, mientras el contacto varias veces a la semana lo 
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Nuevo marco relacional que no excluye la solidaridad sino que la 

ejemplo, abundan los viudos que viven solos gracias a la ayuda mate-

-

que ha optado por vivir solo. Es en gran parte por esta ayuda de la que 

se expande asimismo entre las viudas: no pocas de ellas, casi siempre 

al cual pueden seguir en su propio hogar. En este sentido, según la 

-

-

Este rol se reproduce a la hora de solicitar una ayuda, así para estas 

-

-

número creciente de ellas defenderse en su vivienda en tanto que la 

-

lia de la que disponen por cuanto que el nuevo marco relacional entre 

-

lidaridad en el presente, por la tranquilidad que aporta a las personas 
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mayores que cuentan con él, y por supuesto el día en que dejen de vivir 

-

necesidad.

-

ben, en particular las que viven en hogares unipersonales, pero tam-

o del colegio, la realidad apunta a que llegan a pasar juntos, si la ge-

-

-

-

dades, donde hijo y nuera, o hija y yerno, trabajan ambos hasta en 

largas jornadas prolongadas por los tiempos de los largos trayectos a 

hacia las personas mayores, cuando se les encomiendan unas res-

es que el cuidado de los nietos sea una labor que no pesa sino que 

las bases de unas relaciones intergeneracionales bien insertadas que 
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deben servir de impulso a la mejora de las relaciones intergeneracio-

la necesidad, las personas mayores proporcionan otra serie de ayudas 

-

jas que residen cerca y cuyo tiempo se ve muy restringido por sus ocu-

paciones laborales. Estos quehaceres los proporcionan principalmente 

-

desean mantenerse en su hogar antes que mudarse a vivir con ellos, 

hijas, residir al lado o lejos, verse a diario o muy de cuando en cuan-

-

de a articularse la vida sobre los descendientes, nietos incluidos, que 

Si la causa principal para abandonar un hogar unipersonal es la nece-
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para permanecer en casa, mientras que perderla supondría con bastan-

-

-

defenderse porque la salud se deteriora, indi-

caría que se acerca el momento de la dependencia. Es un sentimiento 

que llega a angustiar a muchas personas mayores que viven solas y que 

el día en que las discapacidades sean grandes y precisen la ayuda de 

invade únicamente a quienes carecen de descendientes, ya que abun-

dan quienes sí los tienen y la acusan de igual modo.

-

te qué sucedería si dejaban de valerse por sí mismas, es decir, quién 

este modo, acogiéndolos en casa, hasta el punto de que abundaban los 

-

ducía de inmediato a muchas personas hasta la vivienda de alguno de 

si incluimos a los nietos y nietas, que perduraba hasta que el abuelo o 

que suministraba cuidados a las personas necesitadas de ellos, basado 

-



557

14
. 

F 
O

 R
 M

 A
 S

   
D

 E
   

V
 I

 D
 A

   
Y

   
C

 O
 N

 V
 I

 V
 E

 N
 C

 I
 A

hecho extensibles incluso a las que sí poseen una o varias hijas (o nue-

«no sé, ya veremos cuando llegue 

la hora»

la vida diaria.

El valor de la autonomía, de vivir solo, se enturbia ante el temor de la 

dependencia. El gran problema apunta a cuando dejen de valerse por 

-

-

instalarse en el de la hija pero, guste o no, cuentan con la garantía de 

claro que puedan, ni quieran, mudarse a casa de algún hijo o de alguna 

hija (y menos todavía de varios de manera rotativa) con la expectativa 

-

-

ocupan un lugar subordinado (y no como antes, cuando «mandaban 

en casa» -

discursivo que se hace en no abandonar la vivienda propia mientras 

-

personas mayores solas que declaran su voluntad de ser cuidadas en 
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que abandone su hogar para irse con ellas. No obligarían a ninguno 

a trasladarse y tampoco le exigirían que se convirtiese en su principal 

a los que pueden tener acceso, sobre todo en el medio rural, cuando 

no se dirige casi nunca a los propios parientes sino que se plantea en 

-

lando el último recurso no deseado el ingresar en una residencia como 

destino que espera a muchas personas mayores.

3.  SENTIMIENTO DE SOLEDAD Y AISLAMIENTO SOCIAL

aislamiento social y como sentimiento. 

-

blan de la soledad las personas mayores aluden, por un lado, al hecho 

-

doméstica apa-

a encontrarse solos ante un posible accidente genera un sentimiento 

-

seguir con rigor las prescripciones médicas y tener una mayor probabi-

-

-

prestando unos primeros auxilios y alertando a los servicios médicos. 
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persona mayor se encuentra bien.

domiciliaria es un recurso que se ajusta bien a las necesidades de las 

-

-

-

de la edad se correlaciona con los tres hitos comunes a las personas 

-

-
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El no tener ya a ese alguien con quien seguir compartiendo la vida, como 

-

-

sonas mayores rehacen ya su vida de pareja), y que motiva de manera 

-

en hogares unipersonales, ya que también pueden sentirse solas las 

-

-

-

-

mayores pierden el contacto con buena parte de las que, durante dé-
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-

otro momento crítico el de la viudedad dado que las personas mayores 

tienden a distanciarse relacionalmente de aquellos matrimonios con 

«ya 

nada es lo mismo»; no suele apetecer salir con ellas a tomar algo en 

algún bar, por ejemplo, como hacían mientras vivía el esposo o esposa. 

-

que para reorientar el marco relacional se desarrolle una estrategia de 

acercamiento a grupos de iguales, constituidos por personas del mismo 

-

pretado por los actores sociales, en general, en clave de pérdida: se criti-

-

la solidaridad, el aislamiento vecinal. Si antiguamente los vínculos veci-

modernidad empujaría a mantener con los vecinos y las vecinas, sim-

entrometerse demasiado en los asuntos ajenos puesto que para charlar, 

-

-

el riesgo de soledad social no lo impone tanto el comportamiento ve-

cinal o la pérdida de amistades que se produce con el paso del tiempo 
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-

denominados centros de personas mayores, hogares o clubes de jubila-

-

se a los mismos habida cuenta de que el transporte público tampoco 

suelen concordar con los del desarrollo en los centros de las activida-

escasa, y en cambio, aumenta el riesgo de aislamiento y de soledad por 

-

-

-

todo en ocasiones especiales cuando acuden a la memoria con nos-

talgia recuerdos de otros momentos vitales, en situaciones de especial 

-

-
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-

-

res sociales, «mientras que estás haciendo algo no te pesa la soledad». 

-

-

do se tiene una mascota en tener un menor sentimiento de soledad, 

tanto cuando no se sienten nunca solos como cuando en ocasiones 

-

-

-

-

to y soledad. 

-

que cualquier otra alternativa residencial posible, recalcan los actores 

-
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-

-

Sea cual sea el hecho desencadenante de la soledad, ésta no es el prin-

un riesgo en potencia de consecuencias negativas sobre su calidad de 

vida. 

APORTACIONES

Nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones y 

Organizaciones 

Informar, formar y fomentar centros y asociaciones para paliar la sole-

dad. Consejo Estatal de Personas Mayores.

Formar en técnicas de autocuidado a personas mayores que viven so-

las. Consejo Estatal de Personas Mayores.

Generar programas interactivos aprovechando las TICs, que permitan 

una fácil comunicación entre las personas mayores, sus familiares y 

amigos. Universidad de Valencia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  Desarrollo de modelos de convivencia basados en el fomento de 

los contactos personales y de las redes sociales. 

a)  -

vos aprovechando el uso de nuevas tecnologías de comunica-

b)  

soledad no deseadas.

c)  

subjetiva, que motive a las personas que viven solas contra su 

deseo.

d)  -

les de las personas mayores que viven solas.





CAPÍTULO 15

RELACIONES 
INTERGENERACIONALES
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-

relaciones entre padres e hijos o entre abuelos y nietos son un buen 

-

nes que pueden mantener un grupo de personas mayores con los ni-

relación e 

intergeneracional,

entre quienes 

compromiso —un vínculo entre

relaciones, todas las relaciones, tienen elementos subjetivos —cada 

que la hacen posible— y otros objetivos —las relaciones se producen 

sobre la base de un sistema, de un orden social, que las orienta y las 

hijo concretos se desarrolla, en parte, por las singularidades que ambos 

aportan y, en parte, por las reglas marcadas socialmente acerca de las 

-

en su propia etimología, una polisemia que muestra lo intrínsecamente 

-

en relaciones entre generaciones que se relevan unas a otras —y que, 

-

-
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-

jamos a observar la realidad, todas las relaciones intergeneracionales 

pensamientos, acciones y contradicciones producidos en relaciones y 

estructuras sociales relevantes para el desarrollo personal y social. […] 

presuponen la existencia de contradicciones y con-

flictos,

e irresolubles

caer en la cuenta de que tanto las relaciones como la intergeneraciona-

lidad hincan sus raíces en lo que llamaremos lo inter, es decir, aquello 

que existe, que se crea, que sucede entre las personas y los grupos de 

la realidad inmaterial, situada en el espacio y en el tiempo de lo inter-

-

tarse y su actuar recíproco

-

cionalidad no basta con estar juntos; lo importante es hacer y hacerse 

juntos,

inter-generacional

no tanto en lo generacional sino en el inter, en el entre

-

lo inter, 

entonces los individuos, los agentes de las relaciones, no son ni el 

primero ni el único lugar explicativo de las relaciones. Sin embargo, 

intergeneracionales. En el caso, por poner un ejemplo, de enunciados 

-

en realidad lo que sucede no es tanto que algunas personas del grupo 

de relaciones —a los múltiples inter -
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que ese uso es apropiado, que a estar realmente expresando lo que les 

-

blar de su querido abuelo o abuela y no de las personas mayores en 

lo inter—, también pueden 

cambiar los juicios sobre la misma.

-

relaciones, hablar de relaciones intergeneracionales supone hablar 

doblemente de relaciones. 

mejor, son relaciones sociales, y se necesita comprenderlas a través 

-

relaciones.

repasar las distintas dimensiones de las generaciones como agentes de 

distingue cuatro categorías de generaciones:

a)  Las generaciones genealógicas, que designan a los miembros ascen-

b)  Las generaciones pedagógicas, que distinguen, por un lado, a quie-

aprenden y reciben.

c)  Las generaciones sociohistóricas

d)  Las generaciones del bienestar, que se corresponden con los distin-

-
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Este mismo investigador concreta qué entiende por relaciones interge-

relaciones entre generaciones designa los 

-

-

generaciones resulta de la experiencia subjetiva de las similitudes y 

-

-

Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en las relaciones inter-

-

generacionales son relevantes de cara a conseguir un envejecimiento 

-

decir envejecer de modo activo.

A.  PRECISIONES EN CUANTO AL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

y su conveniencia, aquellos agentes que lo consideran oportuno tratan 

de poner en marcha acciones para que la realidad se vaya acercando 

como ejemplo, cinco de los muchos conceptos de envejecimiento ac-

a)  

una vida productiva en la sociedad y en la economía. Esto signi-
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pasa el tiempo a lo largo de la vida: aprendiendo, trabajando, 

b)  

a los trabajadores mayores a permanecer en el mercado laboral un 

c)  -

d)  

-

e)  

de toda la vida, integrado por políticas, actitudes y actividades, que 

hacen que dicho envejecimiento sea saludable para la persona que 

lo vive y rentable para la sociedad en la que vive, para lo cual reci-

-

-

proceso de envejecer activamente sucede a lo largo de toda la vida y, 

-
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-

-

-

vo a todo el curso vital—, vemos que los conceptos de envejecimiento 

término envejecimiento activo en plural en lugar de en singular para 

-

rentes del mismo.

-

gunta de partida: ¿Por qué y de qué modo las relaciones intergenera-

cionales son relevantes de cara a conseguir un envejecimiento activo? 

seleccionado.

-

tardía y gradual podemos reducir los costes de las pensiones, conseguir 

DIMENSIÓN TEMPORAL

DIMENSIÓN CUESTIÓN
TRANSVERSAL

Curso vital

OCDE

UE

OMS

Transición
a la
jubilación

Enfoque centrado en el mercado
laboral y las pensiones

Enfoque holístico en términos
de las áreas políticas incluidas

Total
población 
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-

marco del envejecimiento activo deben estar al servicio de ese objeti-

global y duradera, en la que deben intervenir muchos otros elementos 

-

-

-

pregunta intergeneracional a contestar sería la siguiente: ¿qué relacio-

-

-

-

-

calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, in-

-

vamente es poder seguir participando y contribuyendo, del modo que 

condiciones de salud y de seguridad de las personas —estén en dis-

tanto, de que la persona, cada persona, pueda envejecer bien a base 

de cuidarse a sí misma sino que lo que viene a sostener la OMS es 

-
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la solidaridad intergeneracional (dar y recibir de manera recíproca en-

consecuencia, la pregunta por las relaciones intergeneracionales, en 

-

-

cipen y contribuyan en sus entornos, con autonomía, independencia e 

una de las pocas voces que ha llegado a concretar en qué sentido las 

relaciones intergeneracionales son necesarias para conseguir un enve-

-

la oportunidad de desarrollar actividades que abarquen a las distintas 

interesada en esta tarea porque todo el mundo quiere vivir una vida larga 

-

neracionales en general sino de aquéllas que contribuyen a la solidari-

dad intergeneracional, eliminando así la contingencia y la ambivalencia 

-

reduciéndolas a una solidaridad intergeneracional normativa, por mu-

-

-

B.  PLANTEAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN ENTRE RELACIONES 

INTERGENERACIONALES Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

-

laciones intergeneracionales y el envejecimiento activo que acabamos 



577

15
. 

R
 E

 L
 A

 C
 I

 O
 N

 E
 S

   
I 

N
 T

 E
 R

 G
 E

 N
 E

 R
 A

 C
 I

 O
 N

 A
 L

 E
 S

protagonista que personas y comunidades toman a la hora de pre-

parar y vivir las múltiples dimensiones de su propio envejecer, y que 

posible, como individuos y como colectividad.

comunidades, desde sus contextos y con sus reglas y recursos, to-

man conciencia de su envejecer y deciden hacerse con las riendas 

-

se desarrolla a lo largo de toda la vida.

-

de los modos de envejecer bien.

actitud y el compromiso de las personas y las comunidades en torno 

-

jecimiento activo es de corresponsabilidad, de derechos y deberes, 

de recibir y dar.

-

-

vejecer.

Si envejecer bien es cosa de todos y si el envejecimiento activo es 

social, entonces tiene que ser intergeneracional en el sentido en que 

hemos tomado conciencia de pertenencia a una o a varias genera-
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modos de vivir y de envejecer de las distintas generaciones constituye 

para orientarnos hacia el establecimiento de los necesarios vínculos 

-

neracionales, con sus ambivalencias, son cauces para el estableci-

sociales incorporen las preocupaciones intergeneracionales y éstas 

-

-

asumimos y desarrollamos nuestra conciencia generacional y unas 

con personas y comunidades que viven su envejecimiento desde otra 

-

poral, conectando nuestro presente con nuestro pasado y con nuestro 

nos nace. -

con otros grupos generacionales.

En este contexto, en el que el envejecimiento activo se conecta, en pri-

mer lugar, con la conciencia generacional y, en segundo lugar, con lo 

-

cionales que resultan insoslayables, seleccionamos dos cuestiones a las 

-

-

valencia, en qué contextos locales pueden ayudarnos a envejecer 
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C.  NUEVA VISIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA GENERACIONAL

las generaciones genealógicas

-

-

pasado, con unas normas de convivencia mucho menos rígidas, que 

plano de igualdad al de sus padres, cuestionando la legitimidad de las 

-

-
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-

-

madres peor de lo que trataban las generaciones anteriores a los suyos. 

-

-

-

rría vivir con sus abuelos, y a los que ya lo hacen les gusta, tanto por 

-

En ambos casos, padres-hijos y abuelos-nietos, existe un alto grado de 

conciencia generacional —en general, las personas saben qué com-
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ejemplos de lo que decimos— o que aunque se involucran en estas 

relaciones, lo hacen moviéndose entre posturas y dilemas irreconci-

de ello lo constituye el movimiento de protesta por parte de abue-

-

ciones derivadas de la patria potestad y se protegiesen las relaciones 

-

-

-

1).

-

-

-

-

-

-

-

1 -
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imponiendo. En las relaciones abuelos-nietos las crecientes investiga-

-

-

generaciones pedagógicas

-

nalidad debe ser planteada como una ética de la transmisión

a quienes les siguen y postceden aquello que a ellos le pasaron en su 

-

res entre las distintas generaciones

¿quiénes están asumien-

do en la sociedad española su implicación en relaciones de transmisión 

generacional? -
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-

-

-

cia que los lleva a no inmiscuirse en tareas educativas con los nietos 

-

ninguna conciencia social en torno a la labor educadora de abuelos y 

-

-

etc. El papel de los abuelos ha cambiado en la mayoría de los casos. 

-

ban continuar haciendo. Sin embargo, ahora son ellos los titulares de 

-

aprender, sucede también entre generaciones sin vínculos de parentes-

en los centros escolares, o en la de un trabajador experimentado y un 

intergeneracionales de que se trate, la conciencia generacional puede 

pasar de estar articulada en torno a un inter
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Intergen. Descripción, análisis y evalua-

ción de los programas intergeneracionales en España. Modelos y bue-

nas prácticas;

-

-

-

previa para el aumento de las relaciones intergeneracionales asociadas 

En cuanto a las generaciones sociohistóricas 

-

neracionales vinculadas a la vivencia común de periodos o aconteci-

-

baby-boom, que tanta resonan-

aún por llegar . 

babyboom

baby-boom -

-
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generaciones 

del bienestar

debería proteger el Estado. Estas personas mayores aparecen así como 

-

¿es posible mantener el pacto generacional según el cual las personas 

-

punto de vista del envejecimiento activo.

-

-

deben asumir la principal responsabilidad de los problemas de las 

del bienestar de nuestros progenitores —aquí las generaciones del 

-

las pensiones y a los cuidados requeridos por las personas mayores: 
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-

-

tergeneracional es indispensable para el mantenimiento de un mayor 

bienestar y, por ende, para lograr condiciones generales apropiadas 

solidaridad entre las generaciones sin haberse cerciorado previamente 

de revisar y reacomodar la conciencia generacional que permita caer 

en la cuenta y asumir qué generaciones han de apoyar de qué modo a 

qué otras para el aumento del bienestar general. No vendría nada mal, 

-

que los agentes generacionales puedan comprender el sentido de las 

contribuciones que se les piden.

), las 

-

-

-

-

-

ciones normativas

-

-

-

sos a las pensiones y al cuidado de las personas mayores

-
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las posiciones generacionales, así como sus discursos, atraviesan un 

posibilidades reales de envejecer de modo activo, hay que aprove-

char el momento para introducir en el debate la necesidad de seguir 

conservando la solidaridad intergeneracional en el mayor grado po-

sible.

D.  RELACIONES INTERGENERACIONALES QUE AYUDAN A 

ENVEJECER MEJOR EN ESPAÑA

Según el concepto de envejecimiento activo propuesto, las relaciones 

-

van tomando conciencia de su envejecimiento

apropiados para envejecer mejor

-

vejecer mejor.

al envejecimiento activo en el modo que acabamos de citar. El reto 

-

nalidad contribuya al objetivo de envejecer mejor. Mientras tanto, hay 

envejecimiento activo.

-

-
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-

Sin embargo, cuando pasamos a hablar de contacto intergeneracional 

con que contamos al respecto se colige que tenemos aún mucho que 

-

todos 

los días

-

venes todos los días o casi todos los días de la semana el porcentaje 

todos o casi 

todos

-

nidad local. El porcentaje medio de personas que piensan esto mismo 

-

liar —con hijos y nietos— y el resto de contacto intergeneracional. 

Naturalmente, no hay que caer en el error de pensar que un aumento 

del contacto sería garantía de unas relaciones intergeneracionales be-

de los abuelos y, sobre todo, de las abuelas cuidadoras de sus nietos 

somos conscientes de algunos de los problemas que puede conllevar 
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ayudado o estar ayudando a sus hijos en el cuidado cotidiano de los 

-

los nietos para la salud y el bienestar de los abuelos, y han llegado las 

siguientes conclusiones y recomendaciones:

es muy alto.

-

-

-

en nuestro país las relaciones intergeneracionales abuelos-nietos, bien 

-
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-

-

basta hablar de contacto intergeneracional para abordar en su totalidad 

-

-

cionales que ayuden a envejecer de modo activo existen en la sociedad 

-

-

de reconocimiento, sobre la que habría que intervenir, puede interpre-

tarse en parte como resultado de una débil conciencia generacional 

edad en la sociedad.

-

-

-

-

contar con una seguridad en cuanto a disponer de los recursos nece-

-

dental de este tipo de ayuda de cara al buen envejecer de las genera-

-
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solidaridad intergeneracional incluso se incrementa en momentos de 

-

da prestada por los hijos y nietos a los abuelos va aumentando con 

a pesar de las bajas pensiones que tienen en muchos casos, también 

dice recibir apoyo material de sus padres, a lo que habría que sumar el 

-

-

utilidad, dependencia mutua y pertenencia, y puede actuar sobre su 

-

-

que concurren las tres características siguientes:

a)  -

b)  

c)  -

pantes

-

en el tiempo que les permite aspirar a conseguir resultados a medio y 

-
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en la comunidad sino que también promueven el envejecimiento salu-

-

-

dos, pueden aportar mucho de cara al buen envejecimiento porque 

han repasado la literatura de la que disponemos sobre los resultados 

-

do sus conclusiones en el siguiente esquema:

-

jorar algunas condiciones personales y sociales propicias para que las 

envejecer mejor. Sin embargo, esquemas como éste no llegan a con-

Personas mayores Jóvenes

Comunidades

Mejora de la comprensión mutua

Amistad

Disfrute

Confianza

Menor aislamiento

Salud y bienestar Habilidades

Autoestima

Cohesión comunitaria

Diversificación del voluntariado

Mayor implicación en la comunidad de las
instituciones educativas

Otras áreas políticas relacionadas con la
comunidad (seguridad, capital social, delincuencia,

 desarrollo comunitario, etc.)
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tener con el envejecimiento activo según lo hemos adoptado en este 

-

-

solidaridad y el apoyo mutuo intergeneracional

-

viduales de las personas mayores (dignidad, independencia, auto-

-

tal de las personas mayores

mayores en el mercado de trabajo

Las personas mayores participantes en las prácticas intergeneraciona-

les seleccionadas por el proyecto Intergen reconocieron lo siguiente 

sobre sus experiencias:  

Creo que participar en actividades con niños 
como en las que yo he participado…

Acuerdo Desacuerdo

… consigue que las personas mayores 
sintamos que continuamos siendo útiles para 

… hace que las personas mayores nos 
sintamos mejor mentalmente
… hace que las personas mayores nos 

… aumenta la dignidad de las personas 
mayores
… mejora la solidaridad entre las personas de 
distintas edades

nosotros mismos
… sirve para que las personas mayores 
estemos menos discriminadas
… anima a las personas mayores a buscar un 
puesto de trabajo
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-

-

racionales:

Creo que participar en actividades con niños 
como en las que yo he participado…

Acuerdo Desacuerdo

tiempo libre
… ha aumentado mi interés por ser una 

… ha mejorado mi capacidad para cuidar a 
otras personas

del hogar (limpiar, cocinar, lavar, planchar…)

-

-

dades las personas mayores pasaban a estar mejor vistas por el resto 

de personas.

tras su paso por este tipo de programas.

-

sus vidas.

-

comienden las experiencia a otras personas y esperen que las distintas 

-

Intergeneracional (www.imserso.redintergeneracional.es), dedicada a 
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intergeneracionales en los que las personas mayores trabajan junto con 

-

-

solidaridad intergeneracional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desarrollo de programas y proyectos de forma generalizada en los que 

se ponga en valor los apoyos que dan los jóvenes y personas de otras 

edades a las personas mayores y los que dan éstas a los demás, tanto 

preciso:

a)  -

-

crosociales.

b)  -

dad intergeneracional.

c)  -

lidad allí donde viven las personas, aumentando la conciencia 

de pertenencia a una o varias generaciones —según el criterio y 

lo inter, es decir, las oportunidades para esta-

blecer vínculos entre las generaciones. 

d)  Elaborar iniciativas dirigidas a promover un intercambio produc-

tivo y mutuo entre las generaciones, concentrado en las perso-

nas de edad como un recurso de la sociedad.

e)  -

sus padres, de sus propios hijos y de los nietos.



CAPÍTULO 16

GÉNERO Y ENVEJECIMIENTO
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-

-

mujeres mayores.

de vida de las mujeres mayores. 

-

bres y mujeres, ya que en el proceso de envejecimiento intervienen una 

-

sexo tiene una especial incidencia en la vida de las mujeres mayores. 

-

mayores dentro del colectivo de personas mayores y, menos proponer 

envejecimiento dados los tipos de vida que han llevado y saber qué 

políticas públicas deben tender a hacer viables los desarrollos de las 

capacidades de las personas, individual y colectivamente. 

-

-

-

Se han presentado en otros capítulos de este libro (primero, quinto, 
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-

-

cionales o de discapacidad) es superior en los varones, tanto al nacer 

que se envejece tienen especial interés para las mujeres porque con-

-

el estado de salud, la capacidad cognitiva y las habilidades sociales. 

-

destacar que dentro del grupo de personas de edad, la mayoría de 
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Cuadro 21. Edad de entrada a la vejez según sexo.

Hombres Mujeres

No depende de la edad

A. UN PUNTO DE PARTIDA

1.  La salud

idea tan repetida desde hace tanto tiempo necesitaría ser contrastada 

-

salud. Es una constante en los resultados de los estudios de personas 

subjetiva que tienen las mujeres sobre su 

-

mujeres mayores perciben su salud peor que los hombres. (Imserso, 

-

tividades de la vida cotidiana muestran una mayor prevalencia en las 

mujeres mayores, como se ha detallado en el capítulo quinto. En este 

mismo sentido se dirigen los datos proporcionados por la Encuesta Eu-
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-

nes debidas a problemas de salud. Estos porcentajes, en el caso de los 

-

las mujeres, según aumenta la edad. 

-

dicadores que se correlacionan con una mejora de la calidad de vida, 

-

), lo cual se 

mientras que, en el caso de las mujeres, los porcentajes se reducen has-

Sin embargo, ocurre lo contrario cuando hablamos de obesidad, es 

. En es-

mayor medida, vienen determinadas por cuestiones que tienen que 
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-

-

-

intensa -

adecuado de la salud. 

-

las mujeres (seis hombres por cada cuatro mujeres) y durante un mayor 

tiempo horario (los hombres dicen que practican actividades deporti-

treinta y cinco minutos). 

-

-

al tiempo, existe la tendencia contraria en otro sector poblacional, de 

 

En general, respecto a la salud de las mujeres mayores se puede ase-

verar que la perciben peor en términos generales que los hombres, y 
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que parecen tener las mujeres mayores debe dar lugar a desarrollar 

sin duda, a elevar el incremento de la salud de las mujeres mayores y a 

2.  Educación

El vuelco que se ha producido desde mediados del siglo pasado en la 

la sociedad hacia una mayor igualdad en los derechos de ciudadanía 

Cuadro 22. Mujeres según nivel de estudios alcanzado.

er

er ciclo

posibilidades de las actuales mujeres de esta edad. En general, las per-

sonas mayores con estudios superiores y secundarios tienen niveles de 

los servicios sociales y de posibilidad de ayudas en la vivienda propia, 
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-

-

Gráfico 89.  Nivel de instrucción de las personas mayores según sexo, 2010

-

ce para el interés que muestran en desarrollar actividades relacionadas 

-

-

actuales reclama de la sociedad una repuesta al derecho de recibir una 

en el mundo actual y, en consecuencia, disminuyan la desigualdad 

 

75,4

24,6
0%

Analfabetos Educación Primaria Educación
Secundaria

Educación Superior

Fuente: INE: Encuesta de Población Activa, 2010.
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nuevas para las mujeres mayores, que se relacionen con los cambios 

conocimientos de las propias mujeres supongan una mejora y, por lo 

-

una abrumadora mayoría de mujeres mayores trae como consecuencia 

mayores habitan, ya que las condiciones vitales y las necesidades son 

-

-

veles mínimos de mejoras constatables con la desigualdad de partida.

-

Cuadro 23. Participación de personas mayores en actividades formativas.

Hombres Mujeres

En actividades educativas de otro tipo

plantearse que la edad puede ser para la mujer una oportunidad para 

-

cuadas.
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3. Vivienda

-

de la pareja— suelen hacer uso de su vivienda habitual durante un 

inicial de su vida como personas mayores, la vivienda suele compar-

-

tener en cuenta que pueden darse circunstancias que vayan marcando 

-

-

-

te un gran número de horas al día.

un lugar propio, de un espacio en el que la autoconciencia sea posible, 

-

ga en la vida de muchas mujeres explica esta necesidad. Se considera 

contar una mesa para poder trabajar. No se percibe esa necesidad para 

las mujeres, y también ellas requieren de un espacio propio donde 

reconocerse.

-

mujeres pasan a ser las únicas habitantes de su vivienda, lo que supone 

-

-
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-

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con los datos existentes, las 

o sola, tienen peores condiciones que las que tienen a un hombre ma-

con reparaciones de la vivienda y de electrodomésticos.

En todo caso, con independencia del sexo de la persona mayor, la 

los mayores que la habitan es un tema que condiciona su calidad de 

-

nas.

-

propio como un espacio de hogar.

4.  Economía de las mujeres mayores

-

mercado laboral a lo largo de su vida y la mayor dependencia de las 

pensiones no contributivas y las pensiones de viudedad. En cuanto a 

-
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-

-

jeres mayores.

-

-

notas destacables son de un lado la permanencia en el sistema de pen-

las edades del sistema contributivo de pensiones.

carreras laborales de las mujeres mayores actuales son las pensiones de 

 

-

-

vidad de las mujeres y el desequilibrio existente entre los pensionistas 

renta de las personas mayores son las pensiones, se deduce que los 

sus niveles de renta.

en nuestro país tiene una mayor probabilidad en el colectivo de las 
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-

dos por las variaciones del mercado laboral. 

Nuestro país se encuentra dentro de la tendencia general europea del 

-

berse logrado una mejora sustantiva en el último período de tiempo, 

ejemplo incrementando las pensiones mínimas. 

-

sidencia, de tal manera que una mayor edad, ser mujer y vivir en un 

hogar unipersonal incrementaría el riesgo de entrar en los umbrales de 

-

-

Cuadro 24. Evolución (2004-2010) riesgo de pobreza con alquiler imputado.

Ambos sexos Varones Mujeres

Notas:

gratuito. El valor que se imputa es el equivalente al alquiler que se pagaría en el mercado por una vivienda similar a la ocupada, 
menos cualquier alquiler realmente abonado.



611

16
. 

G
 É

 N
 E

 R
 O

   
Y

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O

El alto porcentaje de personas mayores que declaran ser propietarias 

mayores y de las mujeres mayores en particular, con respecto al ratio 

de las personas mayores es vivir en un hogar unipersonal. Este riesgo 

-

Gráfico 90.  Diferencias de género riesgo de pobreza Hogares unipersonales. 

UE 2009.

-

portante grupo del colectivo de mujeres mayores (y entre ellas inmi-

similares en hogares. En el trabajo doméstico, inmigrante o no, es habi-

-

plementan sus bajos ingresos con horas o días como limpiadoras o em-
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no remuneradas. 

-

-

-

siguen desarrollado mayoritariamente las tareas del hogar respecto a la 

-

-

su vida, así como los servicios y atenciones personales que recibe. 

-

El trabajo desarrollado dentro del hogar, actividad por antonomasia 

incidencia en cuanto al trabajo doméstico de las mujeres mayores. 
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Gráfico 91. Distribución del tiempo diario. Personas mayores de 65 años.

-

-

la mujer tiene un papel protagonista, que no disminuye con la edad.

-

-

de sus aportaciones en el hogar, especialmente en las relaciones 

con nietos. 

de desarrollar actividades de ocio y tiempo libre, en las que las mujeres 

-

o centros de mayores. 

En cuanto a contribuciones que proporcionan las mujeres mayores a 

-

Mujeres

Estudios
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Si es complicado conocer el alcance total de estas aportaciones hacia 

la sociedad, también lo es saber el número total de mujeres mayores 

que llevan a cabo este tipo de actividades al no existir investigaciones 

al respecto. 

-

-

-

siten, sino otras actividades relacionadas con temas culturales o cívicos 

mujeres. En todo caso, existe un cúmulo de aportaciones de las mujeres 

-

-

incluye actividades que también pueden incluirse en el voluntariado 

-

-

de las personas mayores que, sin embargo, son importantes a la hora 

-

-

se ha constatado el mayor interés de las mujeres en participar en ac-

tividades educativas y es en este tipo de gasto donde las mujeres ma-
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potenciado teniendo en cuenta los intereses explícitos de las mujeres 

mayores y también las necesidades de la sociedad en cuanto a lograr 

-

cuanto al uso de ordenadores, sino también en cuanto a posibilidades 

pero que se usan muy por debajo de sus posibilidades.

el nivel de conocimiento de las mujeres mayores y les permitan salir o 

que antes se han mencionado al tratar el tema de la salud, aspecto que 

merece potenciarse, ya que dados los problemas de salud conocidos, 

vida y, por lo tanto, en la de la sociedad en general. 

Igualmente merece tenerse en cuenta sus saberes vitales sobre los es-

mejor conocimiento de su entorno.

5.  Seguridad

el sentido relativo a la ausencia de violencia, no es patrimonio exclu-

-
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-

-

-

mayores que a lo largo de su vida han sido muy activas en el cuidado 

teniendo la misma actitud activa respecto a sí mismas. Sus característi-

-

-

-

conocen bien, llegando a no poder ejercer directamente sus derechos de 

ciudadanía y obligando a una dependencia que no aporta nada positivo 

-

con sus necesidades y posibilidades debe ser considerado por quienes 

-

-

El entorno de muchas mujeres mayores, su barrio, su vecindario, puede 

-

también las personas que habitan en su entorno. El caso de los cen-
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mujeres mayores que viven solas lo hacen con ingresos derivados de 

pensiones no contributivas o de viudedad. En estos casos, el temor a no 

-

te: problemas bucodentales, averías en la vivienda, etc.

6.  La socialización

-

especialmente. Es un hecho que tiene connotaciones positivas y 

negativas. Entre estas últimas, no hay que olvidar que la desigual-

-

con el espacio público, elemento esencial en el logro de un enve-

jecimiento activo.

-

tareas domésticas y que se da entre las mujeres que han sido amas de 

casa y también entre las que han tenido un trabajo remunerado, es ori-

gen de una mayor autonomía por parte de las mujeres mayores.

aunque varía con la edad y con el medio en el que se habita. El estado 

civil de las personas mayores determina la estructura de sus hogares. 
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-

san los dos tercios las mujeres mayores que viven dentro de un núcleo 

podíamos decir que el cuidado de las personas mayores se sigue man-

-

Gráfico 92. Convivencia.

-

que recibe de la mujer incluso la asistencia de cuidados en caso de 

-

-
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o no ser una ayuda importante en el cuidado de los nietos, y la edad 

-

cia de sus visitas a las abuelas (y también a los abuelos), lo que indica 

las abuelas. 

Esta tendencia se corresponde con el número de abuelas que cuidan 

los nietos. 

-

-

-

respecto de la violencia de género en el caso de las mujeres mayores, 

aunque el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer indica 
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bien las mujeres viven solas en un porcentaje mayor y por un perío-

-

llado en el capítulo decimocuarto. Esta tendencia es compartida con el 

Gráfico 93.  Población mayor de 65 años en hogares unipersonales en Europa y 

España.

-

mentos de duelo, constituyen para una gran mayoría de las mujeres ma-

independencia, desconocidas anteriormente para muchas de ellas, que les 

permite traspasar el umbral de la vida privada a la pública. Es consecuente 

-

-

daridad y el conocimiento, puede ser en gran medida la respuesta de unas 

generaciones de mujeres que han desarrollado su vida y han contribuido 

estado objetivo lo es también subjetivo y que la suma de ambos puede 

tener unas derivaciones negativas que pueden provocar situaciones de 

vulnerabilidad. Es un hecho que la mayoría de las personas que viven 
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solas son mujeres y son también las que tienen un mayor sentimiento 

-

-

-

del mundo laboral lesiona las redes sociales creadas alrededor de éste. 

-

-

y mujeres, como lo son dependiendo del tiempo de conocimiento de 

a ampliar en la vida de muchas mujeres mayores. En primer lugar, hay 

-

yoritariamente en su propio hogar y que por tanto sus relaciones se han 

desarrollado de acuerdo con los espacios públicos a los que accedían 

-

-

-

-

relaciones de amistad. Es habitual que los varones jubilados acudan a 

encontrarse con amigos en un centro cívico, en un bar o incluso en un 

-

reas del hogar (tiendas, mercados, centros comerciales), las visitas a los 
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-

portante en sus vidas, no hay motivo para pensar que no lo sea en las 

que su círculo de amistades mayoritariamente aumenta o se mantiene 

7.  Relaciones intergeneracionales

-

respuesta a los condicionamientos de la sociedad actual en cuanto al 

-

-

res mayores de permanecer en el espacio privado, donde han creado 

-

los valores de otras generaciones tiene un importante umbral de acti-

para las personas mayores. 

B.  LA INCIDENCIA DE LOS VALORES

hace de estas desigualdades incide en la capacidad de superarlas. 
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-

ducen en actitudes y, a veces, en actuaciones. Inciden en las desigual-

que provoca en algunas mujeres mayores, estamos hablando también 

-

social: un cierto temor al mundo exterior traduce inseguridades rela-

sociedad a personas que considera distinta. 

1. LA INSEGURIDAD CANALIZADA NEGATIVAMENTE

ciudad.

No necesariamente los valores de las mujeres mayores son exclusivos, 

-

valores positivos genera mayores posibilidades de desarrollo personal 

-

o mitiguen su incidencia en el bienestar personal y social. 

-

damente a los retos y oportunidades reales de sus vidas, es el gran número 

de estereotipos que existen sobre las personas mayores, y en particular so-

bre ellas. Si éstos no son admisibles generalmente, mucho menos en una 

sociedad tan cambiante como la nuestra, en la que mantener prejuicios 

2. VALORES E IMAGEN

personal de las mujeres mayores, respecto a sí mismas y la que la so-
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en cuenta su propia estética, en muchas ocasiones por la búsqueda 

-

luchar contra los cambios que se generan en el cuerpo con la edad, en 

seguir buscando la estética personal, abandonando cuidados que a lo 

largo de la vida había ejercitado. En medio, mujeres que simplemente 

que tienen el valor de considerar su cuidado personal por encima de 

la respuesta social.

Este tema no es banal, ya que puede generar consecuencias negativas 

en el nivel de autoestima de las mujeres mayores. También en este caso, 

-

yores pueden ser contrarios al incremento de la mejora de su bienestar 

sentido de seguir buscando su propia estética por parte de la mujer ma-

-

estereotipos sociales. 

3.  LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

-

-

-

-
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-

representatividad es todavía escasa.

El interés mostrado por los problemas colectivos es mayor en las muje-

-

-

que en el caso de los partidos políticos y los sindicatos la realidad pone 

tiempos se va incrementando paulatinamente una mayor presencia de 

-

-

(abuelas en muchos casos) contra la droga en nuestro país. En cuanto 

-
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-

ros casos y superior en el tercero. Es decir, hay una actitud activa en 

-

cio privado donde han ejercido tradicionalmente su poder. 

El peso de las mujeres dedicadas a las tareas domésticas en estas res-

puestas tiene una clara incidencia, pero este hecho no obsta para que 

que ver con valores colectivos. 

-

política.

mujeres tienen una incidencia real en la vida cotidiana de las mujeres 

mayores. Sin duda los cambios legislativos y sociales producidos en 

-

la mejora de la calidad de vida de las mujeres mayores.

APORTACIONES

Congreso Mujeres Mayores 2011

Las oportunidades de la edad: Mujeres sabias.

Manifiesto

1)  Las mujeres mayores de 55 años que hemos elaborado, debatido y 

consensuado en el seno de nuestras Asociaciones el presente Mani-

fiesto queremos hacerlo llegar a las Administraciones Públicas, a la 

comunidad científica, a los medios de comunicación y a la sociedad 

en general.

2)  Manifestamos nuestra disposición a trabajar desde el movimiento re-

presentativo organizado (Asociaciones de mujeres y Asociaciones de 

personas mayores y sus Federaciones, Consejos, etc.) para proponer 
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y desarrollar programas que mejoren la calidad de vida de las mujeres 

mayores y avancen en el ejercicio efectivo de sus derechos.

3)  Manifestamos nuestra voluntad para que, en el seno de las organiza-

ciones de personas mayores, avancemos en la paridad entre mujeres y 

hombres en el acceso a puestos de las Juntas Directivas de las Asocia-

ciones, Federaciones y Consejos.

4)  Manifestamos nuestra voluntad para que, en el seno de las organiza-

ciones de mujeres, se trabaje para dar cabida en los puestos directivos 

a mujeres mayores de 60 años.

5)  Manifestamos nuestro compromiso en la reivindicación para que se cum-

pla la normativa y disposiciones existentes tanto en España como en la 

U.E. para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como 

para eliminar las situaciones de discriminación de las mujeres mayores.

En primer lugar, la doble discriminación debida a la edad y al sexo, pero 

también la discriminación múltiple que se origina cuando, además, se re-

únen condiciones diferentes a la pauta mayoritaria, como la discapacidad 

o la situación de dependencia, raza y orígenes étnicos, orientación sexual, 

religión, opiniones políticas, tipo de hábitat, etc.

6)  Manifestamos nuestra determinación a trabajar por la consecución de 

logros pendientes, como los que se enumeran en el apartado siguiente, 

y, al tiempo, pedimos que lo hagan, en la parte que les corresponde, los 

poderes públicos, los socioeconómicos, los medios de comunicación y 

la sociedad en su conjunto.

7)  Manifestamos que, a nuestro juicio, los logros más urgentes que tene-

mos pendientes son:

QUE:

—  Se deje de considerar el envejecimiento como una «carga» para la 

sociedad y se pongan en valor las contribuciones positivas que realiza-

mos y nuestro potencial para aportar.

—  Se desarrollen más servicios de atención y cuidados (a la infancia y a 

las personas en situación de dependencia) para evitar que siga reca-

yendo sobre las mujeres el peso de esa atención y para que, además, 

se creen nuevas oportunidades de empleo.

—  Se lleven a cabo actuaciones que promuevan un reparto equitativo 

entre mujeres y hombres en la provisión de cuidados.

—  Se facilite la inserción laboral de las mujeres de mediana edad sin cua-

lificación profesional pero con experiencia en la función de cuidados 
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en el sector de los servicios de atención a las personas mediante la 

convalidación de su experiencia por formación.

—  Se pongan en marcha actuaciones dirigidas a disminuir las graves 

situaciones de riesgo que hoy afectan a muchas de las mujeres ma-

yores: aislamiento, violencia de género, malos tratos y abusos, difi-

cultades en el acceso a servicios y al transporte, etc.

—  Se trabaje para evitar el mayor riesgo de pobreza que hoy tienen las 

mujeres de edad avanzada, en comparación con los hombres de su 

generación.

—  Se tenga en cuenta el impacto de género en la reforma de las pen-

siones para evitar las dificultades de las mujeres para completar 

períodos de cotización y la feminización de las pensiones mínimas 

y no contributivas.

—  Se mejoren y amplíen los programas de promoción de la salud y de 

prevención de la dependencia y se tenga en cuenta que el 67% de 

las personas en situación de dependencia son mujeres.

—  Se mejore la investigación, la detección temprana y el tratamiento 

de las enfermedades de mayor incidencia para las mujeres.

—  Se amplíen y mejoren los servicios sociales de atención y cuidados 

(en más de un 70% ocupados por mujeres), que deben tener siem-

pre enfoque comunitario, así como los productos de apoyo y las 

tecnologías en domótica, para favorecer que sea posible envejecer 

y vivir en casa aun teniendo limitaciones funcionales.

—  Se posibilite el cumplimiento del art. 25 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la U.E., por el que «la Unión reconoce y respeta 

el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e inde-

pendiente y a participar en la vida social y cultural».

—  Se impulse más y mejor conocimiento sobre la situación de las mu-

jeres mayores y se desarrollen programas y actuaciones acordes 

con los resultados de la investigación que se produzca.

—  Se favorezca el mayor acceso a los bienes culturales y de ocio de 

las mujeres mayores y, en especial, la participación en la sociedad 

de la información.

—  Se fomenten actuaciones para avanzar en el paradigma del enve-

jecimiento activo, que configura como determinantes transversales 

género y la equidad en el acceso a los bienes socioculturales en 

entornos rurales.

—  Se impulsen medidas para incrementar las relaciones intergenera-

cionales.



629

16
. 

G
 É

 N
 E

 R
 O

   
Y

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O

8)  Manifestamos nuestra satisfacción por haberse decidido en España 

la elaboración del Libro Blanco del Envejecimiento Activo así como 

por haberse declarado el 2012 Año Europeo del mismo tema. A este 

respeto, pedimos que en dicho Libro y en las actividades del Año se 

incluya el contenido de este manifiesto y actuaciones con enfoque 

de género.

9)  Manifestamos, finalmente, nuestra convicción de que los tiempos de 

crisis como los que atravesamos nos ofrecen una oportunidad para 

el avance en la igualdad entre mujeres y hombres y en una socie-

dad para todas las edades en las que a las mujeres mayores se nos 

reconozca el papel jugado en el pasado y el que debemos seguir 

desempeñando en el futuro.

Porque consideramos que valores como la igualdad, la solidaridad, la 

interdependencia entre las edades y los sexos son condiciones previas 

para el crecimiento sostenible, el empleo, la innovación, la competitivi-

dad y la cohesión social.



630

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Mejora de la información sobre la situación de los hombres y de las 

mujeres mayores, estableciendo los oportunos mecanismos estadísticos 

-

-

-

mentos que condicionan la seguridad para hombres y mujeres mayores.

2.  Promoción de políticas formativas especialmente pensadas y dirigi-

das para la mujer mayor. 

a)  -

b)  -

destinadas a personas mayores que contengan datos y noticias 

3.  Promoción de servicios de apoyo relacionados con la vivienda, esta-

bleciendo por medio de los servicios sociales de los ayuntamientos la 

revisión de las viviendas habitadas por mayores, especialmente aque-

llas en las que habitan mujeres mayores solas, apoyando las reparacio-

nes o remodelaciones en aquellos casos en que se considere que no se 

logran los mínimos para mantener una vida activa y saludable.

 

4.  Fomento de la socialización y de la participación social de la mu-

jer. 

a)  

b)  

c)  -

-

d)  -

ciones que concurren en la vida las mujeres mayores.

e)  

-



CAPÍTULO 17

EL VALOR Y EL EJERCICIO 
DEL CUIDADO
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EL VALOR DEL CUIDADO (Artículo de Autor)

Dra. D.ª Victoria Camps

In a Different Voi-

ce,

valor tan importante como la justicia ha tomado cuerpo en las teorías 

-

-

ban un lugar nuclear el derecho y la justicia, el sentido de imparciali-

dad que adquirían las personas al aprender a abstraerse de las situacio-

había situado a la justicia en el centro del discurso moral y político. 

No se trataba de eliminar ese valor y sustituirlo por otro, sino de poner 

-

-

-

avances de la biotecnología y de la medicina es posible curar cada 

que antes eran causa de una muerte segura hoy tienen tratamiento. 

-

aprender a vivir con discapacidades y limitaciones que a veces van 

degenerando y sumiendo a la persona en un estado de parcial o total 

dependencia. Son personas para las que la medicina ya no puede 
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procuren la calidad de vida que toda persona, aun en condiciones de 

total dependencia, merece. 

La protección de la salud y el cuidado

-

atenciones que no responden sencillamente al objetivo tradicional de 

The Goals of Me-

dicine.

1)  

la salud.

2)  

3)  

incurables.

4)  -

quila. 

unas características nuevas. Entre ellas, el valor y la importancia cre-

personas y quieren ser tratadas como tales, no como meros casos de 

una determinada patología. 

-
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-

miliares puede ser mayor por la incapacidad de atenderle, que por 

actividades normales de la vida diaria, que condenan a la persona a 

de la medicina, que les ha salvado la vida, pero debe ayudarles a seguir 

El reparto del cuidado entre los sexos

-

-

-

-

primer término, desarrollar dicho valor. 

-

es una costumbre que conviene cambiar, si realmente creemos que el 
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cuidado es un valor socialmente importante y absolutamente necesario 

El cuidado es un valor que engendra obligaciones que conciernen a 

-

sino como un elemento esencial del tratamiento de los pacientes en 

-

nes sanitarias y asistenciales. 

La profesionalización del cuidado 

Si el cuidado es un valor socialmente importante, no puede ser aban-

donado a la buena voluntad de las personas que se encuentran en la 

contingencia de tener que ayudar a otras que requieren cuidados. El 

-

-

tuciones públicas y los poderes encargados de legislar y hacer cumplir 

-

-

con la Seguridad Social. Si entendemos que el cuidado es una dimen-

de medidas públicas que hagan viable el cuidado cuando éste sea ne-
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en condiciones de asumir. 

-

-

personales. En este caso menos que en ningún otro, dadas las caracte-

-

cas protectoras desaparecidas en otros ambientes, debido no tanto a la 

-

oportunidades y, en la medida de lo posible, las instituciones públicas, 

mantener la igualdad de oportunidades para las personas que se en-

ahora generalmente una mujer— tenga que renunciar a un salario o a 

-

dientes se desentendieran de unas obligaciones que siguen teniendo. 
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totalmente una buena residencia, un buen hospital o un buen cuidador 

-

-

capacidad o dependencia es subsumible bajo una categoría general, 

las medidas que se tomen para responder a la necesidad de cuidado 

-

-

-

lo necesita, sino porque los seres vulnerables que necesitan ayuda 

-

aceptables. Es preciso que el control sea real y no rutinario y que esté 

destinado a descubrir las conductas improcedentes y reprobables, así 

-

tes puntos:

1)  El cuidado es un valor socialmente tan importante como la justicia, 

-

greso de la medicina, el número de individuos que necesitan cuida-

dos aumenta exponencialmente. En consecuencia, el cuidado debe 

-
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-

tinadas a evitar que eso ocurra y a conseguir que sea compatible 

-

ses. 

-

-
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ANÁLISIS DE LOS CUIDADOS

A.  CUIDADOS Y CUIDADORES

Todos necesitamos cuidados y todos, si llega la ocasión, queremos ser 

cuidados. Desde antes de nacer hasta después de la muerte somos 

cuidados y atendidos de diferentes formas dependiendo de las necesi-

dades y de los usos sociales. La necesidad universal de ser cuidados se 

hace indispensable ante ciertas situaciones de vulnerabilidad como son 

la enfermedad, la discapacidad, la dependencia, situaciones de limita-

ciones en las actividades de la vida diaria y momentos de sufrimiento 

que precisan acompañamiento. 

El alargamiento de la vida conlleva un incremento de la demanda de 

cuidados, cuya intensidad depende del nivel de vulnerabilidad y de 

-

y atendidas en los hogares las personas mayores designando para ta-

realidad en unos momentos de cambio.

-

-
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-

Gráfico 94. Preferencia por cuidados familiares 1993/2010 según el hábitat.

1. CUIDADOS EN EL HOGAR

-

luntad de permanencia en el hogar, sentir mayoritario tanto entre el 

colectivo de las personas mayores como en el resto de la sociedad 

-

-

mayores y las consecuencias directas o indirectas de prestar cuidados. 

-

con discapacidad, con el menor nivel de estudios y si se es jubilado o 
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cuidadores informales, -

-

-

-

-

-

reducidos apoyos externos. 

-

-

-

-

-

-

mayor con algún grado de dependencia de manera continuada, lo 

-
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Gráfico 95.  Personas cuidadoras en relación con el sexo de la persona mayor 

que necesita ayuda.

-

-

-

mente las hijas las cuidadoras, mientras en el caso de los varones son 

-

-

del hogar, que a un cambio cultural del modelo de cuidados, donde el 

-

-

0%
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-

-

-

-

-

minar quién presta los cuidados e incluso el traslado al hogar del hijo 

o hija cuando una persona mayor vive sola y pasa a ser una persona 

las hijas tienen mayores posibilidades de pasar a ser cuidadoras y de 

no estén insertas en el mercado laboral. Entonces, si existe un hijo va-

«Buscar 

a una chica» que les permitiría seguir en el hogar propio e integradas 

-

de las propias personas mayores en tareas de cuidado por motivos de 

principales.
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El convertirse en cuidador principal tiene unas consecuencias que son 

-

-

res que tienen problemas derivados del cuidado, problemas que van 

sociedad. Esta misma encuesta distribuía el impacto que tenía el cuida-

-

de intervenciones terapéuticas dirigidas a mantener el equilibrio emo-

cional y de programas de respiro, la calidad de vida de las personas 

-

-

-

-

de salud de padres mayores y las decisiones de prestar cuidados in-

-

-

mujeres a las que la mala salud de sus padres induce a prestar cuidados 

si es hombre o mujer, debido a los escasos datos que existen sobre los 
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-

cias sobre el estado de salud el grado de dependencia de la persona a 

cuidar que el género del cuidador, mientras que en cuanto a las reper-

cusiones en las relaciones laborales y sociales tiene un sesgo negativo 

que puede estar directamente relacionado con el mayor apoyo que la 

red social da al hombre cuando se convierte en cuidador, debido a la 

-

perspectiva integral desde donde hay que valorarlo. En este sentido, la 

-

-

algunas investigaciones los sentimientos positivos son mayores en los 

asociadas a sintomatologías depresivas, los varones usan estrategias de 

Hay que advertir de los estereotipos que rodean al hombre cuidador, 

-

-

hombre, mientras las mujeres se ven compelidas a aceptar el rol de cui-
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-

ben llegan mayoritariamente a través del servicio de ayuda a domicilio 

contratado con una entidad proveedora de estos servicios a título priva-

-

pleados de hogar, trabajadores contratados directamente por la persona 

el cuidado o atención de los miembros de la fami-

lia o de quienes convivan en el domicilio…» 

-

-

-

como para las personas que cuidan han sido escasamente investigadas. 

-

-

-



648

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

mayores: en caso de necesitar cuidados le gustaría ser cuidado en primer 

todo por las personas mayores, siempre y cuando se disponga de los 

recursos necesarios, porque les permite seguir viviendo en el hogar, 

-

-

2.  CUIDADOS PROFESIONALES

-

-

como proveedores de los mismos, al no estar incorporados a nuestra 

sistema de cuidados cuyo proveedor es el sistema de servicios sociales, 

sector que se ha convertido en un generador de empleo. 

-

-

-

-
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caso de estos últimos debería traducirse, en principio, en un cuidado 

complejas y preparadas.

-

y valores, 

empleo de calidad. 

que aportan cuidados directos, la realidad viene dada porque son ocu-

-

-

ne ciertas características: 

-

convalidan sus titulaciones.

los empleadores que seleccionan para estos trabajos principalmente 

-

lorado que el de las mujeres.

-

-

miento con una mayor distancia emocional.

-
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mejorar las condiciones laborales. 

-

-

establece de un lado que, los cuidadores, cuidadoras, gerocultores o 

-

-

-

tipo de centro y el grado de dependencia.

-

vicios que tienen su núcleo principal en los cuidados se preste con 

derecho de ser cuidado, transgrediendo tal derecho cuando no se pro-

-

-

mentos esenciales del valor de cuidar.

intimidad y el respeto a todos los derechos inalienables de la persona. 

El campo de la bioética como lugar de encuentro de la diversidad de 

procurarlo.
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B.  LA ÉTICA DEL CUIDADO: BIOÉTICA, 
HUMANIZACIÓN Y PERSONAS MAYORES

1.  BIOÉTICA

-

cial con las personas mayores, que han contribuido a construir el pre-

en el cuidado a las personas mayores, si bien queda mucho camino por 

a diario se toman decisiones en situaciones complejas. Si nos detenemos 

-

lores en los que creemos y por los que apostamos, algunos de ellos con 

útiles también en las actuaciones con los mayores.

-

-

-

-

comprometida inevitablemente en cosas que ocurren en los programas y 

casos, el puro subjetivismo. En realidad, la palabra, que proviene del 

griego éthos, -

decir, el modo de ser estable de una persona desde el punto de vista de 

con la psicología.

-
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Birdge to the Future -

tonces se presenta como una rama del saber que se sirve de las ciencias 

los retos que plantea el desarrollo de la biología a nivel medioambien-

bio) con el conocimiento de los sistemas de 

valores humanos (ética -

-

na, la de las culturas y las naciones. 

El nacimiento de la bioética, que tiene lugar en la segunda mitad del 

-

-

-

el deseo de que tales situaciones no vuelvan a repetirse en la historia de 

-

-

-

-

-
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a servir para orientar las deliberaciones morales y las investigaciones de 

principios que constituyen la metodología bioética por excelencia son: 

-

La Teoría de la Justicia,

-

-

-

de la bioética del nuevo milenio.

-

de las virtudes. Se ocupa, especialmente, de cuanto acontece en la re-

2. BIOÉTICA, ACCIÓN SOCIAL Y PERSONAS MAYORES

En el marco evolutivo de la bioética que acabamos de mencionar el in-

-

na no se puede centrar exclusivamente en los problemas que se dan 

-

ser el caso del mundo de las personas mayores y de los programas y 

servicios a ellas destinados.
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a personas vulnerables como son los mayores, en particular cuando 

vinculados a las personas mayores.

podemos citar: estilos relacionales paternalistas, trato inadecuado 

o maltrato de los cuidadores (a veces por sobrecarga del perso-

prevenibles, mal manejo de las personas con deterioro cognitivo, 

-

3. LA DELIBERACIÓN MORAL

-

tos éticos que se dan cita en el cuidado a los mayores.

como estrategias de discernimiento en medio de la complejidad moral. 

desarrollo muy reducido, siendo raros, por ejemplo, los comités de 

personas mayores.

-

-

estilo de vida, que debería aprenderse y ejercitarse a lo largo de la vida.

En la búsqueda de una metodología para la toma de decisiones en caso 

el trabajo social es también un saber sobre lo particular. 

El agente social es también una persona que se encuentra en la en-
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En el campo de la biomedicina, los orígenes en la búsqueda de un pro-

-

-

siones prudentes.

No es menos importante determinar las consecuencias que se siguen 

-

incertidumbre a proporciones manejables, y siempre tener en cuenta 

que hemos considerado las principales consecuencias. 

ponderación, -

problemas.

-

-

tuciones, programas y servicios para personas mayores, teniendo en 

podemos potenciar injusticias estructurales. 

4.  COMITÉS DE ÉTICA EN PROGRAMAS PARA PERSONAS 

MAYORES

-

-

-
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-

mayores, abordando casos concretos del cuidado a los mayores donde 

No obstante, también sería interesante constituir comités de ética or-

-

qué, sino en 

el cómo

-

que se considera que es mejor reunir a un grupo de personas proceden-

interdis-

ciplinar que origina la puesta en marcha de un comité es en sí valiosa. 

-

-

deliberación es la metodología mediante la cual se 

asumen un determinado talante y participan activamente en un pro-

cuestiones morales complejas y concretas de la vida real.

de bioética es su carácter no vinculante

las conciencias de las personas en las situaciones concretas que tienen 

partir de algunas premisas que todos los interlocutores han de aceptar: 
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construir desde las propias verdades, escuchar activamente y manejar los 

sentimientos de manera que se subordinen a la búsqueda de la verdad.

-

prudencia

-

diciones de incertidumbre, aclarando que la incertidumbre intelectual 

no se opone en absoluto a la responsabilidad moral.

dilematismo y problematismo son indepen-

interesante ingrediente de inteligencia emocional, y que nacen de la 

conciencia y habilidades que hayamos adquirido en nuestra búsque-

da del bien y la verdad.

problemática ante las 

cuestiones de la vida, partimos de la base de que la moralidad no es 

-

-

comunitaria.

partir de la humildad de reconocernos realmente necesitados del otro, 

por hacer, y las decisiones se hacen con el camino y por el camino, 

compartidamente.

en-

cuentro -

determinada y oculta para ser hallada. No es única y absoluta en lo que 

-

delo de una única autoridad moral con la que se contrasta lo que 
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es bueno y malo. Hoy en día tampoco podemos dejarnos arrastrar 

por el subjetivismo que nos llevaría al relativismo y que conduce 

de que alguien los considere lícitos. Tendremos que encontrar los 

mínimos éticos que una determinada sociedad considere incuestio-

derechos humanos como aquella 

-

recedores de respeto.

-

-

construir moralidad, y esto es lo que se busca en los comités.

debidamente acreditados, se pueden citar:

-

-

mas y servicios.

-

-

presentan de manera reiterada u ocasional.

-

las personas mayores especialmente vulnerables, y de hecho, algunos 

de lo social-asistencial:

-
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con interés por las cuestiones bioéticas.

-

el asesoramiento de un experto externo al comité.

C.  HUMANIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN

destinados a ellos.

-

sado. Vivimos en un momento de la historia en el que la dignidad de la 

vida humana —en la parte del mundo desde la que escribimos esto— 

de una larga serie de peligros para la vida misma y la disponibilidad 

-

-

-

-
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1.  DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DESHUMANIZACIÓN

personas mayores, uno de los aspectos asociados suele ser el del de-

que junto al desarrollo de la técnica ha ido produciéndose y cre-

-

servicio de las personas mayores.

lleva también a constatar el peligro de contraponer técnica y hu-

-

-

acomplejado y el técnico omnipotente, con lo que uno y otro se 

obnubilan sin remedio.

-

trabajo, dar seguridad y vulnerarla, alienar e integrar, empobrecer y 

-

prenda la complejidad y las repercusiones humanas y éticas de su 

-

plan de humanización de la asistencia 

hospitalaria, no se le escapaba algo que responde al sentir generali-

-

-
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mayores.

-

-

-

-

-

-

-

blece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 
1.

-

.

1

-
humanizada

-
-

humanizada

-
humanizada
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destacando:

-

.

-

Se podría decir que tiene lugar un doble proceso paralelo: la exten-

-

momento de debilidad, cuya respuesta no puede reducirse a una in-

de todos que estuviera.

-

-

el ejercicio de cuidar, el acceso igualitario a los recursos y la calidad 

homogénea de los mismos.

-

-

-

humanizada -
guientes apartados:

-
humanizar
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los destinatarios de los programas y servicios.

-

terapéuticos al servicio de los valores que el hombre siente como im-

-

los mayores sería entonces realmente tecnología.

2. DESHUMANIZACIÓN Y DESPERSONALIZACIÓN

-

puede producir una grave pérdida de identidad personal.

-

vida personal.

-

la burocracia a las necesidades de la persona mayor: disminuir los días 

-

-

nicamente el sistema sanitario y social, etc., pueden ser caminos por 

sin ponerle rostro ni nombre y apellidos.

-



664

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

yores son vistas exclusivamente en términos remunerativos, o como 

importante nicho de trabajo. En ocasiones, la solicitud y la compa-

propios derechos e intereses —legítimos—, dejando a la persona 

-

-

 

-

la persona mayor que termina siendo manipulada y objeto pasivo de 

-
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-

-

varnos a constatar estos elementos: tendencia a ver al individuo como un 

-

-

-

3.  EN EL FONDO DE LA DESHUMANIZACIÓN

mayores, raíces relacionadas con la misma antropología.

-

cial en general ya nos permite hacernos cargo también de que éste es 

constatamos, por ejemplo, injusticias debidas a la economía de mer-

experiencia de encontrarse con el mundo del dolor y de la injusticia y 

-

posible la realidad de inhumanidad y de injusticia en que vivimos, sin 

-

tenga a sí mismo por solidario.

-

-

-

-

a toda persona mayor (en la que de alguna manera la muerte se da cita 
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-

mite y sus precursores e indicadores (entre ellos el envejecimiento y la 

-

-

-

removiendo sentimientos de angustia primitiva, cuestiones sobre la 

los lugares a los que acudimos en estas circunstancias, aumentando las 

-

en condiciones ni de asumir su propia salud ni de controlar el sistema. 

que padecemos socialmente.

-

-

-

su ausencia produce. 

tiene que ver con el envejecimiento, como es sabido, genera yatroge-

consecuencia de la asistencia, sino también yatrogenia en sentido so-

-

estructural cuando apoyadas médicamente la conducta y las ilusiones 
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restringen la autonomía vital de las personas minando su competencia 

para desarrollarse, atenderse uno a otro y envejecer, o cuando la inter-

-

dencia, la angustia y la muerte.

-

cuando se reconocen sanadores heridos, empujado a la búsqueda del 

-

-

ralidad que le obliga al hombre a reconocerse constitutivamente 

-

persona vulnerable.

principio de responsabilidad o cuando en la democracia se produce el 

se generan repercusiones negativas sobre personas y grupos (a nivel 

D. QUÉ ES HUMANIZAR

-

-

cualidades muy concretas en los cuidados necesarios. No obstante, lo 

calor a las relaciones asistenciales, parece menos claro.

-

-
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-

res, con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra y de sí 

uso de las técnicas para luchar contra las adversidades de la vida, o 

distintas.

1.  HUMANIZAR DESDE DIFERENTES ÁMBITOS

-

-

-

-

-

-

cursos como en el contacto directo con los usuarios del sistema.

humana es aquella que respeta la vida, que la considera como miste-

-
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impracticable y la calidad asistencial se erosiona gravemente.

calidad asistencial, así como de la calidad y competencias relaciona-

los mayores y con los equipos prestadores de servicios.

en centros residenciales, u otras instituciones prestadoras de cuidados, 

porque aumente la burocracia a la búsqueda de evidencias, en detri-

mento del calor humano y de cuantos intangibles contribuyen a dar 

verdadera calidad a los cuidados.

global.

-

-

sobrecargadas.

-

-

co, aunque adecuado, de unas técnicas.
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2. HUMANIZAR ES CUIDAR DESDE LOS VALORES

-

al compromiso personal, grupal, social, cultural y político de hacer 

trascender el reduccionismo tan propio de la tendencia asistencialista 

-

siempre tan largo como la distancia que hay entre la inteligencia humana 

a acercar el ser al deber ser, a la búsqueda de lo bueno, lo bello, lo 

3. HUMANIZAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL

-

-

sidades materiales no cubiertas en muchas personas, sino por incidir 

también en la salud de las relaciones, en la salud de los valores interio-

-

miso ético de considerar a la persona en su globalidad, para promover 

-

-
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-

trar en el mundo personal y particular de la persona a la que se quiere 

-

lidades y los valores que pueden permitirle trabajarse a sí mismo y ser 

el protagonista principal del proceso.

-

ducida en igualitarismo en la accesibilidad.

-

rapéuticos y de cuidados, rehabilitadores, estimulativos u otros, tra-

-

—  Respeto a la libertad de la persona, con los límites propios del sano 

atendida.

-

-

usuarios.

-

-
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-

-

manístico de la persona, donde el mundo de los sentimientos y de 

-

to asumiendo el reto de la calidad y donde los valores genuinamente 

4.  EL VALOR DE LA VIDA HUMANA

-

mayores es reconocer el valor de la vida humana.

-

y muchos, no son realidades separadas u opuestas, sino siempre interrela-

cionadas, y donde la responsabilidad individual en el cuidado de la vida 

reclama la ética de la responsabilidad ante los seres actuales y virtuales.

los renglones escritos tengan autor conocido hasta el último punto, 

cuidar la vida de cuyas líneas muchos no pueden sentirse protagonistas 

-

preguntarse por su sentido, aspirar y buscar la mayor calidad de vida, 

y otros muchos verbos que conjugamos cada día, no pueden sino re-

clamarnos el valor de la justicia y el igualitarismo en el acceso a los 

recursos para vivir dignamente.

podemos tampoco sino poner el grito en el cielo y reclamar lo que los 
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la inteligencia del corazón nos gritan: respé-

5. DIGNIDAD HUMANA Y CALIDAD DE VIDA

-

discurso nada novedoso, puesto que siempre ha estado presente (pién-

progreso de las tecnologías puestas al servicio del hombre interpelan de 

pero no siempre en condiciones que al sujeto o a los responsables de la 

En principio, parece natural pensar que es bueno todo aquello que va 

esencialmente subjetivo, en el sentido de que es el sujeto el que debe 

-

llenarse de contenido en un determinado contexto (personal, social, 

puede ser valorada por el sujeto que la percibe, precisamente porque no 

-

-

-

las condiciones de vida que respondan a la dignidad humana para el 
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-

el conjunto de propiedades que hacen esa vida apreciable y mejor que la 

de otras personas. El concepto calidad de vida considera que la vida varía 

las nuevas ciencias humanas, en los nuevos descubrimientos, en la nueva 

en los nuevos movimientos socio-políticos y culturales de nuestro tiempo.

-

de las propias condiciones de vida, sino también a la dignidad humana 

E. ARTESANOS DEL CUIDADO

buen cumplimiento de las tareas necesarias para cuidar a los mayores 

es éste un avance en el deseo de aplicar la evidencia a la mejora y a la 

-

nes relacionadas con la gerontología como arte. El término artesanía se 
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-

pueda contribuir al bien del otro, de manera tan personal que quien los 

-

objetos cotidianos en instrumentos terapéuticos o de ayuda para los 

buen cuidador. Inventar ayudas técnicas y procedimientos a la medida 

de la legítima rareza

es un indicador de arte.

artesanía del cuidado

-

terial del cuidado y al propio cuidador. Sí, al propio cuidador también, 

1. PROFESIONALES Y CUIDADORES

-

-

-

-

la persona mayor atendida en instituciones de internamiento o centros 

Hacer del cuidado artesanía 



676

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

tos y creatividad.

-

-

-

artesanía del cuidado sería convertir al cui-

al cuidador para lograr bien los objetivos.

artesanía del cuidado podría hacernos caer en 

aliado en el escenario de la vulnerabilidad, es agente y paciente, es 

problemas y soluciona otros.

como técnicos del conocimiento o de los procesos y a la persona 

2. ARTESANOS DE LA RELACIÓN

-

-

nera su potencial que cambie incluso nuestro modo de expresarnos.

ars medica apli-

-

siones sociosanitarias con una perspectiva holística y genuinamente 

relación de 

ayuda y counselling entre los cuidadores de personas mayores: ¡son tantas 

las relaciones de ayuda que es necesario desplegar! El mundo de las re-

necesitan relaciones de ayuda 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Promoción de políticas de difusión y sensibilización social sobre el 

valor del cuidado

-

principios: 

a)  

-

b)  Evitar que la igualdad de oportunidades se resienta cuando al-

de ir destinadas a compensar la desigualdad que se pueda ge-

nerar. 

c)  

marcha medidas educativas que responsabilicen a todos, hom-

-

la vida.

2.  Garantizar las preferencias de las personas mayores de vivir y ser 

cuidados en su hogar

-

impidiendo una ruptura emocional y sentimental de su trayectoria 

vital.

3.  Proporcionar a los cuidadores profesionales y no profesionales, 

que mayoritariamente son mujeres y en un porcentaje importante 

de los no profesionales mayores, los apoyos específicos que preci-

sen para atender las necesidades derivadas del cuidado,

a)  -

de cada categoría de persona cuidadora.
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b)  

-

c)  -

-

dado.

d)  -

-

dos y reconocibles, adaptables a los cambios.

e)  -

4.  Promoción de la creación de Comités de Bioética Asistencial en 

Centros o instituciones prestadoras de servicios y de Comisiones de 

Humanización que contribuyan a la personalización del cuidado. 

La persona debe tener la seguridad de que será atendida y cuidada 

en situaciones de fragilidad, con el respeto a su dignidad y a los 

derechos fundamentales, aun en el caso de no poder percibirlo.



BIBLIOGRAFÍA





681

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

 «Social and democratic par-

-

Ageing and Society,

-

Envejecimiento y depen-

dencia. Una mirada al panorama futuro de la población española. 

en Informe España 2001.

(eds.), What develop in emotional development.

Atención Pri-

maria.

Atención Primaria.

Adaptación de la vivienda en la población dependien-

te: necesidades, programas y casos.

Cuidados a las personas mayores en los hogares 

españoles. Madrid: Imserso.

Creadores de escasez.

-

El Estado dinamizador. Ma-

Social Trends.

Revista Españo-

la de Geriatría Gerontología,

Le nouvel esprit 

de famille.

Desigualdad, pobreza y privación. Madrid: 

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número ex-

Informe Jornada Envejecimiento y Ciudad: re-

tos y oportunidades para la ciudadanía de todas las edades. -



682

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Globa-

lization and inequality. -

blishing.

guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. 

-

European Heart Journal. 

Clin Geriatr Med,

Journal of Gerontology: Psycological Sciences,

Psychology and Aging,

Neuropsychology,

Psychology and Aging,

-

The Cambridge Handbook of Age 

and Ageing.

Educational Psychology,

Gerontology,

-

-

-

Successful aging: perspectives 

from the behavioural sciences. -



683

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

-

The Psychologist, 

-

American Psychologist, 

Journal of Gerontology: Psychological Sciences,

Social foundation of thoughts and actions. En-

-

Health and Social Care in the Commu-

nity,

Policy and Politics,

examples, purposes and good practice.

Perfiles y tendencias,

A propósito de las condiciones de vida de las personas Mayores. 

Madrid: Imserso.

Revista Española 

Geriatría y Gerontología,

en Innovación Educativa,

La sociedad anciana.

La institución social de la jubilación: de la sociedad 

industrial a la postmodernidad.

Individualization: Institutionali-

zed Individualism and its Social Theory.

Gerontagogía: educación en personas mayores. 



684

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

Nuevas tecnologías: 

mayor servicio al mayor, -

miento.

The changing contract 

across generations.

Legislación sobre el 

honor, la intimidad personal y la propia imagen. Madrid: Tecnos. 

Handbook of the psychology of aging, 

GeroPsychology. European Pers-

pectives for an Ageing World.

Educación ambiental para mayores. Un modelo de 

Educación Gerontológica. -

Gerontología Educativa. Cómo diseñar programas 

educativos con mayores.

-

Los centros sociales de personas 

mayores como espacios para la promoción del envejecimiento activo 

y la participación social.

Envejecimiento Activo y programas socio-

educativos con personas mayores. Manual de Buenas Prácticas. 

-

mericana. 

Buenas Prácticas en centros de día de personas mayores en situa-

ción de dependencia. -

Buenas Prácticas en residencias de personas mayores en situación 

de dependencia. -

Envejecimiento, tiempo libre y gestión del ocio. 



685

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Informe de Evaluación del Progra-

ma: Saber Envejecer. Prevenir la Dependencia: Fase Piloto. Madrid: 

Gérontologie et Société, 

Gobiernos Locales y redes participativas. 

-

Urban Research and Practice,

Geriatrics,

Interac-

ting with Computers,

Ageing in 

society.

Health, Ageing and Retirement in Europe. 

First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in 

Europe.

 

Anàlisi de l’oferta i la demanda d’activitats físiques 

per a la gent gran en els equipaments públics de la ciutat de Barce-

lona.

The Journal on Active Ageing,

Infor-

mes Portal Mayores,

ornadas de mayores y nuevas tecnologías. 

Los Programas universitarios 

para mayores en España: una investigación sociológica.

Derechos Huma-

nos de las personas con discapacidad: La convención internacional 

de las Naciones Unidas.

The Goals of Medicine. -

Los fines de la medicina. 



686

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

La población rural de España. De los 

desequilibrios a la sostenibilidad social.

Una vida de calidad.

-

European Economy. Economic 

Papers, 

Journal of Personality and Social Psychology, 

-

Handbook of the psychology of aging

Anua-

rio de Psicología, 

La era de la información.

Análisis de las Políticas de Vejez 

en España en el Contexto Europeo. Madrid: Imserso.

Journées détudes REAICTIS.

The Lancet,

Percepciones sociales sobre las personas mayores. Ma-

drid: Imserso.

Un acercamiento a las redes sociales y la partici-

pación social de las personas mayores en el medio rural. Madrid: 

Imserso.

La Soledad en las Personas Mayores. Estudio número 2.279. 

Condiciones de vida de las Personas Mayores. Estudio nº 

2.647.

Barómetro de marzo. Estudio nº 2.758. 

Barómetro de mayo. Estudio nº 2.801.

-

-



687

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

ornadas de mayores y nuevas 

tecnologías.

Cuader-

nos de Pedagogía,

-

-

Revista de Educación

Desarrollo psicoló-

gico y educación. Psicología de la Educación II. Madrid: Santillana, 

Prevenir y actuar contra los malos tratos a las 

personas mayores.

Hacia una Europa para todas las edades. 

Fomentar la prosperidad y la solidaridad entre las generaciones. 

New Paradigm in Ageing Policy,

Aumentar el empleo de los trabajadores de 

más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo.

El futuro demográfico de Europa: transfor-

mar un reto en una oportunidad.

 

Promover la solidaridad entre generaciones. 

Demography Report 2008: Meeting So-

cial Needs in an Ageing Society.

The 2009 Ageing Report: Underlying As-

sumptions and Projectio Methodologies for the EU-27 Member 

States (2007-2060). European Economy, 7. -

nible en: -

 

The 2009 Ageing Report. Economic and 

budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). 



688

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

European Economy, 2.

Abordar los efectos del envejecimiento de 

la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento 

demográfico). -

Intergeneracional solidarity.

Europa 2020. Una estrategia para un creci-

miento inteligente, sostenible e integrador.

Propuesta para la celebración del Año Euro-

peo de Envejecimiento Activo

Data Navigation Tree.

Statistics. Population and Social Condi-

tions.

Lifetime Homes, Lifeti-

me Neighbourhoods. A nacional Strategy for Housing in an Age-

ing Society. -

cations. 

-

El Estado dinamizado.

Las relaciones interge-

neracionales. III Congreso Estatal de Personas Mayores.

 

El apoyo a los cuidadores de familiares mayores de-

pendientes en el hogar: desarrollo del programa «Como Mantener 

su bienestar». Madrid: Imserso.

Perfiles y tendencias,

-

J Nutr Health Aging,

J. Social 

Issues, 



689

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Growing old: the process of disen-

gagement.

-

The Role of Service Systems and Intergenerational Family Solidarity. 

Final Report.

European Journal of Ageing, 

Educational Gerontology,

La educación encierra un tesoro. Informe a la 

siglo XXI.

El cambio social planificado y la cultura, el 

desarrollo social en las zonas rurales deprimidas. Madrid: Editorial 

Guía Didáctica «Saber enveje-

cer, prevenir la dependencia».

-

Interacting with Computers,

-

Las estructuras 

del Bienestar.

Economía y personas ma-

yores. Madrid: Imserso.

Revista de An-

tropología Social,

Repensar la sociedad. El enfoque relacional. Madrid: 

Educational Gerontology,

De puertas adentro. Madrid: Instituto de 

la Mujer.

Los costes invisibles de la enfermedad,



690

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

El valor del tiempo. ¿Cuántas horas te faltan 

al día? Madrid: Espasa. 

Dónde y cómo prefieren vivir 

los mayores de hoy y mañana en España.

Vida.

Formación universitaria de personas mayores y promoción 

de la autonomía personal: políticas socioeducativas, metodologías 

e innovaciones.

Atlas de Buenas 

Prácticas a nivel internacional para la Promoción de la Autonomía 

Personal. Madrid: Imserso

Applied and Preventive Psychology, 

-

Towards a Multiage Society: The cultural dimension of age policies. 

Los tres grandes retos del Esta-

do del Bienestar.

Conceptos de economía. 

Estudio sobre la solidaridad intergeneracional en las familias españo-

las en tiempos de crisis.

-

 

Qué pensio-

nes, qué futuro.

Eurobarómetro: Special Eurobarometer

Eurobarómetro Flash FB.

Eurobarómetro Flash FB. -

Biomarkers: The 10 

determinants of aging you can control.

Schuster.

Geriatría. Diagnóstico y tratamiento. -

Aprender a Ser.



691

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Cuerpo, dinamismo y vejez. 

en El envejecimiento de la población.

-

X Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. 

Psicología evoluti-

va,

Mitos y realidades en torno a la 

vejez y la salud.

st European Psychologist,  

Active aging. The contribution of 

psychology.

Humanitas. Hu-

manidades médicas,

-

Applied Research in Quality of Life.

-

Estrategias para la Reduc-

ción de Estereotipos Negativos sobre la Vejez (ERENVE) (Memoria 

Madrid-Imserso.

-

Journal of Hap-

piness Studies.

International Psychogeriatric.

 Psychology and Aging. 

-

 J. Epidemiology and Community Health.



692

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Research on Aging.

Revista de Geriatría y Gerontología.

International Psychogeriatric.

Gerontology, 

-

Geropsychology. European Perspectives for 

an Ageing World. -

-

Clin Geriatr Med, 

motivational abilities contribute to cognitive and emotional health 

Psychology and Aging,

-

Journal of Medicine.

Aging well.

-

Clin Geriatr Med,

Vitality and aging. -

Informe España 2009. Una interpretación 

de su realidad Social.

Informe sobre exclusion social y pobreza. 

Sesenta y más,

Imserso. 

-

Academía Sevillana del notaria-

do 



693

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Postmodernidad y Deporte: Entre la Indi-

vidualización y la Masificación. Encuesta de Hábitos deportivos de 

los españoles.

La educación en personas mayores: ensayo 

de nuevos caminos. Madrid: Narcea. 

Envejecimiento en el mundo rural: 

problemas y soluciones. -

tense. 

El mundo rural en la era de la globa-

lización. Incertidumbres y potencialidades. Madrid: Ministerio de 

Manual de bioética.

Educational 

Gerontology,

Future Elderly Li-

ving Conditions in Europe.

en X Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayo-

res.

Child Development, 

Local partnerships and social ex-

clusion in the EU.

Prevención de la dependencia. Preparación para la jubi-

lación. Estudio dos.

El Poder Gris.

In a Different Voice. Psychological Theory and 

Women’s development.

España 2009: informe anual sobre el desarro-

llo de la sociedad de la información en España.

Gerontology: Social and behavioural perspectives. 

-

J Am Geriatr Soc,



694

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

Revista Argentina de Gerontología de Geriatría,

-

Revista Española de Geriatría y Gerontología,

 Revista Española de Geriatría y Gerontología,

Phylosophical Transactions of de Royal 

Society of London,

-

-

Med Clin (Barc),

Sesenta y más,

Madrid: Imserso.

Sesenta y más,

Análisis de la política de vejez en Europa, 

Madrid: Imserso.

Gérontologie 

et société,

Aprendizaje permanente, participación social. 

Una concepción del envejecimiento activo desde la perspectiva de 

Hartu-emanak. 

Age Ageing,

How and why we age.

-

-

Principles of geriatric medicine and gerontology



695

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Age 

and Ageing

Psychological Review,

-

Clin Geriatr med,

Better outcomes, lower costs. -

Générations - structu-

res et relations. Rapport «Générations en Suisse».

La soledad de las personas mayores. Influen-

cias personales, familiares y sociales. Análisis cualitativo. Madrid: 

Imserso.

Incidencia socioeconómica de los programas de vaca-

ciones para mayores. Madrid: Imserso.

Las personas mayores en España. Informe 2002. Ma-

drid: Imserso.

Aprendizaje de nuevas tecnologías por alumnos uni-

versitarios mayores y su proyección sobre la mejora de la calidad de 

vida.

Encuesta sobre Condiciones de Vida de los Mayores. 

Madrid: Imserso.

Libro blanco de la dependencia. Madrid: Imserso.

Proyecto Geroned Informe I+D+I,

Imserso.

Encuesta de condiciones de vida de los mayores. Ma-

Las personas mayores en España. Informe 2006. Ma-

drid: Imserso.

Jornadas de Prevención e Intervención en Malos Tra-

tos a Personas en Situación de Dependencia. Madrid: Imserso. 

A propósito de las condiciones de vida de las personas 

mayores.

 



696

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Las personas mayores en España. Informe 2008. Ma-

drid: Imserso.

Informes Portal Mayores,

Informe de las redes sociales y la participación social 

de las personas mayores en el medio rural. Madrid: Imserso (en 

prensa).

Informe de los cuidadores informales desde una pers-

pectiva de género. Madrid: Imserso (en prensa).

Informe de los cuidadores profesionales no sanitarios. 

Madrid: Imserso (en prensa).

Evolución y Extensión del Servicio de Ayuda a 

Domicilio en España. Madrid: Imserso.

Impacto Económico del Programa Vacaciones 

Tercera Edad. Madrid: Imserso.

Incidencia Socioeconómica de los 

Programas de Vacaciones para Mayores y Termalismo Social del 

Imserso. Madrid: Imserso.

Anuario Estadístico de España 2004.

Madrid: INE.

Encuesta Nacional de Salud. Madrid: INE.

Cifras de población. Resúmenes provinciales de 

población según sexo y edad desde 1900 hasta 2001. Madrid: INE.

Encuesta Nacional de Salud. Tablas nacionales. 

Estado de salud y Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. Madrid: 

INE.

Revisión del padrón Municipal de Habitantes. 

Madrid: INE.

Proyecciones de la población calculadas a 

partir del Censo de población de 2001. Escenario 1. Madrid: INE.

Cifras de población y censos demográficos. Madrid: INE. 

Encuesta de morbilidad hospitalaria. Madrid: INE.

Encuesta de población activa. Madrid: INE.

Proyecciones de población a largo plazo. Madrid: INE.

Tablas de mortalidad. Madrid: INE.

Defunciones según la causa de muerte. Madrid: INE.

Sanitaria a las Personas Mayores. Madrid: Insalud.



697

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Disability and Rehabilitation,

The psychology of emotions.

-

Cana-

dian Journal on Aging,  

World Health, 

Public management and administrative reform 

in Western Europe.

Population Bulletin,

An Aging World: 2008. -

(eds.), Age and Ageing.

Gero-

Psychology, European Perspectives for an Aging World.

 ,

Current Directions in Psychological Science, 

(ed.), Age and Ageing,

-

-

 

Padres e hijos en la España actual. -

.



698

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Los programas universitarios para mayores. Ense-

ñanza e investigación. Madrid: Imserso. 

Journal of Persona-

lity & Social Psychology,

Journal 

of Personality & Social Psychology,

-

Journal of Ge-

rontology,

Psychology and Aging,

(eds.), The Berlin Study. Aging from 70 to 100. -

-

Aten Primaria,

The State of Intergenerational Relations Today. -

Personas mayores viviendo solas. La autono-

mía como valor en alza. Madrid: Imserso.

Sesenta y más,

-

que et du vieillissement sociétal: restructuration des âges et mo-

Sociologie et Sociétés, 

-

Z

-

Family issues between 

gender and generations,

Community building through inter-



699

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

generational exchange programs.

-

E. (eds.), Design interventions: Toward a more human architecture, 

Age and 

Ageing.

Handbook of emotion, adult development, and aging. 

Handbook of the psychology of Aging  ed.). Nueva 

Deinsti-

tutionalisation and Community Living-outcomes and costs: report of 

a European Study,

La incapacitación y figuras afines. Madrid: 

-

Revista RES, agosto. 

Reconstruyendo la educación de per-

sonas mayores: estudio cualitativo de necesidades.

Temas jurídicos relacionados con la Enfer-

medad de Alzheimer y otras demencias.

Diez Temas Jurídicos del Portal 

Mayores. Madrid: Imserso.

-

Mayores activos. Teorías, experiencias y re-

flexiones en torno a la participación social de las personas mayo-

res.

Nuevas miradas sobre envejeci-

miento. Madrid: Imserso.

Desigualdad, pobreza y privación. Madrid: 



700

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Ency-

clopedia of Gerontology. Age, Aging and the Aged,

Clin Geriatr Med,

Portularia,

Padres e hijos en la España actual. -

Clin Geriatr Med,

Experiencias para Iniciativas.

Papeles de Geografía,

Journal of Nutrition and Metabolism.

-

Revista de la Sociedad Española de Geriatría y Ge-

rontología, 

Coping with life crises. An integrated approach. 

Sesenta y más,

Sesenta y más

Sesen-

ta y más

Reformas de las políticas de bienestar en Espa-

ña.

El estado de bienestar en el cambio 

de siglo.

VI Informe Foessa.



701

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento.

World Population Prospects 2006. Nueva 

World Population Ageing 2009

-

 

Why Population Aging Matters. A 

Global Perspective. 

 

Ageism: Stereotypes y prejudice against older 

persons.

The Gerontologist, 

-

Progra-

mas intergeneracionales. Hacia una sociedad para todas las eda-

des.

Introducción al Derecho y De-

recho Civil Patrimonial.

Age & Ageing,

-

Revista Española de geriatría y gerontología,

Informe anual jóvenes 2006.

 Reforms for an Ageing Society.

Pensions at a glance -

ble en: 

Live Longer, Work Longer.

 

Qui 

sont les baby-boomers devenu? Aspects sociaux d’une génération 

viellissante.

Envejecimiento saludable. -

dial de la Salud.



702

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

 

Active Ageing. A Policy Framework.

 

Ciudades globales amigables con los mayores: una 

guía. -

 

Grundt-

vig 2000-2010

Los programas universitarios para mayores en 

la construcción del espacio europeo de enseñanza superior.

-

Revista de Educación,

-

Jornadas de 

mayores y nuevas tecnologías.

Revista Multidisciplinar de Gerontología,

Ageism. Negative and positive. -

ger.

Handbook of 

Gerontology. Evidence-based approaches to theory practice and 

policy. 

Informe sobre el futuro de la asistencia 

sanitaria y de la atención a las personas mayores: garantizar la ac-

cesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera. 

Informe sobre el futuro demográfico de 

Europa

and personal coping resources on mortality in older age: The longi-

American Journal of Epidemiolo-

gy,  



703

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

-

Geriatrianet.com, 6

Envejecer en España,

Envejecer en femenino. Las mujeres mayo-

res en España a comienzo del siglo XXI. Madrid: Instituto de la 

Mujer.

La estructura social de la vejez en España. Ma-

drid: Imserso. 

Las asociaciones de personas mayores como 

actores en la construcción de nuevos enfoques del envejecimiento. 

Desarrollando la participación de las per-

Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las per-

sonas en situación de dependencia en los servicios de atención 

domiciliaria. -

Los Consejos de Personas mayores, la par-

ticipación social y el Envejecimiento Activo.

-

 Revista 

Barcelona Societat.

Autonomía y dependencia en la vejez. Cuadernos 

de la Fundació Victor Grifols i Lucas, -

Familia y Siste-

ma de Bienestar.

La generación de la transición: 

entre el trabajo y la jubilación.

Las personas Mayores en España,

Educational Gerontology. 

International perspectives,

Bodyspace: anthropometry, ergonomics and the 

design of work



704

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

-

Informació Psicológica,

-

Programas intergenera-

cionales. Hacia una sociedad para todas las edades,

-

Revista Internacional de Sociología,

-

Journal of Happiness Studies,

Journal of Social and Personal Rela-

tionships,

-

RED, Revista de Edu-

cación a Distancia.

Efectes d’un programa d’Activitat Física sobre la memo-

ria en la gent gran.

en: .

Ejercicios de Motricidad y Memoria 

con Personas Mayores.

Empowering communities to influence local decisitions 

making - A systematic review of evidence.

Las dimensiones subjetivas del envejecimiento. 

Madrid: Imserso. 

Psy-

chol Med,

The Canadian Guide to Clini-

cal Preventive Health Car. -

ponible en: 

Informe I+D+I,



705

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

-

Semata,

Informe España 2006, -

Envejecimiento y depen-

dencia.

Cronos dividido. Madrid: Instituto de la Mujer.

Las actividades económicas de las personas mayores.

Secot.

Reformas 

de las políticas del bienestar en España,

La partici-

pation sociale des aînés dans une perspective de viellissement en 

santé.

Psychology and 

Aging,

Jano,

Educación permanente y educación de adultos: 

intervención socioeducativa en la edad adulta.

-

-

Alimentación, nutrición 

y salud en el anciano,

Prevención en geriatría ¿Es posible?, 

(ed.), Geriatria XXI. Manuales médicos.

Methodological Issues in Aging Research. 

-

Activities, 

Adaptation & Aging,



706

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Coping and health, 

-

Journal of Personality 

and Social Psychology,

Participación social de las Personas Ma-

yores. Madrid: Imserso.

El envejecimiento de la población. -

Revista de Intervención Psicosocial. Ma-

Perfiles y tendencias, 11. Ma-

drid: Imserso. 

Los tiempos del cuidado. Madrid: Imserso.

Science

La soledad en las personas mayores espa-

ñolas. 

-

-

Revista Española de 

geriatría y gerontología, 

Multidisciplinary study on aging and health 

condition of the population of Nogueira de Ramuin. Madrid: Tec-

nipublicaciones.

Informe I+D+I,

Educación y aprendizaje en las perso-

nas mayores.

Revista Sinéc-

tica,

-

Enlace 

en Red,



707

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Espai Social,

J. Gerontol A Biol Sci Med Sci,

Gender and Welfare State Regimes.

Protección de datos de 

carácter personal relativos a la salud. -

-

Educación y aprendizaje en las personas mayores, 

INTERGEN. 

Descripción, análisis y evaluación de los programas intergeneracio-

nales en España. Modelos y buenas prácticas. Resumen ejecutivo. 

-

Programas intergeneracionales: Hacia una 

sociedad para todas las edades.

La familia 

como espacio educativo,

Murcia.

Revista 

Española de Geriatría y Gerontología

Population Bulletin,

 

Percepciones en niños y adolescentes de 

las personas mayores. Madrid: Imserso.

Percepciones sociales sobre las personas 

mayores. Madrid: Imserso.

Social Assistance Dynamics in Europe.

-

Vitta Attiva? I «giovanni anziani» fra insecurezza i 

partecipazione.



708

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Developmental influences on adult intelligence: 

The Seattle Longitudinal Study.

Research on Human Development, 2, 

Calidad de vida: manual para 

profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: 

Annual Review of Ge-

rontology and Geriatrics,

Educatio-

nal Gerontology,

Las actividades económicas de las personas mayores. Ma-

drid: Secot.

Educational Gerontology, 

Informe sobre la necesidad de Unidades Geriátricas de 

Agudos y Unidades Geriátricas de Recuperación Funcional como 

parte de los recursos hospitalarios especializados para personas 

mayores. 

Estudio sobre Promoción del Ejercicio Físico. Madrid: 

La idea de la justicia. Madrid: Taurus.

Envejecimiento, mujer y educación: estudio cualita-

tivo sobre la participación educativa de la mujer mayor.

Mujeres que envejecen, mujeres que aprenden. Sala-

-

Ageing and Society

Evaluación de la eficacia del programa de intervención 

psico-socio-motriz para ancianos (PIPSMA) sobre el bienestar de 

las personas mayores. -

cología.

-

The Journal AARP International,

Educational Gerontology,



709

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Aprendizaje, Neurociencia y la escuela de la vida. 

Intergenerational Prac-

tice: a Review of the Literatura (LGA Research Report F/SR262). 

Social behaviorism.

International Journal of Behavioral Development,

-

The Berlin Aging Study. 

Aging from 70 to 100,

Boletín 

Inclusive Housing. A 

Pattern Book: Design for Diversity and Equality.

La Vejez como oportunidad. Madrid: Imserso.

Pobreza y Exclusión Social. Un análisis de la 

realidad española y europea. -

ponible en: -

Fragilidades Vecinas. Narraciones de exclusión 

social urbana.

Los servicios sociales de atención primaria ante 

el cambio social.

Lazos Vitales. Madrid: Santillana.

Revista Española de Sociología,

Los derechos de las personas con discapa-

cidad.

-

Flash Eurobarometer,

Revue internationale de sciences sociales,



710

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Análisis cuan-

titativo de las estrategias de compatibilización famlia-empleo en Es-

paña. Madrid: Instituto de la Mujer.

Critique de la modernité.

The last refuge. A survey of residential institutions 

and homes for the aged.

Envejecimiento productivo. La provisión de cuidados de los 

abuelos a los nietos. Implicaciones para su salud y bienestar. In-

 

-

-

Revista Española de Geriatría y 

Gerontología, 

Physical Activity Guidelines for Americans. 

Barcelona per l’acció comunitària. Guia de 

xarxes d’intercanvi solidari.

Percepción de la evolución de la aten-

ción a mayores y niños.

 

Reflexiones para la reforma. Para un debate sobre los 

efectos del envejecimiento en el futuro del Estado de Bienestar. -

ponible en: -

 

The Guide to Cli-

nical Preventive Services 2005. Recommendations of the U.S. Preven-

tive Services Task Force.

Culturas del Cuidado en Transición.

The futures of old age. 

-

Sesenta y más,

Revista Española de Geriatría y Geron-

tología, 

Le pouvoir gris. Sociologie des groupes de pression 

de retraités



711

B
 I

 B
 L

 I
 O

 G
 R

 A
 F

 Í
 A

Ageing 

and Society,

Ageing and Intergenerational Relations.

 

-

Asia-Pacific Review,

Age and 

Ageing

-

Hygie. 

Psychology and Aging,

Emociones y envejecimiento -

Las dimensiones subjetivas del envejecimiento 

 Mi-

Introducción a la psico-

gerontología.

-

El envejecimiento 

de la población.

-

Medicina Clínica,

-

-

BMC Public Health,

* Toda la información nacional e internacional sobre personas mayo-

res puede consultarse en la página Web del Imserso-Portal Mayo-

res: 





713

A
 C

 R
 Ó

 N
 I

 M
 O

 S
   

Y
   

S 
I 

G
 L

 A
 S

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

 

(age friendly cities)

el estudio de la accesibilidad a los espacios, productos y servicios 

-

estudio bio-psicosocial

-

mencias

(compact disc)

técnicas

(digital versatil disc)



714

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

«european survey on ageing 

protocol»

-

-

Sistema educativo

(Ma-

drid International plan of action on ageing)



715

A
 C

 R
 Ó

 N
 I

 M
 O

 S
   

Y
   

S 
I 

G
 L

 A
 S

(Survey of 

health, ageing and retirement in Europe)

(United Nations economic comission for Europe)

ciencia y la cultura

-

(United States preventive 

services task force)





717

Í 
N

 D
 I

 C
 E

   
D

 E
   

G
 R

 Á
 F

 I
 C

 O
 S

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Página

 ......................

 .......

 .

 ....................................................................

 .................

 ......

 ....................................................................

 

-

 ................................

 .....

Superpuestas  .......................................................

 ........................................

 .................

-

 ........................................

-

 .........................

...........

 ..................................................

-

 .......................................................

 ...

-

 ....

 .............

 ..

 ...............................................................

 ..........................................................

 ......

 ...................



718

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

 ....

 .........................

-

 ..................................................

 .

 ..........................................................

 ..........................................................

-

 ........

 ....................................................................

 ........................

 ...................

 ....

-

 ..............

 ....................................

-

-

tuaciones  ............................................................

distintas edades  ...................................................

  

 ...............................................

 ...............

 .........................................

la Salud  ...............................................................

-

miento .................................................................



719

Í 
N

 D
 I

 C
 E

   
D

 E
   

G
 R

 Á
 F

 I
 C

 O
 S

 

de acuerdo  ..........................................................

-

..................................

 ...

-

 ..................

(euros corrientes)  .................................................

 .........................................................

-

 .......................

 ......

 ..............................

-

venta ....................................................................

 ..........................................................

 .

-

das a ayuda a otros hogares y actividades asocia-

tivas y horas semanales dedicadas en promedio a 

cada actividad  .....................................................

horas dedicadas al cuidado de otras personas por 

 ..........................

-

 ................................................

horas dedicadas al cuidado de otras personas por 

 ........................

 ..............................................................

horas dedicadas al cuidado de otras personas por 

 .....



720

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

horas dedicadas al voluntariado por ingresos del 

 .......................

 ..

 ..................................

los servicios sociales  ...........................................

 .........

 .......

 ................

 ..

 ...................

 ...................................................................

 ........................

-

 ................................................

 ................

 

 ......................................

-

jes  .......................................................................

 ...................................................................

-

 .............................

-

personas  ..............................................................

 ...................................................................

civil ......................................................................

-

vil  .......................................................................

-

 ...........



721

Í 
N

 D
 I

 C
 E

   
D

 E
   

G
 R

 Á
 F

 I
 C

 O
 S

 

estudios  ...............................................................

estudios  ...............................................................

-

gún sexo  .............................................................

 .......................................

 ..........................................................

 ........................................................

-

 ....................................

 ...................................................

persona mayor que necesita ayuda  ......................





723

Í 
N

 D
 I

 C
 E

   
D

 E
   

G
 R

 Á
 F

 I
 C

 O
 S

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 .......................................................

-

tador principal  ........................................................

 ......................

 .............................

 ......................................................

edad  .......................................................................

 .....

 .......................................................................

 ........

 ....................

por edades  ...........................................................

por edades y actividad  .........................................

-

dios  ......................................................................

 .........

-

 .......

..........

por grandes grupos de edad  .................................

-

 ......................

-

 ...............................................

-

 ....................................................................

 ..................

 ..........



724

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

.............................................................

-

ler imputado  .........................................................



725

Í 
N

 D
 I

 C
 E

   
D

 E
   

G
 R

 Á
 F

 I
 C

 O
 S

 

AUTORES Y COLABORADORES DEL LIBRO 
BLANCO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

A. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

de Mayores y Servicios Sociales - Imserso

-

-

cios Sociales - Imserso

-

vicios Sociales - Imserso

-

res y Servicios Sociales - Imserso

B.  AUTORES QUE HAN REALIZADO APORTACIONES (POR 

CAPÍTULOS)(*)(**)

Capítulos Autores
Tendencias emergen-

tes en proceso de envejecimiento
-

Matía)

Matía)

-
cas)

El reto de una nue-
va ciudadanía para las personas 
mayores

D. Joan Subirats Humet

Posibilidades y limi-
taciones de la edad

D.ª Rocío Fernández Ballesteros -

La economía de las 
personas mayores 

D. Gregorio Rodríguez Cabrero -

-

(Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales -Imserso)

-
ría de Estado de la Seguridad Social)

(* artículo de autor.
(** -
nido general.



726

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

Capítulos Autores
Envejecer con buena 

salud
Dr. José Manuel Ribera Casado -

-

-

Mayores y Servicios Sociales - Imserso)

de Mayores y Servicios Sociales - Im-
serso)

La actividad física 

Educación a lo largo 
de la vida 

-
loga)

Diversidad y partici-
pación

D. Joan Subirats Humet

-

Imagen y medios de 
comunicación 

Mayores y Servicios Sociales - Imserso)
Derechos de las 

personas mayores de Mayores y Servicios Sociales - Im-
serso)

Recursos de servi-
cios y programas sociales Mayores y Servicios Sociales - Imserso) 

-
genta (Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales - Imserso)

-
serso

 Vivienda -
tuto de Mayores y Servicios Sociales 
- Imserso)

-
-

celona)

de Mayores y Servicios Sociales - Im-
serso)

-



727

Í 
N

 D
 I

 C
 E

   
D

 E
   

G
 R

 Á
 F

 I
 C

 O
 S

 

Capítulos Autores
Entorno y hábitat: 

medio rural y medio urbano
D.ª María Ángeles Durán Heras - 

Alexandre Kalache 

-
tuto de Mayores y Servicios Sociales 
- Imserso)

Formas de vida y 
convivencia 

D.ª Ramona Rubio Herrera -

-
tuto de Mayores y Servicios Sociales 
- Imserso)

Relaciones interge-
neracionales

-

Género y Envejeci-
miento de Mayores y Servicios Sociales - Im-

serso)

de Mayores y Servicios Sociales - Im-
serso)

Bioética y cuidados Victoria Camps Cervera -

-

-
tuto de Mayores y Servicios Sociales 
- Imserso)

propuestas y conclusiones Mayores y Servicios Sociales - Imserso)

Mayores y Servicios Sociales - Imserso)

Mayores y Servicios Sociales - Imserso)
-

tituto de Mayores y Servicios Sociales 
- Imserso)

Tratamiento de Textos 
- (Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales - Imserso)



728

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

C.  OTRAS, ENTRE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES  

Y ENTIDADES, PARTICIPANTES EN EL LIBRO BLANCO 

DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

MINISTERIOS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL

Rural)

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Consejerías con 

competencias en política social y personas mayores. 

(Diecinueve. Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

UNIVERSIDADES



729

A
 C

 R
 Ó

 N
 I

 M
 O

 S
   

Y
   

S 
I 

G
 L

 A
 S

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES

CENTROS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PRIVADOS

ORGANIZACIONES DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS 

RELACIONADAS CON PERSONAS MAYORES



730

L 
I 

B
 R

 O
   

B
 L

 A
 N

 C
 O

   
S 

O
 B

 R
 E

   
E 

N
 V

 E
 J

 E
 C

 I
 M

 I
 E

 N
 T

 O
   

A
 C

 T
 I

 V
 O

EXPERIENCIAS
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