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La estrategia de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores (CCAPM) propuesta por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha adquirido relevancia mundial en los últimos años en las 
agendas políticas para el desarrollo de programas de envejecimiento 
inclusivos. Aunque su enfoque pone en el centro la promoción de la 
participación social de las personas mayores, mediante el ejercicio 
de la ciudadanía, las políticas de amigabilidad presentan una serie de 
desafíos. El objetivo de este estudio es mejorar la comprensión de 
los factores de éxito y de las barreras, vinculados a la participación 
social, en la implementación de iniciativas amigables. Utilizando una 
metodología cualitativa, se analizaron proyectos de amigabilidad 
desde diferentes ángulos, siguiendo criterios teóricos y prácticos, 
territorios y trayectoria en amigabilidad.

Desde un primer ángulo se analizan teóricamente las experiencias 
en Manchester y Quebec, pioneros en proyectos de amigabilidad. Un 
segundo ángulo presenta tres programas innovadores en CCAPM en 
España, dos en País Vasco, en contextos urbanos y rurales, y uno 
en la ciudad de Barcelona. En el tercer ángulo, se traza un diálogo 
entre los resultados obtenidos de los análisis anteriores y el estudio 
de las acciones de cuatro ayuntamientos de Andalucía adscritos al 
proyecto de CCAPM.

La colección ACTUALIDAD aborda cuestiones de relevancia e interés de la 
realidad social y política andaluza contemporánea vinculada al más amplio 
contexto de la sociedad española, la Unión Europea y, en suma, de la 
dinámica mundial. La colección, que se ha publicado ininterrumpidamente 
desde 2005, pretende en esta nueva etapa publicar los resultados de 
trabajos de investigación conforme a los criterios estandarizados de la 
comunicación científica.
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En un contexto mundial en el que los procesos de envejecimiento ac-
tuales obligan a reconsiderar el rol de las personas mayores como ciuda-
danos de pleno derecho y en el que el repensar la configuración de las 
ciudades ha pasado a ser una importante cuestión de las agendas políticas, 
entre otras cuestiones, la investigación gerontológica apunta a la exploración 
de claves que favorezcan la comprensión sobre los procesos implicados en 
la amigabilidad de las ciudades y comunidades con las personas mayores. 
En este sentido, a pesar de los esfuerzos por establecer adecuados planes 
de acción en el marco del proyecto Ciudades y Comunidades Amigables 
con las Personas Mayores (CCAPM), aún es necesario un amplio recorrido 
que permita tener una mejor comprensión de los procesos implicados, en 
términos de barreras y facilitadores. 

Aunque los proyectos de CCAPM engloban una variabilidad de campos de tra-
bajo, incluidas cuestiones como el transporte, la vivienda o la comunicación, 
para este trabajo el foco se coloca concretamente en los procesos de parti-
cipación social asociados a estos proyectos. El motivo por el que resulta de 
suma relevancia tratar de arrojar luz sobre estos procesos proviene del hecho 
de que la participación social juega un papel clave en el bienestar de las 
personas mayores, ya que suponen una piedra angular para el éxito de 
los proyectos y, por lo general, son procesos de difícil medición. Por todo 
ello, lo novedoso de este texto es que pretende mejorar la comprensión de 
los factores de éxito y las barreras vinculadas a la participación social en el 
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desarrollo de iniciativas amigables desde diferentes contextos territoriales y 
combinando una mirada desde el plano teórico y práctico de las iniciativas 
de CCAPM. 

Este estudio ha sido estructurado en cuatro grandes apartados. En el pri-
mero se establece el estado de la cuestión sobre la temática a tratar y 
los objetivos del estudio. El segundo incluye la descripción y análisis de las 
experiencias de CCAPM seleccionadas para este estudio que se presentan 
organizadas en tres ángulos, incluyendo un apartado metodológico por cada 
ángulo de análisis. Por último, el tercer y el cuarto apartados se refieren a 
los retos, líneas futuras y recomendaciones, así como a las conclusiones del 
estudio, respectivamente. 
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1. Procesos de envejecimiento en el 
contexto actual

En primer lugar, realizaremos un repaso por las características demográ-
ficas más significativas, en un contexto cambiante español e internacional, 
donde el envejecimiento de la población se ha convertido en una de las 
cuestiones a tratar. En 2013, las Naciones Unidas preveía que el número de 
personas mayores de 65 años o más (65+) aumentaría de 841 millones en 
ese mismo año a más de 2.000 millones en 2050, lo que suponía que la 
proporción de ese grupo en todo el mundo pasaría del 11,7% en 2013 al 21,1% 
en 2050. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de más de 65 
años superaron a nivel mundial en número a los menores de cinco años. El 
informe de las Naciones Unidas (2019) recoge que la población alcanzará su 
punto máximo a finales del siglo, llegando a 11.000 millones de personas. 
Globalmente, se espera que la esperanza de vida al nacer, que aumentó 
de 64,2 años en 1990 a 72,6 en 2019, llegue hasta los 77,1 años en 2050. En 
el gráfico 1 se puede observar la evolución y prospección de la población 
mundial de más de 65 años entre 1950 y 2100. 

En España, según los datos estadísticos actuales del Padrón Continuo del 
INE (2018- 2068), se estima que en 2068 podría haber más de 14 millones de 
personas 65+, lo que representaría el 29,4% del total de la población. En 
2020, la esperanza de vida al nacer es de 85,07 años para las mujeres y de 
79,6 años para los hombres (INE, 2020) y, según Eurostat (2017), se espera 
que a los 65 años el tiempo de vida saludable para las mujeres sea de 23,4 
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años y de 19,3 años para los hombres (Domínguez-Párraga, 2019). En el grá-
fico 2 se detallan los datos sobre la evolución del porcentaje de personas 
mayores en España. 

En el caso de Andalucía, el índice de envejecimiento es de 111,66, lo que indica 
el número de personas de 65+ por cada 100 personas menores de 15 años 
(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2021). Las personas de 
65+ en 2021 representan el 17,69% de la población andaluza. En el caso 
de las personas de 85+, por ejemplo, representan cerca del 21% dentro del 
grupo de 65+, mientras que en 1991 no alcanzaban el 8% (Instituto Nacional 
de Estadística, 2021). La vida en solitario se expande entre todas las perso-
nas mayores sin pareja, con independencia de cuál sea su estado civil (López 
y Díaz, 2021). Se trata de un dato relevante, que es extensivo a otros contex-
tos, recogido en el documento El aumento de personas mayores solas en 
Andalucía y en España, publicado en la colección Actualidad del Centro de 
Estudios Andaluces (2021). En el gráfico 3 se puede identificar la evolución 
de la población de 65+ en Andalucía según la provincia. 

Gráfico 2
Evolución del porcentaje de personas mayores de 65 en 
España entre los años 1995-2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2021.

Gráfico 1 
Evolución del número de habitantes mundial de mayores de 65

Fuente: United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019.

Gráfico 3
Evolución del porcentaje de personas mayores de 65 en las 
ocho provincias de Andalucía

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2021.
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Primera parte. Introducción

En determinadas zonas territoriales como Europa, Canadá o Australia, la 
llegada a la edad de jubilación de la generación baby boom plantea im-
portantes retos, al tratarse de un grupo en el que predominan personas 
urbanas, escolarizadas, con derecho a pensión contributiva, y con un perfil 
económico, cultural y de salud que está revolucionando el concepto de ve-
jez (Olazabal, 2009; Pérez y Abellán, 2018). Dentro de este grupo podemos 
encontrar un número considerable de personas que al llegar a la edad de 
jubilación emprenden una nueva formación y educación profesional y que 

años y de 19,3 años para los hombres (Domínguez-Párraga, 2019). En el grá-
fico 2 se detallan los datos sobre la evolución del porcentaje de personas 
mayores en España. 

En el caso de Andalucía, el índice de envejecimiento es de 111,66, lo que indica 
el número de personas de 65+ por cada 100 personas menores de 15 años 
(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2021). Las personas de 
65+ en 2021 representan el 17,69% de la población andaluza. En el caso 
de las personas de 85+, por ejemplo, representan cerca del 21% dentro del 
grupo de 65+, mientras que en 1991 no alcanzaban el 8% (Instituto Nacional 
de Estadística, 2021). La vida en solitario se expande entre todas las perso-
nas mayores sin pareja, con independencia de cuál sea su estado civil (López 
y Díaz, 2021). Se trata de un dato relevante, que es extensivo a otros contex-
tos, recogido en el documento El aumento de personas mayores solas en 
Andalucía y en España, publicado en la colección Actualidad del Centro de 
Estudios Andaluces (2021). En el gráfico 3 se puede identificar la evolución 
de la población de 65+ en Andalucía según la provincia. 

Gráfico 2
Evolución del porcentaje de personas mayores de 65 en 
España entre los años 1995-2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2021.

Gráfico 1 
Evolución del número de habitantes mundial de mayores de 65

Fuente: United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019.

Gráfico 3
Evolución del porcentaje de personas mayores de 65 en las 
ocho provincias de Andalucía

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2021.
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están dispuestas a contribuir a una mayor comprensión de los cambios que 
afectan a las personas mayores y las comunidades en las que viven (Buffel 
et al., 2018). En una reciente investigación realizada en Andalucía sobre las 
expectativas participativas de los baby boomers se pone de manifiesto la 
desconexión existente entre las actuaciones dirigidas en la actualidad a per-
sonas mayores y las expectativas de envejecimiento de la generación baby 
boom (Majón-Valpuesta, 2020). Esta generación parece estar poco dispuesta 
a involucrarse en las tradicionales actividades y el enfoque que puede re-
sultar más eficaz es apoyarlos en el diseño de actividades ajustadas a sus 
propios intereses (Hewson et al., 2018), promoviendo a la vez su inclusión 
en los procesos de gobernanza, lo que implica reconocer su competencia, 
agencia y legitimidad para hacerlo (Barnes, 1999). Se trata de una generación 
que otorga especial importancia al desarrollo de la autonomía y la autode-
terminación respecto a la participación (Majón-Valpuesta et al., 2021).

A su vez, debemos considerar que en estas últimas décadas la vejez espa-
ñola «se ha vuelto urbana», y aún lo será más en las próximas, debido a que 
la población que emigró hacia las grandes ciudades ha ido alcanzando la 
edad de jubilación en sus nuevos hábitats urbanos y también al descenso en 
las cifras de emigración de retorno a zonas rurales (Pérez y Abellán, 2018). En 
este sentido, el futuro de la vida en la vejez vendrá determinado, en gran me-
dida, por las acciones que se lleven a cabo para que vivir en las ciudades sea 
una parte natural del envejecimiento (Buffel y Phillipson, 2012). Los barrios 
y ciudades del mañana serán radicalmente diferentes a los de hoy debido 
a los avances tecnológicos, pero también por los complejos cambios en la 
forma de vida. Los índices de población de 65+ obligan a repensar cómo di-
señamos, construimos y rehabilitamos las ciudades para que resulten más 
inclusivas con las personas mayores. Esa revisión es imprescindible ya que, 
actualmente, la mayoría de ellas están trazadas con un enfoque orientado a 
personas activas en edad de trabajar (Agile Ageing Alliance, 2019). En relación 
con ese enfoque, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) postula que las sociedades que envejecen plantean diversos 
desafíos, como el rediseño de la infraestructura y los patrones de desarrollo 
urbano (Van Hoof et al., 2020). Asimismo, algunos autores y algunas autoras 
afirman que mantener a las personas mayores en sus comunidades puede 
ser una importante política de activación económica y una estrategia de 
desarrollo de la ciudad (Zanwar et al., 2021). No debemos olvidar que uno 
de los derechos fundamentales de ciudadanía incluye la noción de dere-
cho a la ciudad, lo que conlleva la implicación de la sociedad civil en la 
construcción de la ciudad como parte de una misión colectiva (Buffel et al., 
2013; Phillipson, 2010). Según la OMS (2020), los principios fundamentales de 
equidad, accesibilidad e integración deben definir los espacios de «vivencia» 
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y «convivencia» actuales, pero para analizar si se han alcanzado dichos prin-
cipios no basta con adoptar una perspectiva simplista que incluya indicado-
res básicos, sino que será necesaria una aproximación más compleja (OMS, 
2020). Las personas mayores a menudo son consideradas «invisibles» en el 
desarrollo de las políticas de regeneración urbana o como «víctimas» de los 
cambios en estos contextos, sin embargo, la regeneración de los territorios 
podría beneficiarse de la experiencia de estas personas mayores, reconec-
tándolas (Phillipson y Grenier, 2021). En esa perspectiva, las personas mayo-
res pueden desempeñar un papel crucial, tanto en la formación de agendas 
políticas y de investigación como en la aplicación de los resultados de esta 
última (Buffel y James, 2019), transitando de una posición de actores pasivos 
y dependientes a otra de ciudadanos (Fantova, 2001). Pero ¿cuáles serían las 
premisas para el ejercicio de la ciudadanía? Una de ellas se basa en el hecho 
de contar con una estrategia que promueva el enfoque de los derechos en 
esta población, como especifica Pérez-Salanova (2009). Así pues, dar valor a 
sus experiencias y adoptar una mirada que reconoce su dignidad facilita que 
las personas mayores se puedan sentir sujetos con derechos. Esta última 
afirmación concuerda con la idea de que participar en la vida social, política, 
económica y cultural de la comunidad forma parte fundamental del ejercicio 
de ciudadanía en las sociedades democráticas (Junta de Andalucía, Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, 2010).
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2. La participación social como clave 
del envejecimiento

A continuación realizaremos un recorrido que permita situar la evolu-
ción del concepto de envejecimiento, desde sus diferentes perspectivas, 
así como aportar claves que favorezcan la comprensión de la importancia 
de la participación social en el proceso de envejecimiento. La II Asamblea 
Mundial del Envejecimiento que se celebró en Madrid en 2002 tuvo como 
resultado la elaboración del II Plan de las Naciones Unidas sobre el En-
vejecimiento, donde se formulaba la necesidad de generar una sociedad 
para todas las edades. Ese mismo año, las Naciones Unidas, a través de la 
OMS, presentó el documento Envejecimiento activo: un marco de políticas, 
diseñado como una guía para las políticas públicas sobre el envejecimiento, 
que incorpora la salud, la seguridad y la participación de las personas ma-
yores como áreas de acción prioritarias (Ezquerra et al., 2016; Ahmed et al., 
2015; Fernández-Ballesteros, 2005; Kalache y Kickbusch, 1997; OMS, 2002). El 
término Envejecimiento Activo (EA) se refería al «proceso de optimización de 
las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar 
la calidad de vida a medida que las personas envejecen» (OMS, 2002, p. 
79). Concepto que puede ser distinguido del de envejecimiento productivo, 
entendiendo este como «cualquier actividad, remunerada o no, desarrollada 
por una persona mayor, que produce bienes o servicios o desarrolla la capa-
cidad para producirlos» (Bass et al., 1993, p. 6). Este paradigma recoge, entre 
otras, la siguiente proposición:
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El potencial de las personas mayores es una base poderosa para el 
desarrollo futuro. Esto permite a la sociedad confiar cada vez más en 
las habilidades, la experiencia y la sabiduría de las personas mayores, 
no solo para liderar su propia mejora sino también para participar ac-
tivamente en la sociedad en su conjunto (ONU, 2002, artículo 10).

Según Walker (2009), desde el paradigma del EA debemos ser capaces de 
desarrollar un enfoque preventivo para la maximización de la participación, 
plasmado en los niveles micro, meso y macro. Tal y como recoge el Libro 
Blanco del Envejecimiento Activo (Junta de Andalucía, 2010), se debe apostar 
por una participación transversal entre generaciones, entre culturas y entre 
personas con situaciones más o menos vulnerables. No obstante, a pesar 
de que el concepto de EA fomenta la participación continua de las personas 
mayores en la sociedad, en su aplicación, a veces, se ha focalizado en una 
perspectiva productiva (Foster y Walker, 2015; Van der Mer, 2006), prestando 
una reducida atención a la desigualdad social (Katz y Calasanti, 2015). Por 
este motivo, el problema sobre el que debemos alertar se vincula con el 
planteamiento del EA desde una aproximación unidimensional centrada en 
el plano economicista (Boudiny, 2013) y con la trivialización del modelo, al 
considerar a las personas mayores como usuarias o consumidoras, pero 
descuidando la participación e implicación de estas en los procesos de 
toma de decisiones (Del Barrio et al., 2018). Las autoras de este documento 
estamos de acuerdo con que debemos ser capaces de articular criterios 
objetivos con la subjetividad de las personas y promover modelos de enve-
jecimiento que sean inclusivos y aporten dignidad (Petretto et al., 2016), así 
como diferenciar el concepto de envejecimiento biológico de los procesos 
sociales y culturales específicos de las edades (Gutiérrez et al., 2006).

Por tanto, la promoción de la participación social se ha convertido en un 
principio de resonancia histórica en las políticas y programas vinculados a los 
procesos de envejecimiento. El concepto de participación social difícilmen-
te puede ser sintetizado en una sola definición que contemple adecuada-
mente el conjunto de dimensiones de un fenómeno humano tan complejo 
(Levasseur et al., 2010). Sin embargo, en la literatura encontramos diferentes 
aproximaciones que favorecen su comprensión ajustándose a contextos 
específicos. Gyarmati (1992) identifica el término participación con la «capa-
cidad real, efectiva del individuo o de un grupo de tomar decisiones sobre 
asuntos que directa o indirectamente afectan sus actividades en la sociedad 
y, específicamente, dentro del ambiente en que trabaja» (p. 52). Otra posible 
definición de este concepto es la que establece una clasificación en fun-
ción de los recursos que se comparten: participación colectiva, productiva 
y política. La primera se refiere a la actuación común de los miembros del 
grupo dirigida hacia el propio grupo; la segunda se relaciona con la presta-
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ción de servicios, bienes y beneficios para otros; y la última implica actos de 
toma de decisiones (Bukov et al., 2002). Por su parte, desde miradas más 
acordes a la definición de la OMS (2002) sobre EA, la participación social 
podría ser entendida como la participación en los cuidados familiares, en 
actividades de desarrollo personal (nuevos aprendizajes y actividades de 
ocio y cultura), así como en la actividad económica y la acción cívica. En 
cambio, si debemos seleccionar una definición que englobe un concepto 
más amplio de participación social, tomaremos la construida por el grupo 
de investigación dirigido por la profesora Mélanie Levasseur (2021). Tras una 
extensa revisión de la literatura al respecto formula la siguiente definición:

La participación social se puede definir como la participación en acti-
vidades que brindan interacciones con otros en la vida comunitaria y 
en actividades compartidas importantes, que evoluciona de acuerdo 
con el tiempo y los recursos disponibles, y en función del contexto 
social y lo que los individuos quieren y es significativo para ellos (p. 16). 

Esta nueva definición enfatiza dónde, cuándo y por qué, así como la im-
portancia de las actividades basadas en la comunidad, las interacciones 
interpersonales, el hecho de compartir recursos, la participación activa y la 
satisfacción individual (Levasseur et al., 2021). Definido el concepto, lo que es 
imprescindible responder ahora es a la pregunta ¿por qué es clave el con-
cepto de participación social en la vejez? Los hallazgos han demostrado que 
participar en formas significativas de participación social tiene el potencial 
de generar importantes beneficios individuales y colectivos (Woolrych et al., 
2021). En este sentido, la falta de participación de la población de personas 
mayores en grupos sociales se correlaciona significativamente con la sole-
dad (Cao et al., 2020), mientras que el compromiso productivo, la provisión 
de espacios de interacción social y la participación comunitaria son com-
ponentes centrales de intervenciones exitosas contra el aislamiento social 
(Gardiner et al., 2018; Yarker, 2019). Asimismo, la participación en actividades 
sociales externas, como clubes sociales o voluntariado, además de ayudar 
a reducir la soledad, también puede actuar como un amortiguador contra 
los efectos de las condiciones de desventaja socioeconómica (Niedzwiedz 
et al., 2016). Es decir, los más conectados socialmente tienden a reportar un 
mayor bienestar que aquellos con menos vínculos sociales, actuando esto 
como un amortiguador importante contra eventos adversos de vida (Litwin, 
2012). El compromiso en la participación social puede ser una oportunidad 
para desafiar las percepciones negativas asociadas con el hecho de ser una 
persona mayor, y también puede permitir un mejor manejo de las pérdidas, 
así como operar como punto de reorientación en términos de integración. 
Además, podría decirse que «participar en la vida comunitaria es tan impor-
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tante como pueda ser tener buena salud y disponer de recursos suficientes 
para vivir dignamente» (Subirats, 2018, p. 18). 

Ahora bien, no debemos dejar de cuestionar que la participación social sea 
concebida exclusivamente como resultado de una decisión personal y a la 
vez hacer visible la influencia de otras variables que pueden condicionarla 
(Raymond et al., 2014). En línea con esto, resulta clave fomentar la partici-
pación social teniendo en cuenta los deseos, capacidades y preferencias de 
quienes participan y adaptando los recursos a las demandas a lo largo de 
toda la vida. Del mismo modo, es necesario repensar las etiquetas asociadas 
a la participación social en la vejez, superando una comprensión genérica de 
la vejez y la suposición de que lo que funciona para un grupo de personas 
mayores inherentemente también funcionará para el resto (Woolrych et al., 
2021). 

Otro elemento clave se relaciona con la necesidad de promover el recono-
cimiento, respeto y requerimiento público del valor de la participación de 
las personas mayores por parte de la sociedad (Junta de Andalucía, Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, 2010). Según el artículo 19 del 
Estatuto de Andalucía, las personas mayores con vecindad administrativa 
en Andalucía tienen derecho a recibir una protección y una atención integral 
para la promoción del envejecimiento activo, mediante la promoción de su 
participación social. Andalucía, junto a otros territorios como Canadá o el 
sur de Australia, guardan similitud respecto al compromiso conjunto del 
Estado, gobiernos municipales y organismos multisectoriales para garantizar 
el impulso de comunidades amigables con las personas mayores (Plouffe 
y Kalache, 2011) mediante la coherencia en la implementación de medidas 
para hacer que las iniciativas sean visibles y atractivas. Esta idea se enlaza 
con la de gobernanza, entendida como la interacción de las Administracio-
nes públicas con la sociedad civil, desde la relación en red, para garantizar 
la eficacia de las políticas públicas (European Anti-Poverty Network [EAPN], 
2009).
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3. El marco de las Ciudades y 
Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores (CCAPM) y los 
procesos de participación social

En este apartado pasamos a detallar los orígenes del concepto de 
CCAPM, su incidencia a lo largo del contexto internacional y cómo la parti-
cipación social se ha convertido en uno de sus potentes pilares. En 2006, 
gracias a los fondos proporcionados por la Agencia de Salud Pública de 
Canadá, la OMS inició un proyecto de investigación colaborativa a nivel mun-
dial para identificar las características de una ciudad amigable con las personas 
mayores. El objetivo era estimular y orientar a los municipios para adaptarse con 
éxito a una ciudadanía que envejecía, basándose en el análisis del entorno físico, 
los determinantes sociales y económicos, y las políticas sanitarias y sociales. 
Dicho estudio se desarrolló con la colaboración de gobiernos, ONG y socios 
académicos, grupos de personas mayores, cuidadores y proveedores de servi-
cios en 33 ciudades de 22 países. La provincia de Quebec fue uno de los socios 
en el estudio, gracias al trabajo de las investigadoras Marie Beaulieu y Suzanne 
Garon de la Université de Sherbrooke. Los hallazgos permitieron a la OMS ela-
borar el informe Ciudades amigas de las personas mayores: una guía (2007), 
que describe las características de amigabilidad en todos los dominios (Plouffe 
et al., 2013). En esa guía se presentan ocho dominios interconectados: (1) espa-
cios al aire libre y edificios, (2) transporte, (3) vivienda, (4) participación social, (5) 
respeto e inclusión social, (6) participación cívica y empleo, (7) comunicación e 
información, y (8) servicios comunitarios y de salud (OMS, 2007). La interco-
nexión de estos dominios se traduce en que la participación social influye en la 
inclusión social y en el acceso a la información del mismo modo que la partici-
pación social, cívica y económica dependen en parte de la accesibilidad y segu-
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ridad de los espacios al aire libre y los edificios públicos (Flores et al., 2019). El 
objetivo de ese instrumento es lograr que las ciudades se comprometan a ser 
más amigables con la edad, «adaptando sus estructuras y servicios para que 
sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y 
capacidades» (OMS, 2007, p. 6). La OMS define una comunidad amigable con las 
personas mayores como aquella en la que «las políticas, los servicios, los entor-
nos y las estructuras apoyan y permiten a las personas envejecer activamente» 
(OMS, 2007, p. 5), así como «un lugar donde las personas mayores son valoradas 
y apoyadas con infraestructura y servicios que se adaptan eficazmente a sus 
necesidades» (Alley et al., 2007, p. 4). Contemplar y valorar el grado en el que un 
entorno particular apoya o limita el funcionamiento diario de las personas ma-
yores (Iwarsson, 2005) es un concepto útil para evaluar la relación entre el indi-
viduo y el ambiente local. En 2010, con el objetivo de identificar y promover 
elementos comunes entre las diferentes experiencias de CCAPM, se creó la Red 
Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. En el 
gráfico 4 se observa la evolución respecto al crecimiento de la Red. 

Gráfico 4
Crecimiento del número de ciudades de la Red Global de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores 
entre 2010-2018 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018). La Red Mundial de Ciudades y Comuni-
dades Adaptadas a las Personas Mayores: revisar el último decenio y mirar con optimismo hacia 
el siguiente. 
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Actualmente dicha red incluye 1.114 ciudades y comunidades en 44 países 
(OMS, 2021) (véase la figura 1), de las cuales 211 pertenecen al territorio espa-
ñol y 17 se encuentran en Andalucía (Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les [IMSERSO], 2021) (véase la figura 2).

Figura 1 
Mapa de países que son miembros de la Red Mundial de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores

Fuente: Organización Mundial de la Salud (actualización del 15 de noviembre de 2021).

Figura 2
Mapa del número de ayuntamientos adscritos a CCAPM en el 
territorio español 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, 2021 (actualización del 9 de sep-
tiembre de 2021).
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La membresía en la Red proporciona legitimidad a una variedad de políticas, 
pero también implica un fuerte liderazgo no solo para postularse inicialmente, 
sino también para su desarrollo (Woo y Choi, 2020). Es pertinente indicar que la 
pertenencia a esta red mundial no representa un nombramiento, sino un com-
promiso para avanzar hacia una mayor integración de las personas mayores 
(OMS, 2018). No obstante, la rápida expansión de la iniciativa CCAPM conlleva 
el riesgo de convertir la amigabilidad en un eslogan sin logros demostrables, 
por lo que analizar los procesos que conlleva se considera esencial para su 
desarrollo (Zúñiga et al., 2021). A pesar de la extensa amplitud de gobiernos 
que apoyan el proyecto de amigabilidad, las divergencias respecto a las po-
líticas de protección social de los diferentes contextos territoriales marcan 
discrepancias respecto a los esfuerzos presupuestarios (Del Barrio et al., 
2018). De igual forma, la falta de respaldo financiero frena la capacidad de 
proporcionar recursos para guiar a las comunidades a través de los procesos 
de desarrollo y puesta en funcionamiento de los proyectos CCAPM (Neville 
et al., 2021). Debe prestarse especial atención al hecho de que las políticas 
de amigabilidad habitualmente presentan una serie de limitaciones, entre 
otras, la austeridad económica combinada con la inercia organizacional y las 
expectativas preestablecidas en la comunidad (Kendig et al., 2014); de modo 
que a medida que se agotan los fondos, la continuidad del programa a me-
nudo recae en la disponibilidad de personas voluntarias y el impulso inicial 
tiende a disminuir hasta desaparecer (Russell et al., 2019). También se ha 
reconocido que la inversión continuada en CCAPM respalda la optimización 
de los objetivos instrumentales para lograr bienestar general, previniendo la 
institucionalización de las personas (Nieboer y Cramm, 2018). Aplicando ese 
tipo de inversión, las investigaciones han demostrado que las CCAPM están 
asociadas con niveles más altos de bienestar y de calidad de vida de las 
personas mayores, que se derivan de la independencia (Gibney et al., 2020). 
Según Tiraphat et al. (2017), las personas mayores que percibían que sus 
entornos tenían un nivel elevado de amigabilidad presentaban casi cuatro 
veces más probabilidades de reportar una mejor calidad de vida que aque-
llas que percibían niveles más bajos de amigabilidad.

A su vez, otros, como Plouffe y Kalache (2011) y Steels (2015), afirman que para 
la OMS este modelo es principalmente aspiracional y reitera la necesidad de 
adaptación según condiciones culturales y socioeconómicas específicas. La 
diversidad de ciudades significa que no habrá un modelo de implementación 
«milagrosa» ni un enfoque de desarrollo que pueda satisfacer las necesidades 
de todas las ciudades (Torku et al., 2020). Todo ello implica, a su vez, que el 
modelo de CCAPM no es útil como concepto de talla única, ya que la crecien-
te diversidad de la población mayor y la diferenciación ambiental cambiante 
requerirá y dará lugar a nuevos patrones de ajuste persona-entorno (Thissen 
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et al., 2021). Según la política internacional, la forma de garantizar el éxito de 
estas iniciativas estriba en impulsar un enfoque de abajo hacia arriba y de arriba 
hacia abajo (Lui et al., 2009; Neville et al., 2021). Se trata, pues, de promover una 
dinámica basada en complementariedad de esfuerzos, recursos y responsabili-
dades y no en una dinámica basada en la demanda (Giacomini y Lefebvre, 2018). 
Acorde con lo señalado por Lui, Everingham et al. (2009), el éxito del movimien-
to asociado a esta herramienta está sujeto a su aplicabilidad bajo un modelo de 
gobernanza participativa y colaborativa, donde el énfasis se pone en el derecho 
de elección de la propia persona y en la promoción de su agencia, en la promo-
ción de su derecho a la autogestión (Higgs y Gilleard, 2010). Esto implica que las 
personas mayores tengan un rol clave en la definición de sus rasgos distintivos, 
es decir, que no sean contemplados como meros beneficiarios de las líneas de 
actuación (Menec et al., 2011). Así pues, las Administraciones locales deben ase-
gurar un contexto de política pública positivo que implique a todos los agentes 
interesados de diferentes sectores, incluyendo a las propias personas mayores 
(Lui et al., 2009). Es un enfoque que concuerda con el planteamiento de Doran y 
Buffel (2018) sobre la oportunidad que brinda la coinvestigación o coproducción, 
es decir, aquella actuación que es conducida «con» o «por» personas mayores 
más que «dirigida a», «sobre» o «para» ellas. Se trata de una metodología que 
implica a las personas mayores directamente como expertas y actrices en la 
planificación, el diseño y el desarrollo de los programas, y como tal debe pro-
porcionar un foro de aprendizaje mutuo e intercambio social que beneficie a 
toda la comunidad (Buffel y Phillipson, 2016). 

Para conseguir lo anterior, Zúñiga et al. (2021) apuntan a la necesidad de reo-
rientación de las actividades de coproducción hacia una acción más colectiva, 
en la que resulta determinante la exploración de los intereses compartidos 
susceptibles de atraer a todos los miembros de una comunidad. Debemos 
señalar la proliferación, en los últimos años, de enfoques de codecisión y la 
creación de iniciativas que impulsan una masa crítica de personas mayores 
a ser canalizados en iniciativas participativas (Falanga et al., 2021). La visión 
de las CCAMP debería fundamentarse en una comprensión de las personas 
mayores en toda su diversidad como titulares de derechos alejándose de las 
nociones de crecimiento económico y la competitividad (Joy, 2021; Plouffe 
et al., 2013) consideran el compromiso estratégico y el trabajo colaborativo 
entre ayuntamientos y organizaciones, con apoyos tanto ascendentes como 
descendentes, como los puntos clave para conseguir la amigabilidad. Ade-
más, se recoge la importancia de afianzar el plan de acción en los servicios 
locales integrando las iniciativas existentes, así como de incentivar los enlaces 
y conexiones entre los diferentes programas (Menec y Brown, 2018; Phillipson, 
2018). En esas coordenadas, las alianzas también deben establecerse entre 
los diferentes grupos de edad, ya que muchos asuntos que la amigabilidad 
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aborda no son específicos del grupo de personas mayores y, también por 
ello, la idea de lograr amabilidad dentro de las comunidades debe entenderse 
como una estrategia para todas las edades (Lawler, 2015; Doran y Buffel, 2018). 
De ahí que la noción de reciprocidad desde todas las generaciones recupere 
su sentido, dotando de protagonismo a la ciudadanía en general y a las perso-
nas mayores en particular (Del Barrio et al., 2018). 

Por otra parte, se ha constatado que las personas mayores valoran positiva-
mente la posibilidad de vivir en comunidades donde puedan reunirse e inte-
ractuar con otras personas de diferentes grupos generacionales (Bhuyan et al., 
2020), lo que argumenta el fomento de infraestructuras que brinden espacios 
de intercambio intergeneracional e intercultural. Este es un aspecto que de-
viene particularmente importante en comunidades altamente individualizadas 
o segregadas (Russell et al., 2019). La conectividad y la inclusión social se han 
identificado como los principales beneficios de las iniciativas de CCAPM, ya que 
se trata de objetivos que van más allá del mero cambio de infraestructuras 
físicas (vivienda, seguridad, transporte) (Au et al., 2020). Esto significa que el 
cambio en la infraestructura social es lo que adquiere mayor relevancia, y se 
consigue a través del mantenimiento de relaciones significativas y la mejora de 
la vinculación con la creación de nuevos puentes (Scharlach et al., 2013). En 
conclusión, una iniciativa de CCAPM es el resultado de un enfoque integrado y 
multidisciplinario con un componente tangible de la ciudad (edificios y espacio 
urbano) y un componente intangible (solidaridad intergeneracional, inclusión 
social, participación en la vida comunitaria, etc.) (Savio et al., 2017). Cabe señalar 
aquí lo recogido por Martínez (2007) sobre los programas intergeneracionales, 
quien apunta que no todo programa es intergeneracional por el hecho de que 
participen personas de diferentes generaciones, sino cuando ese encuentro es 
considerado como motor de cambio positivo individual y social. La consecución 
de una acción multisectorial eficaz reclama la capacidad de construir conexio-
nes entre los sistemas existentes en el territorio (comisiones de barrio, centros 
sociales, centros vecinales, etc.) y plantea un desafío en dos direcciones, mejo-
rar la eficiencia de las políticas públicas y reexaminar el lugar de la ciudadanía 
en el proceso de toma de decisiones (Giacomini y Lefebvre, 2018). En línea con 
este espíritu de conseguir la plena participación de las propias personas ma-
yores, es interesante la lista de control propuesta por la OMS (2007) que trata 
de mostrar de manera exhaustiva todos los procesos a tener en cuenta para la 
promoción de lo que la propia OMS llama «participación social amigable con la 
edad» (véase la tabla 1). 

Otro de los aspectos a cuestionarse es si estos programas de CCAPM es-
tán dirigidos a personas con diversidad de experiencias de envejecimiento 
(Golant, 2014; Steels, 2015), es decir, ¿se cumple con el objetivo de crear co-
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munidades «inclusivas» en lugar de «exclusivas»? (Buffel et al., 2020). Desde 
una perspectiva ecológica, el acercamiento a los dominios de amigabilidad 
no puede efectuarse aisladamente respecto a factores como la edad, el 
género, el nivel socioeconómico o el grado de fragilidad de las personas 

Tabla 1 
Lista de evaluación de los procesos de participación social en 
el marco de CCAPM

Accesibilidad de eventos y actividades 

•  La ubicación es conveniente para las personas mayores en sus vecindarios, con transporte flexible a 
precio accesible. 

•  Las personas mayores tienen la opción de participar con un amigo o un cuidador. 
•  Los horarios de los eventos son convenientes para las personas mayores - durante el día. 
•  La admisión a los eventos es abierta (por ejemplo: no se exige ser socio) y la entrada, el acceso como, 

por ejemplo, la compra de entradas, es un proceso rápido de un solo paso que no requiere que las 
personas mayores hagan largas colas. 

Accesibilidad en cuanto al costo 

•  Los eventos, las actividades y las atracciones locales tienen precios accesibles para participantes de 
mayor edad, y no incluyen costos ocultos o adicionales (como costos de transporte). 

•  Los sectores público y privado apoyan a organizaciones voluntarias para mantener precios accesibles 
para personas mayores. 

Gama de eventos y actividades 

•  Existe una amplia variedad de actividades que atraen a una población diversa de personas mayores, 
cada una de las cuales tiene sus propios intereses potenciales. 

•  Las actividades comunitarias alientan la participación de personas de diferentes edades y referencias 
culturales. 

Instalaciones y entornos 

•  Los encuentros que incluyen a personas mayores se realizan en una variedad de ubicaciones en la 
comunidad, como centros recreativos, escuelas, bibliotecas, centros comunitarios en vecindarios 
residenciales, parques y jardines. 

•  Las instalaciones son accesibles y están equipadas para permitir la participación de personas con 
discapacidades o que requieren cuidados. 

Promoción y conocimiento de las actividades 

•  Las actividades y los eventos son difundidos correctamente a las personas mayores, incluyendo 
información sobre la actividad, su accesibilidad y opciones de transporte.

Abordando el aislamiento 

•  Se envían invitaciones personales para promover actividades y estimular la participación. 
•  La asistencia a eventos es fácil y no requiere habilidades especiales (incluyendo alfabetización). 
•  Cuando un socio de un club ya no asiste a las actividades del mismo, se mantiene su nombre en la 

lista de distribución de correspondencia y la lista telefónica (salvo que desee ser borrado de estas). 
•  Las organizaciones realizan esfuerzos para incluir a las personas mayores aisladas, por ejemplo, a 

través de visitas personales o llamadas telefónicas. 

Fomento de la integración comunitaria 

•  Las instalaciones comunitarias promueven el uso compartido para múltiples propósitos por personas 
de distintas edades e intereses, y fomentan la interacción entre grupos de usuarios.

•  Los lugares de encuentro y las actividades locales promueven la familiaridad y el intercambio entre 
los residentes de un vecindario.

Fuente: OMS (2007). Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía. 
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(Menec et al., 2011). Las diferentes vertientes de desigualdad (cultura, género, 
etnia o discapacidad) influyen potencialmente en el acceso a los recursos 
y estructuras para participar (Woolrych et al., 2021). Así descubrimos, por 
ejemplo, que las iniciativas de amigabilidad aportan beneficios diferencia-
dos a hombres y mujeres mayores, de manera interseccional con su nivel 
socioeconómico (las mujeres tienen más probabilidades de ser la población 
desfavorecida debido a su nivel socioeconómico) (Ng et al., 2021), o cómo 
el movimiento CCAPM ha practicado su propia forma de discriminación 
y segregación, ignorando la diversidad étnica o de orientación sexual (por 
ejemplo, marginación de los grupos étnicos minoritarios o de la comunidad 
de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer) (Phillipson y Grenier, 
2021). En este sentido, la incorporación del concepto de interseccionalidad 
y las opresiones entrelazadas en la investigación sobre el envejecimiento 
pueden ser útiles para comprender mejor cómo los factores estructurales 
dan forma al envejecimiento (Holman y Walker, 2021). Así pues, establecer 
políticas que respondan a las desventajas experimentadas por las personas 
mayores, adoptando una perspectiva interseccional, de equidad y abordan-
do las desigualdades sociales, no solo beneficiará a las personas mayores, 
sino a todos los grupos de edad, especialmente los que corren mayor ries-
go de sufrir exclusión social (Ronzi et al., 2020). Según Buffel et al. (2020), 
conectar el enfoque amigable con el objetivo de reducir la exclusión social 
solo se puede alcanzar ofreciendo una mirada que incorpore las opiniones 
de poblaciones poco escuchadas y proporcionando un foro interdisciplinario 
para desafiar las prácticas discriminatorias y la marginación. Asimismo, las 
iniciativas de amigabilidad deben considerar las necesidades de los grupos 
más vulnerables, otorgándoles voz en los procesos de toma de decisiones y 
rompiendo barreras asociadas a la etiqueta «poblaciones especiales» (Buffel 
y Phillipson, 2016; Fitzgerald y Caro, 2014). Por otra parte, y en línea con tener 
en cuenta a la gran diversidad de experiencias de envejecimiento, en lugar 
de ignorar la vulnerabilidad asociada al envejecimiento, las CCAPM deben 
promover espacios donde se compartan experiencias del proceso de enve-
jecimiento y las formas en que estas difieren según la posición social (Joy, 
2021). Todo ello nos lleva a pensar que en el marco de CCAPM algunas de las 
acciones destinadas a mejorar la calidad de la vida de las personas mayores 
podrían basarse en edadismos o estereotipos asociados a la edad, tanto 
positivos como negativos. Esto produciría que, en la práctica, el fenómeno 
de la discriminación por edad interactuara con el desarrollo de CCAPM (Van 
Hoof et al., 2020), pudiendo llegar a desarrollarse actitudes discriminatorias 
y estereotipadas desde las propias instituciones (Buffel y Phillipson, 2018). 

El análisis desarrollado hasta el momento nos invita a plantear una serie 
de cuestiones como: ¿cuál es la agenda de CCAPM y qué significan sus 
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recomendaciones para las personas mayores que viven en ellas?, ¿qué 
rol deben tener los proveedores de servicios o qué barreras y facilitadores 
contribuyen a la disposición a participar socialmente? o ¿cómo se puede 
saber realmente si una ciudad es amigable con las personas mayores? (Van 
Hoof y Marston, 2021). En definitiva, estamos actualmente ante el desafío de 
ser capaces de identificar si los proyectos de CCAPM revierten en la vida co-
tidiana de las personas, haciéndola más humana, participativa y satisfactoria 
para todos y todas (Fundación Matias, 2015).
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4. Mirando al futuro de las CCAPM

En esta sección tratamos de identificar los principales retos a los que el 
proyecto de CCAPM se enfrenta en la actualidad y las líneas de acción futura 
propuestas por algunos autores, que refuerzan la necesidad de desarrollar 
este tipo de trabajos de investigación. Siguiendo las reflexiones de Buffel et 
al. (2020), pueden identificarse una serie de barreras comunes en la imple-
mentación de iniciativas amigables, tales como la recesión económica, las 
estructuras burocráticas y la sostenibilidad del proyecto. Respecto a este 
último aspecto, existe una preocupación de que la sostenibilidad se base 
en un modelo de planificación que justifique la permanencia e instituciona-
lización dentro una organización de acogida (Savaya y Spiro, 2011). Por otra 
parte, la falta de información acerca de la efectividad de las intervenciones 
es una limitación (Lui et al., 2009), que obliga a incorporar instrumentos de 
medición de la efectividad de las intervenciones en las agendas de amiga-
bilidad (Phillipson, 2018). Por otra parte, podemos observar la disposición de 
las personas mayores a contribuir al desarrollo del proyecto de CCAPM, lo 
que supone una buena oportunidad para que las y los investigadores imple-
menten medidas que maximicen la participación de las personas mayores 
(Torku et al., 2021). Pero para demostrar los beneficios del enfoque amigable 
y determinar las direcciones para futuras políticas y prácticas resulta esen-
cial no solo medir el progreso del movimiento, sino también documentar la 
experiencia de las ciudades participantes, especialmente en un contexto 
de aumento de la presión sobre las autoridades y los presupuestos debido 
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a la combinación de recortes en financiamiento de programas sociales y 
el impacto de la pandemia de la COVID-19 (Rémillard-Boilard et al., 2021). 
Asimismo, la falta de evidencia sobre el impacto de las intervenciones (Sán-
chez-González et al., 2020) conduce a resaltar la importancia de incorporar 
la investigación en los planes de desarrollo de los proyectos de CCAPM 
(Sun et al., 2017). Son necesarios conocimientos que apoyen las medidas 
(OMS, 2018), es decir, instrumentos, tanto cuantitativos como cualitativos, 
que valoren la compatibilidad de una ciudad o comunidad con las personas 
mayores y que pueden ayudar a recopilar datos que respalden las decisio-
nes y políticas al respecto (Van Hoof et al., 2021). Todo ello no debe hacernos 
olvidar que el éxito de las comunidades para devenir más amigables depen-
derá de si las personas mayores participan como actores y actrices clave 
en el establecimiento de la agenda de desarrollo urbano futuro, es decir, si 
se permite una democratización real de la investigación social (Buffel et al., 
2017). Las personas mayores necesitan influir en el diseño de las preguntas 
de investigación y es en ese intercambio con la comunidad investigadora 
donde se sitúa la utilidad para la evaluación de las prácticas de CCAPM 
(Murtagh et al., 2021). Esas interacciones deben ser incluidas en diferentes ni-
veles de los proyectos: (1) conceptualización, (2) implementación y desarrollo, 
(3) evaluación y (4) desafíos y oportunidades (Torku et al., 2021). La asociación 
entre universidades, organizaciones sin fines de lucro, grupos de personas 
mayores y actores del gobierno local (Joy, 2021) favoreciendo espacios de 
coproducción y coinvestigación, permitiría trabajar con un método viable para 
acceder a la experiencia de las personas mayores y proporcionar un foro para 
el aprendizaje mutuo entre personas mayores, proveedores de servicios y 
una variedad de grupos profesionales. En definitiva, resulta primordial con-
siderar el potencial de la coproducción para inspirar enfoques innovadores 
que involucran a los diferentes actores y actrices (Buffel, 2018).

A menudo, en las investigaciones sobre CCAPM, se desatiende el carácter 
dinámico y en constante evolución de las ciudades, aplicando una mirada 
estática que asume que las necesidades y capacidades del individuo pue-
den basarse exclusivamente en su ubicación actual (Noordzij et al., 2019). 
Además de tener en cuenta el factor cambiante del lugar, también es im-
portante incluir la asunción del cambio vital de las propias personas. En este 
sentido, resulta clave que los estudios sobre factores contextuales y sus 
efectos sobre el bienestar de las personas mayores se aborden desde una 
perspectiva de ciclo de vida (Flores et al., 2019). 

Asimismo, debemos destacar los beneficios derivados de la realización de 
estudios empíricos, comparativos y transnacionales para comprender mejor 
el desarrollo de CCAPM (Rémillard-Boilard et al., 2021). Entre otros aspectos, 
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desde una perspectiva global, estas acciones ayudan a demostrar el impac-
to del trabajo desarrollado, asegurando el apoyo de las partes interesadas 
influyentes en el proyecto. A su vez, debemos tener presente los retos de 
carácter lingüístico, social y político asociados a ese enfoque transnacional, 
que marca diferencias prácticas relacionadas con procedimientos de reco-
pilación de datos, lo que puede tener implicaciones para la interpretación 
de los hallazgos (Buffel et al., 2020). Uno de los desafíos es mejorar la capa-
cidad institucional de investigación de toda la Red mediante la colaboración 
entre las diferentes CCAPM y los principales centros de investigación con 
un enfoque interdisciplinario, y la ampliación de la base de datos mundial 
actual, lo que permitiría identificar mecanismos de éxito (OMS, 2018). En 
este sentido, esta mejora en la investigación repercutiría en la difusión del 
modelo de CCAPM de la OMS entre los países, lo que es de indudable uti-
lidad. Según la teoría de la transferencia de políticas de Dolowitz y Marsh 
(1996), el conocimiento sobre políticas, procedimientos e instituciones en un 
determinado tiempo o lugar pueden ser de utilidad en el desarrollo en otro 
momento o lugar (Woo y Choi, 2020).

Finalmente, la digitalización se ha pasado por alto en gran medida en la 
investigación y la formulación de políticas de CCAPM. Pero ¿cuál es el po-
tencial de lo digital para aumentar la participación y el compromiso local? 
(Reuter et al., 2020). En relación con esto sorprende ver cómo en la litera-
tura sobre el futuro de las CCAPM resulta clave la respuesta a la pregunta 
acerca de cómo se considera la inclusión de las tecnologías digitales en 
el movimiento de CCAPM. En este sentido, la planificación futura debería 
considerar las habilidades digitales existentes y los niveles de alfabetización 
digital de las personas mayores, especialmente si se integran formatos digi-
tales como la principal opción de acceso (Van Hoof et al., 2021). Según Pedell 
et  al. (2021), el uso de la narración digital se encuentra entre las formas 
más eficaces de apoyar la participación en las CCAPM y, en este sentido, 
es considerada como la base para rediseñar comunidades inteligentes y 
amigables. Los tiempos de transición demográfica exigen un nuevo enfoque 
para el desarrollo de nuevos servicios mediante soluciones tecnológicas que 
respondan a las necesidades de los usuarios mayores y creen un entorno 
amigable (Podgórniak-Krzykacz et al., 2020), esto es, la creatividad basada en 
las nuevas tecnologías en la base del diseño de CCAPM (Dutka et al., 2021). 
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5. Objetivos de la investigación

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, la estra-
tegia de CCAPM ha adquirido relevancia mundial en los últimos años en las 
agendas políticas, poniendo en el centro la promoción de la participación 
social de las personas mayores, lo que plantea a su vez una serie de desa-
fíos. El objetivo general del trabajo presentado es mejorar la comprensión de 
los factores de éxito y las barreras de la participación social en el desarrollo 
de iniciativas amigables con las personas mayores. De dicho objetivo general 
pueden ser desglosados los siguientes objetivos específicos:

1.  Analizar material documental en contextos territoriales con amplio reco-
rrido sobre las experiencias de CCAPM.

2.  Explorar programas innovadores en el campo de las CCAPM en el con-
texto español.

3.  Profundizar en el análisis dialógico entre experiencias de CCAPM en An-
dalucía y las claves respecto a factores de éxito y barreras de CCAPM 
identificadas en los objetivos 1 y 2. 

Utilizando una metodología cualitativa, se analizarán proyectos de amigabi-
lidad desde diferentes ángulos o perspectivas, siguiendo criterios teóricos/
prácticos, territoriales y trayectorias en amigabilidad. En el primer ángulo 
se analizan teóricamente las experiencias en Manchester (Reino Unido) y 
Quebec (Canadá), pioneros en proyectos de amigabilidad, mediante un aná-
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lisis documental. Un segundo ángulo presenta las claves de tres programas 
innovadores en CCAPM en España, dos en País Vasco, en contextos urbanos 
y rurales, y uno en la ciudad de Barcelona, mediante los discursos del perso-
nal técnico responsable. Y, en el tercer ángulo, se traza un diálogo entre los 
resultados obtenidos de los análisis anteriores y el estudio de las acciones 
de cuatro ayuntamientos de Andalucía adscritos al proyecto de CCAPM, a 
través de entrevistas a personas colaboradoras en el proyecto (personas 
mayores y agentes técnicos). La información detallada sobre la metodología 
utilizada para cada ángulo de análisis será incluida en el siguiente apartado. 
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En este estudio se ha empleado la triangulación tanto de métodos 
como de investigadores (Denzin y Lincoln, 2002; Patton, 2002; Guba y Lin-
coln, 2005). Para ello, se utilizaron diferentes técnicas que nos permitieron 
visualizar un tema o un problema desde diferentes ángulos. Concretamente 
combinamos la revisión documental de guías, el desarrollo de entrevistas 
en profundidad y la revisión de datos secundarios extraídos de entrevistas. 
Asimismo, se organizaron encuentros interdisciplinarios entre investigadoras 
expertas en el área de la Gerontología, con el fin de generar espacios de 
intercambio y facilitar la construcción conjunta. Siguiendo las palabras de 
Hammersly y Atkinson, consideramos clave la realización de esta triangu-
lación porque «conlleva la comparación de la información referente a un 
mismo fenómeno, pero obtenida en diferentes fases del trabajo de campo 
comparando los relatos de diferentes participantes» (1994, p. 206). Puesto 
que el análisis de documentos se utiliza a menudo en combinación con 
otros métodos de investigación cualitativa como un medio de triangulación, 
en este documento recurrimos a múltiples fuentes de evidencia. El examen 
de la información recopilada a través de diferentes métodos nos permi-
te corroborar los hallazgos a través de conjuntos de datos y así reducir el 
impacto de los posibles sesgos que pueden producirse en un solo estudio 
(Bowen, 2009). Acorde con lo especificado por Denzin y Lincoln (2002) res-
pecto a los criterios de validez, en este trabajo nos hemos atenido al cum-
plimiento de los estándares de aceptabilidad: credibilidad, transferibilidad y 
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coherencia. Además, partimos de la premisa de tomar en consideración el 
posicionamiento de las investigadoras, tratando de desarrollar un ejercicio 
de conciencia crítica respecto al propio proceso investigativo, acorde al con-
cepto de reflexividad.

Enmarcado en este procedimiento metodológico, a continuación plantea-
mos tres ángulos de análisis. El primero de ellos incluye el análisis teórico 
sobre las experiencias en Manchester y Quebec, a través del estudio analí-
tico documental de guías y planes de acción. A continuación, en el ángulo 
2, desde una perspectiva operativa, se presenta el análisis de contenido 
de programas innovadores en CCAPM en España: dos en el País Vasco, en 
contextos urbanos y rurales, y uno en la ciudad de Barcelona, mediante 
tres entrevistas a profesionales responsables. Y, finalmente, ofrecemos, en el 
ángulo 3, un diálogo entre los resultados presentados en los ángulos 1 y 2 y 
el estudio de las acciones realizadas en cuatro ayuntamientos de Andalucía 
adscritos al proyecto de CCAPM, mediante doce entrevistas a profesionales 
responsables y personas mayores colaboradoras del programa. 
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6. Ángulo 1. Experiencias pioneras en 
amigabilidad: el caso de Manchester 
y Quebec

6.1. Contextualización
En este primer ángulo realizaremos una revisión teórica de los procedimien-
tos y desarrollo de CCAPM en dos contextos internacionales con una exten-
sa e histórica experiencia al respecto. Concretamente, fueron seleccionados 
los proyectos de la ciudad de Manchester (Reino Unido) y los de la región de 
Quebec (Canadá). Han sido elegidos estos dos proyectos por responder al 
criterio de experiencia histórica en el tratamiento de CCAPM con resultados 
óptimos en sus objetivos, tal y como se detalla posteriormente. Además, 
con la elección de esos diferentes contextos nos proponemos considerar 
realidades de intervención desafiantes en clave espacial: intervenciones en 
entornos urbanos y rurales. A continuación, realizaremos un breve recorrido 
sobre las trayectorias de los enclaves seleccionados en relación con sus 
proyectos de amigabilidad. 

6.1.1. Manchester, un buen lugar para envejecer 
Manchester es la segunda ciudad con la esperanza de vida masculina más 
baja en Reino Unido (76,4 años), sin embargo, presenta una gran capacidad 
de recuperación y creatividad entre su población mayor, reflejada a través 
del ingenioso y comprometido panorama formal e informal de sus orga-
nizaciones comunitarias. Incluso se podría decir que a pesar de los altos 
niveles de exclusión social que experimentan las personas mayores que 
viven en esta ciudad, estas comunidades también cuentan con numerosos 
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recursos (lazos familiares, vecinos, servicios y transporte, etc.) (McGarry y 
Morris, 2011). Entre 1995 y 2003, en la ciudad de Manchester, se establecieron 
varias iniciativas sobre el envejecimiento, incluido el Grupo de Trabajo para 
Personas Mayores y el programa Mejor Gobierno para las Personas Mayores 
(Better Government for Older People programme). El ayuntamiento, por su 
programa para personas mayores, fue galardonado en 2003 con el premio 
Beacon Council, y ese mismo año lanza el programa Valorando a las Per-
sonas Mayores (Valuing Older People-VOP). En 2004 se estableció el Con-
sejo de Personas Mayores que construyó su propia estrategia. Entre 2005 
y 2010 se desarrolló el evento Imágenes positivas del envejecimiento, con 
el objetivo de concienciar sobre los peligros de la discriminación por edad. 
Otros programas, como Redes locales o Foro de Personas Mayores (Locality 
Networks y Older People’s Forum), fueron lanzados en esta etapa. Asimismo, 
en el año 2009 presentaron la Estrategia de Envejecimiento de Manchester 
(Manchester Ageing Strategy) y promovieron el Programa de Cultura de Per-
sonas Mayores (Older People’s Culture Programme). 

La ciudad de Manchester se convirtió en la primera del Reino Unido en 
unirse a la Red mundial de CCAPM en 2010. Entre los años 2015 y 2016 se 
llevaron a cabo importantes acciones por parte del ayuntamiento; entre 
otras, la promulgación de la Carta de las Personas Mayores o la aparición 
del Greater Manchester Aging Hub, destinado a coordinar las estrategias 
sobre envejecimiento. Ese mismo año se elaboró la publicación Vivir en 
Manchester, nuestra ciudad amigable con las personas mayores (Living 
in Manchester, our age-friendly city), que presenta a las personas mayores 
como líderes en sus comunidades. En 2017 es reconocido por la Unión Euro-
pea como El gran Manchester un «lugar de excelencia» para el envejecimien-
to (Greater Manchester a ‘Site of Excellence’ for ageing). Finalmente, cabe 
destacar la actualización de la estrategia de envejecimiento —elaborada 
en 2009— que la ciudad realiza y presenta en el documento Manchester: 
un gran lugar para envejecer (Manchester: A Great Place to Grow Older), 
2017-20211. Este último es uno de los materiales incluidos en la revisión 
documental que realizamos para este primer ángulo de análisis teórico. 
Es pertinente mencionar el papel clave de la colaboración entre diferentes 
organizaciones para la implementación exitosa de CCAPM en Manchester, 
centrada históricamente en la utilización de un enfoque coproductivo para 
involucrar a las personas mayores como coinvestigadores en la exploración 
de características de CCAPM (Ronzi et al., 2020), enfoque en el que los coin-

1 https://secure.manchester.gov.uk/info/200091/older_people/7116/our_age 
-friendly_work/4

https://secure.manchester.gov.uk/info/200091/older_people/7116/our_age-friendly_work/4
https://secure.manchester.gov.uk/info/200091/older_people/7116/our_age-friendly_work/4


/ 43 /

Segunda parte. Descripción y análisis de experiencias de CCAPM 

vestigadores asumen un papel de liderazgo en cada fase del estudio para 
evaluar las intervenciones (Del Barrio et al., 2018). Según King et al. (2020), 
la práctica de Manchester muestra una iniciativa de investigación realizada 
«por las personas» que combina la estrategia de arriba hacia abajo y de abajo 
hacia arriba.

2 https://madaquebec.com/le-projet/

6.1.2. Un Quebec para todas las edades
Tras la consulta pública celebrada en 2007 sobre las condiciones de vida de las 
personas mayores, en 2008 la Secretaría de Personas Mayores del Gobierno 
de Quebec apoyó y promovió el desarrollo de siete proyectos piloto CCAPM 
(Municipalité amie des aînes) en Quebec en colaboración con el Centre de 
Recherche sur le Vieillissement (CdRV) de la Université de Sherbrooke y del 
Centre de Santé et des Services Sociaux del Institut Universitaire de Gériatrie 
de Sherbrooke (CSSS-IUGS). El objetivo era implementar el proyecto CCAPM 
en siete proyectos piloto: cinco municipios medianos (20.000 a 150.000 habi-
tantes), un distrito de una gran ciudad y un condado regional remoto, que en 
sí mismo comprendía 22 municipios (Garon et al., 2014). La ciudad de Sher-
brooke (Quebec) fue una de las 33 ciudades del mundo que participaron en 
el desarrollo de la Guía de ciudades amigables con las personas mayores 
(OMS, 2007). Desde 2008, el gobierno de Quebec implicó al CdRV, que en su 
traducción al español sería el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, 
en el desarrollo e implementación del programa de CCAPM en la provincia a 
través de un enfoque basado en la comunidad (Bigonnesse et al., 2014). En 
vista a los resultados de los proyectos piloto desarrollados por la OMS, el 
Gobierno de Quebec procedió en 2009 al establecimiento de un programa 
CCAPM. Desde esa fecha, la Secretaría de Personas Mayores del Gobierno de 
Quebec ha financiado a municipios y regiones que emprenden un proceso 
de CCAPM2. Estos presupuestos provinciales permitieron la aprobación de 
la puesta en marcha de 114 proyectos. La estrategia política se basaba en la 
colaboración de 16 ministerios y agencias en el sostenimiento y despliegue 
de iniciativas existentes y nuevas en toda la provincia. En 2011 Quebec se 
adhiere a la Red Mundial de CCAPM y en 2012 el Gobierno de Quebec lanza 
la política de Envejecimiento y convivencia: en casa, en su comunidad, en 
Quebec (Vieillir er vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Qué-
bec) y su plan de acción 2012-2017. Debido a que las principales ciudades de 
Quebec no estaban adoptando CCAPM tan fácilmente como los municipios 
más pequeños, se estableció un grupo de trabajo permanente para asegurar 
que el programa pudiera adaptarse a las realidades y desafíos específicos 

https://madaquebec.com/le-projet/
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de los territorios. Algunos integrantes de este grupo de trabajo fueron Carre-
four Action Municipale et Famille3 y expertos del CdRV (Plouffe et al., 2013), 
así como 26 capacitadores ubicados en las 17 regiones administrativas de 
Quebec, cuya función es intervenir directamente con los municipios para apo-
yarlos en el desarrollo e implementación de CCAPM (Guérin y Moulaert, 2018). 
La importancia de este enclave en el panorama mundial de CCAPM se refleja 
en la celebración de la Segunda Conferencia Internacional VADA (Villes et des 
communautés amies des aînés) en 2013 en la ciudad de Quebec (Gobierno 
de Quebec, 2020). A principios de 2014, más de 700 municipios de Quebec se 
habían unido a dicho programa. En 2017 se reconoce al CdRV como uno de 
los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud. Y, en 2018, el 
Gobierno de Quebec lanza un segundo plan de acción, el Plan de acción 2018-
2023, Quebec para todas las edades (Le Plan d´action 2018-2023. Un Québec 
pour tous les âges), que, entre otras medidas, recoge la de fortalecer el apoyo 
financiero a los pequeños municipios que quieren desarrollar el proyecto de 
CCAPM. Actualmente, más de 967 municipios en las 17 regiones de Quebec 
participan en el proceso CCAPM: el 92% de los ciudadanos de Quebec viven 
actualmente en un municipio reconocido como CCAPM (Équipe de recherche 
MADA-Québec, 2020).

6.2. Metodología

3 https://espacemuni.org/a-propos/mission/ 

6.2.1. Diseño y muestra
Para este primer ángulo se ha desarrollado una investigación de corte cuali-
tativo en la que se ha realizado un análisis documental con el fin de analizar 
las pautas marcadas en diferentes guías y planes sobre CCAPM en relación 
con la promoción de la participación social de las personas mayores. La 
revisión y análisis documental constituyen un punto de entrada al ámbito de 
investigación que se busca abordar, proporcionando una valiosa información 
para lograr el necesario encuadre (Callejo, 2009; Sandoval-Casilimas, 1996). 
Pinto define el análisis documental como «el complejo de operaciones que 
afectan al contenido y a la forma de los documentos originales, para trans-
formarlos en otros documentos representativos de aquellos, que facilitan 
al usuario su identificación precisa, su recuperación y su difusión» (1992, 
p. 89). Este análisis requiere que los datos sean examinados, otorgándoles 
significado para ganar comprensión y desarrollar conocimiento empírico 
(Corbin y Strauss, 2008). Atkinson y Coffey (2004) definen los documentos 

https://espacemuni.org/a-propos/mission/
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como hechos sociales, que se producen y comparten socialmente. En este 
sentido, el material documental cumple una serie de funciones, como 
son: proporcionar antecedentes y contexto, preguntas adicionales que 
deben hacerse y datos suplementarios; rastrear el cambio y el desarro-
llo; y verificar los hallazgos de otras fuentes de datos (Bowen, 2009). 
Asimismo, la utilización de este método tiene ciertas ventajas, como son 
el bajo costo, la disponibilidad de una gran cantidad y variedad de materia-
les e información y la proporción de una dimensión histórica y contextual 
(Gosende, 2009). El papel de este método en la triangulación metodológica, 
el valor de los documentos en la investigación de estudios de caso y su 
utilidad como método independiente en la investigación cualitativa (Bowen, 
2009) contribuyeron a la elección de esta herramienta metodológica. Esta 
metodología basada en el análisis documental ha sido utilizada en investiga-
ciones actuales sobre ciudades y comunidades amigables con las personas 
mayores, como, por ejemplo, sucede en Buffel et al. (2020), Ivan, Beu y Van 
Hoof (2020) o Rémillard-Boilard et al. (2021).

La búsqueda de los documentos se realizó a través de diferentes sitios 
web, tanto del Ayuntamiento de Manchester como del Gobierno de Que-
bec. Inicialmente fueron identificados 18 documentos de los que se selec-
cionaron 5 vinculados a la cuestión de la amigabilidad de las ciudades, 2 
extraídos del contexto de Quebec (1 guía y 1 plan de acción) y 3 relacionados 
con las experiencias desarrolladas en Manchester (2 planes y 1 informe). 
Los textos que recogían información sobre el caso de Manchester estaban 
redactados en inglés, mientras que los referidos al contexto de Quebec es-
taban publicados en francés. En la tabla 2 se recogen por orden cronológico 
los 5 documentos que fueron objeto de análisis. En una primera fase los dos 
contextos territoriales fueron elegidos por su bagaje respecto al proyecto de 
CCAPM y a la diversidad de contextos (rural y urbano), como detallamos en 
el anterior apartado, mientras que la selección de los documentos finales 
concretos respondió a los siguientes criterios:

•  Año de publicación: documentos publicados en los últimos cinco años.
•  Temática: contenido vinculado y de relevancia para la comprensión del 

proyecto de CCAPM desde la dimensión de la participación social.
•  Carácter del contenido: contenido de carácter práctico, es decir, utiliza-

dos para los planes de acción. 
•  Tipo de documento: guías, planes o informes basados en intervenciones.

Asimismo, a lo largo del proceso de selección, se tuvieron en cuenta otros 
criterios, como, por un lado, el nivel de integridad de los documentos, en 
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el sentido de cobertura del tema de forma amplia o selectiva. Y, por el otro, 
el propósito original del documento y la autoría de este. La preocupación 
no fue la cantidad de documentos, es decir, el cuántos, sino, más bien, la 
calidad y la evidencia que contienen, dado el propósito de nuestros análisis 
(Bowen, 2009).

Tabla 2
Documentos seleccionados de la experiencia de Manchester y 
Quebec para el análisis de contenido

Nº
Año de 
publica-

ción

Tipo de 
docu-
mento

Título de las guías 
y planes Autoría Contexto 

territorial

1 2016 Plan
Age-Friendly Man-
chester work plan 

2016-2017

Age-Friendly Manchester, Man-
chester City Council

Manches-
ter (Reino 

Unido)

2 2017 Plan

Manchester: A Great 
Place to Grow Older 
2017-2021 (second 

edition)

Age-Friendly Manchester.
Population Health and Wellbeing 

Team.
Manchester Health and Care 

Commissionin, Manchester City 
Council

3 2017 Informe

Translating Research
Into Action. Involving 
older people in co-

producing knowledge
about Age-Friendly 

neighbourhood inter-
ventions

Doran, P. y Buffel, T. (MICRA 
Seedcorn Project, Age UK Fun-
ded). Institute for Collaborative 
Research on Ageing (University 
of Manchester). Age-Friendly 

Manchester

4 2018 Plan
Un Québec pour tous 

les âges. Le plan 
d´action 2018-2023

Secrétariat aux aînés du minis-
tère de la Famille. Gouverne-

ment du Québec 

Región de 
Quebec 
(Canadá)

5 2020 Guía

Guide 
d’accompagnement 
pour la réalisation de 
la démarche Munici-
palité amie des aînés 

2e édition

Secrétariat aux aînés, ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux. Gouvernement du 

Québec. Centre de recherche 
sur le vieillissement, Centre 

intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de l’Estrie – 
Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke

Fuente: elaboración propia.

6.2.2. Procedimiento de producción de datos
Siguiendo las recomendaciones de Sandoval-Casilimas (1996), la estrategia 
analítica realizada para llevar a cabo este procedimiento de análisis docu-
mental se desarrolló poniendo en marcha las siguientes cinco fases:
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1. Rastreo e inventario de los documentos existentes. 

2. Clasificación de los documentos identificados. 

3. Selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de los 
análisis. 

4. Lectura en profundidad del contenido de los documentos selecciona-
dos, para extraer elementos de análisis. 

5. Lectura cruzada de los documentos en cuestión para construir una sín-
tesis comprensiva total. 

El análisis de documentos implicó la lectura y la interpretación, combinando 
elementos de análisis de contenido y análisis temático. Durante el proce-
dimiento analítico se produjeron datos (extractos, pasajes completos, etc.) 
que luego se organizaron en temas principales o categorías (Labuschagne, 
2003). No se establecieron categorías o códigos predefinidos, pero sí se deli-
mitaron una serie de pautas de registro y observación de la información con 
el fin de focalizar y agilizar la revisión de los textos en aspectos relevantes 
para la promoción de la participación social desde CCAPM (véase la figura 3). 
Siguiendo las macrorreglas de Van Dijk (1978, 1980), en el proceso omitimos 
la información de poca importancia, seleccionamos elementos del texto que 
nos resultaron relevantes y generamos una proposición más general que in-
cluye la totalidad del discurso. A este respecto, podría decirse que «en el caso 
del análisis que se aplica a los documentos se avanza desde su exterior hacia 
su interior. Buscando siempre construir la representación más idónea, clara e 
intelectualmente accesible a los usuarios» (Vera y Morillo, 2007, p. 68).

Figura 3
Pauta de registro y observación de la información

Fuente: elaboración propia.
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6.3. Principales hallazgos
Tras la revisión y análisis de los documentos seleccionados fueron varios los 
aspectos comunes encontrados entre los diferentes planes y guías rela-
cionados con la promoción de la participación social desde el marco de 
las CCAPM. Entre otros, cabe destacar aspectos como: la promoción de las 
relacionales vecinales y las acciones comunitarias, el desarrollo de inves-
tigación-acción situando a las personas mayores en el centro, el favoreci-
miento de entornos e información accesibles o la promoción de espacios 
de encuentros. A continuación, serán presentadas las principales premisas 
identificadas en cada uno de los textos siguiendo las pautas de registro y 
observación especificadas anteriormente. La forma de presentación de los 
resultados será mediante tablas con la información seleccionada y sinteti-
zada, para a continuación detallar figuras que recogen los elementos claves 
para la participación social de las personas mayores según el criterio de las 
autoras. 

6.3.1. Publicaciones en el contexto de Manchester
En el presente apartado detallaremos los hallazgos tras la revisión de los 
documentos generados en el contexto de Manchester, concretamente tres 
de los cinco materiales analizados para el objetivo de este ángulo de análisis 
(documentos nº 1, 2 y 3). Para no saturar este apartado con información 
excesivamente detallada, a continuación se muestran tres figuras donde se 
resumen los elementos claves referentes a la participación social de las per-
sonas mayores en el contexto de CCAPM para cada uno de los documentos 
(figura 4, para el documento 1; figura 5, para el documento 2; y figura 6, para 
el documento 3), mientras que en anexos se puede consultar información 
detallada de cada uno de los documentos en relación con sus objetivos, di-
mensiones, actores, acciones y mecanismos, instrumentos y metas futuras 
(anexo 1, para el documento 1; anexo 2, para el documento 2; y anexo 3, para 
el documento 3). 

Del documento número 1, el Plan de trabajo sobre amigabilidad con las 
personas mayores de Manchester (2016-2017), son varios los elementos a 
destacar que resultan sugerentes en la consecución de los objetivos de 
CCAPM y que implican el trabajo colaborativo de actores como grupos veci-
nales, universidad y redes locales. En este sentido, en la figura 4 se observan 
cinco mecanismos o acciones vinculadas con los servicios, el vecindario, 
la influencia, el conocimiento y la innovación, y, por último, la implicación y 
comunicación. 
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Figura 4
Documento nº 1: elementos claves para la participación social 
de las personas mayores en el contexto de CCAPM

Majón-Valpuesta, D., Ramos, P., Pérez-Salanova, M. 
COLECCIÓN ACTUALIDAD----Centro de Estudios Andaluces. 19-11-2021 
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FIGURA 4 
Documento nº 1: elementos claves para la 

participación social de las personas mayores en el 
contexto de CCAPM 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

Fuente: elaboración propia. 

AMIGABILIDAD 

INFLUENCIA 

SERVICIOS 

CONOCIMIENTO/
INNOVACIÓN 

IMPLICACIÓN/ 
COMUNICACIÓN 

VECINDARIO 

Concienciación 
social 

Participación 
cultural/económica 

 Diálogo intersectorial/intergeneracional 
 Mejora vivienda y transporte 
 Promoción actividades físicas y 

culturales 

Reducción 
aislamiento social 

Participación 
proyectos 

comunitarios 

 Redes locales y coordinación 
vecinal 

 Planes de barrio 
 Promoción acciones de 

voluntariado 

Evaluación 
necesidades 

Indicadores 
de impacto 

 Estrategias 
 Colaboración entre 

actores 
 Financiación 
 Políticas 

Local/nacional/internacional 

 Expandir la evidencia 
 Promover la 

investigación  

Oportunidades 
de influencia 

de las personas 

Formatos de 
comunicación 

accesibles 

 Facilitar encuentros 
 Promover campañas 

Fuente: elaboración propia.

Respecto a los servicios ofrecidos a las personas mayores, se expone que debe 
existir concienciación social y participación a diferentes niveles, entre otros, a ni-
vel cultural y económico. Aspectos como la mejora de la vivienda o el transporte 
favorecerían entornos amigables, que a su vez podrían facilitar la promoción de 
actividades físicas y culturales. Con este enfoque no se trata solo de establecer 
un diálogo intersectorial, sino también intergeneracional. El papel que el vecin-
dario viene a acometer se traduce en la reducción del aislamiento social y la 
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participación en proyectos comunitarios por parte de las personas mayores. En 
este sentido, la creación de planes de barrio y de redes vecinales o la promo-
ción de acciones de voluntariado desembocaría en un mayor sentimiento de 
pertenencia a la comunidad por parte de las personas mayores. 

Los proyectos de CCAPM requieren de una influencia a diferentes escalas te-
rritoriales. El hecho de que las acciones se hagan extensivas a dichos niveles 
también requiere financiación y políticas que avalen las acciones. Al estable-
cer estrategias claras de acción y contar con la colaboración entre actores 
se estarían aportando algunos componentes básicos para las metas ami-
gables. Asimismo, el valor cíclico de las acciones lleva a situar en el centro 
aspectos como la promoción del conocimiento o la innovación. Tanto en la 
antesala, el transcurso, como tras la finalización de la experiencia de proyec-
tos de CCAPM es pertinente evaluar necesidades y establecer indicadores 
de impacto como un continuo, es decir, se subraya la importancia de poner 
el foco en la expansión de la evidencia y la promoción de la investigación. 

Finalmente, otro de los aspectos destacados en el documento guarda rela-
ción con la capacidad de implicación de las personas mayores en los propios 
proyectos de amigabilidad, es decir, aumentar las oportunidades de influencia 
de las personas mayores y la existencia de medios accesibles y de vías para 
facilitar los encuentros. 

En relación con el documento número 2, la segunda edición de Manchester: 
un gran lugar para envejecer 2017-2021, identificamos tres dimensiones fun-
damentales en el trazado de las acciones de amigabilidad, tal y como se 
resumen en la figura 5.

La primera dimensión engloba todos los aspectos vinculados a la promoción 
del sentido de barrio y comunidad, entre otros, el impulso de redes vecinales 
y grupos de apoyo o de centros comunitarios. En este texto se incorpora un 
nuevo concepto, que es el de investigación-acción, como base del traba-
jo para la amigabilidad, y se alerta sobre la importancia de un plan de 
vivienda y transporte accesible. Podría decirse que la novedad en esta 
dimensión proviene de la idea del reconocimiento de la fuerza laboral de 
las personas mayores. 

La segunda dimensión, referida a los servicios, recoge una serie de elemen-
tos, como son la utilidad de crear un foro de ciudad y/o grupos de trabajo al 
respecto de la amigabilidad. Otros aspectos, como la planificación empre-
sarial amigable con las personas mayores o la promoción del empleo entre 
estas, así como el asesoramiento y orientación de las personas mayores 
en diferentes parcelas de su vida y la promoción de la actividad física, ad-
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quieren un valor destacado en la dirección de conseguir avances desde un 
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coproducción o la coinvestigación, esta forma de aproximación a las realidades 
sitúa a las personas mayores como expertas. Enmarcados en esta propuesta 
encontramos dos elementos esenciales: las oportunidades de encuentros y 
cómo están construidos los entornos físicos y ambientales. El sentido de dete-
nerse a pensar sobre la importancia de ambos aspectos guarda relación con la 
mejora de la accesibilidad y de la comunicación y la información efectiva en las 
comunidades, aspectos sobre los que se plantea trabajar desde la amigabilidad. 

Figura 6 
Documento nº 3: elementos claves para la participación social 
de las personas mayores en el contexto de CCAPM
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6.3.2. Publicaciones en el contexto de Quebec
En esta segunda sección nos detendremos sobre el análisis de los mate-
riales relacionados con la amigabilidad de las ciudades en el caso de Que-
bec, estos son dos de los cinco documentos seleccionados inicialmente 
(documentos nº 4 y 5). Al igual que en el anterior apartado, en este caso 
se resumen los elementos claves referentes a la participación social de las 
personas mayores en el contexto de CCAPM para cada uno de los dos do-
cumentos (figura 7, para el documento 4, y figura 8, para el documento 5), 
mientras que en anexos se puede consultar información detallada de cada 
uno de los documentos en relación con sus objetivos, dimensiones, actores, 
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acciones y mecanismos, instrumentos y metas futuras (anexo 4, para el do-
cumento 4, y anexo 5, para el documento 5). 

El documento número 4, Un Quebec para todas las edades. El plan de 
acción 2018-2023, permite hacer un recorrido por los diferentes aspectos 
potenciadores de la participación social de las personas mayores desde la 
amigabilidad de las comunidades, ahondando en diferentes aspectos resu-
midos en la figura 7.

Figura 7
Documento nº 4: elementos claves para la participación social 
de las personas mayores en el contexto de CCAPM
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FIGURA 7 
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Respecto a lo apuntado por este documento número 4, podemos rescatar la 
importancia de promover entre las personas mayores la participación en la 
vida social y recreativa, así como el compromiso cívico, social y profesional. A 
su vez, se apunta a la solidaridad y el diálogo intergeneracional como acciones 
de relevante sentido. Tal y como fue apuntado en documentos analizados 
anteriormente, la información accesible ocupa uno de los puntos angulares 
para conseguir que la amigabilidad de la comunidad con las personas mayo-
res resulte una realidad. En este mismo texto, ocupa una posición a resaltar 
el concepto de envejecimiento y buena salud. Y, finalmente, consideramos 
especialmente sugerente cómo los mecanismos en torno a las nuevas res-
puestas gubernamentales se presentan completamente vinculados con la in-
vestigación, la innovación y la transferencia del conocimiento. En este sentido, 
tal y como apuntamos anteriormente, en líneas generales, los ejercicios de 
alianza intersectorial, la evaluación de los impactos y la investigación-acción, 
así como más concretamente la investigación sobre personas en riesgo de 
exclusión social, componen las piezas de un plan de acciones que deben ser 
incluidas en las propuestas gubernamentales para la amigabilidad. 

Por último, respecto al documento número 5, la Guía de apoyo para la reali-
zación del proceso de CCAPM, en su 2ª edición, resumida en la figura 8, 
principalmente recogemos la centralidad de las diferentes figuras creadas 
para la promoción de la amigabilidad y las diferentes fases sobre las que 
desenvuelve su desempeño.

Dos de las figuras creadas para la promoción de la amigabilidad son el Con-
sejo Municipal o Regional de personas mayores, encargado de adoptar y 
organizar responsabilidades respecto a la cuestión de la amigabilidad de las 
ciudades, y el Comité directivo para la amigabilidad, cuya creación responde 
a la necesidad de cumplir con diferentes roles a lo largo de las fases del 
proyecto. En este sentido, estos dos estamentos cobran sentido siempre y 
cuando exista un plan de acción y políticas concretas vinculadas al enveje-
cimiento de las comunidades en base a indicadores concretos. 

Finalmente, de este texto destacamos las tres etapas a desarrollar para 
el éxito de cualquier programa de intervención —no únicamente bajo el 
paraguas de la amigabilidad—: diagnóstico social, aplicación y evaluación. 
Este recorrido incluye la formulación de un plan de acción, la implemen-
tación y seguimiento de las acciones propuestas y, en último lugar, retorno 
a las retrospectivas de los diferentes escenarios, la atención a informes de 
evaluación e intercambio entre socios. Asimismo, debemos aclarar que ese 
recorrido no se expone como un proceso lineal y estático, sino como un 
sistema en movimiento con un funcionamiento de carácter cíclico. 

Figura 8
Documento nº 5: elementos claves para la participación social 
de las personas mayores en el contexto de CCAPM
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6.4. Actores e instrumentos presentes en las 
diferentes propuestas

Tras la revisión transversal de los materiales presentados anteriormente, 
tanto en el caso de Quebec como de Manchester, se identifican un conjunto 
de actores e instrumentos útiles que comparten una función clave en el 
proceso de la amigabilidad. 
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salud y bienestar, vivienda y transporte; los comités o equipos de trabajo 
concretos de amigabilidad; las universidades y grupos de investigación; las 
redes locales o vecinales; el sector de voluntariado; los servicios de barrio y 
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los consejos municipales o regionales de personas mayores, así como los 
ayuntamientos y los organismos regionales y locales. 

En el caso de los instrumentos propuestos desde los diferentes planes y 
guías cabe destacar la importancia otorgada a herramientas tales como: los 
informes de progreso, la evaluación continuada y los indicadores del proyec-
to, fundamentalmente vinculados a la acción conjunta con los centros de 
investigación. A este respecto, reiteramos la importancia que la promoción 
de la coinvestigación cobra como metodología más ajustada a este tipo de 
proyectos en la medida que la implicación de la población se define como 
eje vertebrador. Asimismo, las encuestas y consultas locales son presen-
tadas como valiosos instrumentos para la consecución de los objetivos de 
amigabilidad. Por último, uno de los aspectos más reiterados en los plantea-
mientos de acción desde la amigabilidad es el fomento de iniciativas como 
espacios de discusión, encuentros y reuniones, y actividades interactivas, es 
decir, la generación de foros de diálogo que se sitúan en distintos niveles, 
desde el local al internacional. 

El análisis teórico sobre las experiencias en Manchester y Quebec, realizado 
para este primer ángulo, a través del análisis documental de guías y planes 
de acción, nos ha permitido obtener una visión global y de encuadre inter-
nacional sobre las prácticas que podrían sostener el éxito de los proyectos 
de CCAPM. En la siguiente sección presentamos el ángulo 2, donde nos 
aproximaremos a programas innovadores en CCAPM con experiencias desa-
rrolladas, concretamente, en el País Vasco y Barcelona. 
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7. Ángulo 2. Proyectos innovadores 
en España: el caso de Barcelona y 
País Vasco

7.1. Contextualización
En este ángulo 2 pondremos el foco en el análisis de algunas de las experien-
cias innovadoras de amigabilidad desarrolladas en dos espacios del contex-
to español: Barcelona y País Vasco. Para dicho análisis hemos seleccionado 
tres programas concretos: Sóc gran i què4, Lkaleak5 y Euskadi Lagunkoia6. Se 
trata de experiencias realizadas en diferentes entornos, tanto rurales como 
urbanos. La elección de dichos programas se debe a la experiencia histórica 
de los contextos territoriales donde se desarrolla en términos de políticas 
de envejecimiento, y a la accesibilidad al personal técnico responsable. A 
continuación, detallaremos los motivos que nos llevaron a la selección de 
estas dos ubicaciones.

4 Soy mayor ¿y qué?.

5 Calles amigables.

6 País Vasco amigable.

7.1.1. Las acciones de amigabilidad y el caso de Barcelona
La incorporación del envejecimiento en la política social de la ciudad de 
Barcelona toma un fuerte impulso con la creación del Consejo Asesor de 
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las Personas Mayores (CAPM). La creación de ese Consejo se inscribe en 
el proceso de impulso a la participación y la descentralización establecida 
en el reglamento local aprobado en 1986. En la historia del CAPM se han 
realizado tres congresos de Personas Mayores (1989, 1993, 1999) y cinco 
convenciones de Las Voces de las Personas Mayores (2003, 2007, 2011, 2015, 
2019). A lo largo del tiempo, estos espacios de participación han aumentado 
la diversidad de públicos: personas mayores, profesionales que trabajan con 
personas mayores, técnicos/as del municipio y expertos/as en el campo del 
envejecimiento. Las convenciones refuerzan esa diversidad, promoviendo la 
participación de ciertos perfiles de personas mayores que habitualmente no 
lo hacían: personas del colectivo LGTB y personas con pérdida de autonomía 
funcional. En este sentido las convenciones apuntan a mejorar la influencia 
de las personas mayores en los órganos de decisión del municipio y ofrecen 
la oportunidad de crear espacios de intercambio y reflexión crítica (Pérez-
Salanova y Verdaguer, 2018).

Específicamente, en relación con la perspectiva de amigabilidad, la organi-
zación de la III Convención (2011) se planteó estrechamente vinculada a la 
inclusión de la ciudad de Barcelona en la red global de CCAPM. A partir de 
los trabajos preliminares iniciados en 2009, el municipio forma parte de la 
red desde marzo de 2011. Esto ha supuesto la incorporación de una serie 
de medidas y proyectos que intentan hacer de Barcelona una ciudad que 
favorezca el envejecimiento activo y saludable de sus habitantes. La ciudad 
adopta las recomendaciones de la OMS, adaptándolas a sus especificidades 
locales. En primer lugar, se realiza un diagnóstico participativo, liderado por 
un investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona,   en colaboración 
con el grupo de trabajo del CAGG. La aplicación de la perspectiva de la ami-
gabilidad se estructura en tres periodos de consulta destinados a analizar 
las ocho dimensiones que ofrece la OMS siguiendo los criterios propugna-
dos por el Protocolo de Vancouver y a evaluar la adaptación de la ciudad a 
las personas mayores. En esas coordenadas, el Ayuntamiento de Barcelona 
pone en marcha en 2016 el proyecto de sensibilización ciudadana «Sóc gran, ¿i 
què?», proyecto considerado para su análisis en este documento. Se trata de 
una iniciativa de sensibilización ciudadana de carácter participativo, impulsada 
por la concejalía de Infancia, Juventud y Personas Mayores, con el apoyo del 
CAPM, para cuestionar los estereotipos y prejuicios que, por razón de edad, 
sufren las personas mayores, y reivindicar así su derecho a la diferencia y a 
la igualdad luchando contra las discriminaciones. El proyecto se desarrolló 
mediante la representación de piezas de teatro-fórum, difusión de ví-
deos y fichas con información para desmontar estereotipos por razón de 
edad, elaboración de materiales y comunicación a través de una web de 
campaña, entre otras.
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En 2012, el Año Europeo del Envejecimiento Activo, en el municipio de Bar-
celona se llevaron a cabo más de 900 actividades en los diferentes distritos 
de la ciudad con la colaboración de asociaciones de personas mayores y 
variedad de partenaires, entidades de iniciativa social, empresas y universi-
dades. En 2013 se aprueba el Plan Municipal para las Personas Mayores. Por 
último, en 2018, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona presenta 
la Estrategia sobre cambio demográfico y envejecimiento 2018-2030. Dicha 
estrategia incluye 77 acciones que se articulan en torno a cuatro ejes temá-
ticos: derecho a la ciudad a lo largo de la vida, convivencia intergeneracional 
en una ciudad amigable, envejecimiento activo, e investigación y planifica-
ción para un cambio demográfico con equidad7.

7 https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es

7.1.2. El País Vasco y su vinculación a la amigabilidad
El primer referente de planificación gerontológica realizada desde el Gobier-
no vasco fue en 1990, con la aprobación del primer Plan Gerontológico de 
Euskadi. En 1994, el Parlamento vasco aprobó el segundo Plan Gerontoló-
gico, en base a la primera Encuesta Tercera Edad 1993, que ha constituido 
un referente para la elaboración de los siguientes estudios sobre las con-
diciones de vida de las personas mayores en Euskadi. En 2010, el Gobierno 
vasco difundió el documento Cien Propuestas para Avanzar en el Bienestar 
y el Buen Trato a las Personas que Envejecen. Bases para un Plan de Acción. 
Durante algunos años, la planificación gerontológica estuvo dirigida funda-
mentalmente al impacto personal y social que generan las situaciones de 
dependencia. Sin embargo, con la Estrategia Vasca del Envejecimiento Activo 
(2015-2020) y el desarrollo de procesos de amigabilidad en el marco del 
proyecto CCAPM, Euskadi ha tenido un destacado papel en relación con los 
proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores 
(Gobierno del País Vasco, 2015).

En 2012, el Gobierno vasco puso en marcha un proyecto a nivel territorial, 
«Euskadi Lagunkoia Age-Friendly Basque Country», que es analizado en el 
presente documento. Desde entonces, la adaptación de los entornos a las 
personas mayores se ha convertido en una de las estrategias políticas sobre 
envejecimiento en el País Vasco (Del Barrio, 2014). La red Euskadi Lagunkoia 
cuenta con 67 municipios adheridos, de los cuales 24 corresponden a Gi-
puzkoa, 25 a Bizkaia y 18 a Araba/Álava. Euskadi Lagunkoia es una iniciativa 
promovida por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
vasco y puesta en marcha por la Fundación Matia, que tiene como objetivo 
incentivar la participación de las personas mayores y de la ciudadanía en 

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es
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general para la mejora de barrios y entornos en los municipios de Euskadi, 
mediante un plan acorde a la realidad sociopolítica de Euskadi, así como a 
la idiosincrasia y el modelo social de sus ciudades8. Entre otras iniciativa, 
en el marco de este proyecto, se desarrollan grupos autogestionados lide-
rados por personas mayores que diseñan recorridos por el municipio con 
el objetivo de recoger sugerencias locales para solucionar los problemas 
identificados (Del Barrio et al., 2018). Podría decirse que el contexto vasco 
se caracteriza por ser un entorno apropiado para el desarrollo de proyectos 
CCAPM, en otros aspectos, debido a sus altos niveles de descentralización 
así como a su recorrido histórico de movimientos colaborativos y coopera-
tivismo (Zúñiga et al., 2019).

En 2008, el Ayuntamiento de San Sebastián comenzó a trabajar para incor-
porarse a la red de CCAPM. La entrada en la red en 2010 implicó el desarrollo 
de un plan de acción encaminado a ofrecer mejoras en diversas áreas con 
y para las personas mayores, de manera que su opinión y sus aportaciones 
estuvieron en el centro del proceso. Esta inclusión ha favorecido la elabo-
ración de un plan que establece 134 medidas para mejorar la amigabilidad 
de la ciudad y es el resultado del trabajo con la participación de más de 
100 personas (personas mayores, representantes de asociaciones vecina-
les, culturales, sociales, técnicos/as municipales y del sector privado en el 
ámbito sociosanitario, movilidad, cultura, etc.)9. Para este estudio se tomó 
como referencia uno de los proyectos realizados en el marco de Donostia 
Lagunkoia-San Sebastián Amigable, concretamente el programa Lkaleak. Di-
cho programa, desarrollado en el barrio de Egia, consiste en un proceso de 
cocreación, en el que personas mayores, junto con otras personas y agentes 
de la comunidad, imaginan, diseñan y activan mecanismos y redes de cola-
boración que garanticen apoyo y atención cuando emergen situaciones de 
soledad, aislamiento, enfermedad o falta de energía. 

8 https://www.euskadilagunkoia.net/es/

9 https://www.donostiafutura.com/es/proyectos-plan-estrategico/san-sebastian 
-age-friendly-city

https://www.euskadilagunkoia.net/es/
https://www.donostiafutura.com/es/proyectos-plan-estrategico/san-sebastian-age-friendly-city
https://www.donostiafutura.com/es/proyectos-plan-estrategico/san-sebastian-age-friendly-city
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7.2. Metodología

10  Se puede encontrar más información en: https://www.gipuzkoa.eus/es/web/etorki-
zunaeraikiz/ -/lkaleak

11 Se puede encontrar más información en: http://www.matiainstituto.net/es/proyec-
tos-de -investigacion/proyectos/euskadi-lagunkoia

7.2.1. Diseño y participantes
Enmarcamos esta investigación en una metodología cualitativa con el fin de 
examinar las intervenciones destinadas a la promoción de la participación 
social de las personas mayores a partir de datos discursivos (Íñiguez, 1999), 
abordando diferentes dimensiones de estos procesos desde la intersub-
jetividad y el pensamiento situado (Villegas y González, 2011; Vasilachis de 
Gialdino, 2006). 

Siguiendo principios de muestreo intencional (Patton, 2002), y en base a crite-
rios de implicación e iniciativa para la amigabilidad y voluntad participativa en 
la investigación, elegimos tres programas innovadores desarrollados por equi-
pos de profesionales con amplia experiencia respecto a la promoción de la 
participación social de las personas mayores en el marco del proyecto de 
CCAPM. La elección de dichos programas respondió también a un cri-
terio de cercanía de las autoras respecto a dichas experiencias, en términos 
de cercanía territorial y de conocimiento. En este caso, la muestra consistió 
en dos programas del País Vasco, desarrollados en contextos urbanos y ru-
rales, y un programa desarrollado en la ciudad de Barcelona. En cada uno de 
esos programas fueron entrevistados sus responsables técnicos/as (tabla 
3). A continuación, se presenta una breve descripción de los tres programas:

•  Lkaleak (ámbito urbano). Programa organizado por el Ayuntamiento de 
San Sebastián. Consiste en un proceso de cocreación en el que personas 
mayores en situación de fragilidad junto con otros agentes de la comu-
nidad imaginan, diseñan y activan redes de colaboración que promueven 
un entorno amigable10. 

•  Euskadi Lagunkoia (ámbito rural). Iniciativa promovida por el Departa-
mento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y desarrollada 
por la Fundación Matia, que tiene como objetivo incentivar la partici-
pación de las personas mayores y de la ciudadanía en general para la 
mejora de barrios y entornos en los municipios del País Vasco11. 

•  Sóc gran i què (ámbito urbano). Programa desarrollado en la ciudad de 
Barcelona, impulsado por la Concejalía de Infancia, Juventud y Personas 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/etorkizunaeraikiz/-/lkaleak
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/etorkizunaeraikiz/-/lkaleak
http://www.matiainstituto.net/es/proyectos-de-investigacion/proyectos/euskadi-lagunkoia
http://www.matiainstituto.net/es/proyectos-de-investigacion/proyectos/euskadi-lagunkoia
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Mayores con el apoyo del Consejo Asesor de las Personas Mayores. Es 
una iniciativa participativa de sensibilización ciudadana para cuestionar 
los estereotipos y prejuicios por razón de edad12. 

Tabla 3
Distribución de participantes (personal técnico) según criterios 
específicos

Participan-
tes Edad Sexo Nivel edu-

cativo Función/Cargo
Tiempo 
desem-
peño

PROGRAMAS INNOVADORES

Lkaleak
(San Sebastián, 
País Vasco)

PT 1 55 Mujer Enseñanza 
universitaria

Coordinado-
ra del Plan de 

Ciudad Donostia 
Lagunkoia

4 años

Euskadi Lagunkoia 
y Fundación Matia
(País Vasco)

PT 2 40 Mujer Enseñanza 
universitaria

Coordinadora de 
Euskafi Lagunkoia. 
Fundación Matia

7 años

Sóc gran i què 
(Barcelona) PT 3 59 Hom-

bre
Enseñanza 
universitaria

Gestor de proyec-
tos de participa-
ción de personas 

mayores

9 años

Fuente: elaboración propia.

12 Se puede encontrar más información en: https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/
es/noticia/soc-gran-i-que-una-iniciativa-para-desmontar-estereotipos-sobre-las-per-
sonas-mayores_520323

7.2.2. Procedimiento e instrumentos de producción de datos
Se realizaron tres entrevistas en profundidad relativas a programas de in-
novación, entre mayo y julio de 2019. Para el análisis de los tres programas 
innovadores, solicitamos concretamente a los y las profesionales documen-
tación sobre los programas y, en base a un análisis documental, se constru-
yó el guion de entrevista (Anexo 6). Todas las entrevistas fueron moderadas 
por la misma investigadora. 

Tras la transcripción de las entrevistas, la codificación y el análisis de los 
datos se desarrolló con el software ATLAS.ti. Realizamos un análisis de con-
tenido categorial temático, elaborando inferencias semánticas en base a da-
tos discursivos empíricos (Krippendorff, 1990). Partiendo de datos textuales, 
construimos una serie de categorías organizadas por un criterio de analogía. 

https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/es/noticia/soc-gran-i-que-una-iniciativa-para-desmontar-estereotipos-sobre-las-personas-mayores_520323
https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/es/noticia/soc-gran-i-que-una-iniciativa-para-desmontar-estereotipos-sobre-las-personas-mayores_520323
https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/es/noticia/soc-gran-i-que-una-iniciativa-para-desmontar-estereotipos-sobre-las-personas-mayores_520323
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El análisis se organizó en tres fases: preanálisis, codificación y categorización 
(Vázquez, 1997). En la fase de preanálisis se organizó el material en función 
del objeto de investigación. En la codificación, los datos fueron transforma-
dos mediante la fragmentación del texto en unidades de registro y estas 
fueron catalogadas según presencia/ausencia y dirección valorativa, es decir, 
el punto de vista que se muestra en el corpus respecto a la cuestión que se 
trata. Posteriormente, la categorización permitió construir categorías emer-
gentes a través de la agrupación de unidades textuales según un criterio se-
mántico de similitud. Finalmente, la reconstrucción de significados se basó 
en el establecimiento analítico de relaciones entre las diferentes categorías 
semánticas. 

7.3. Principales hallazgos 
A continuación, se exponen los factores claves en términos de innovación, 
según la experiencia de programas desarrollados en País Vasco y Barcelona, 
que explican cómo determinadas acciones dirigidas a la promoción de la 
participación social de las personas mayores resultan exitosas, cuya síntesis 
se recoge en la figura 11, así como aquellos factores que obstaculizan ese 
objetivo, plasmados en la figura 12.

7.3.1. Factores de éxito para la participación social
Para empezar, los discursos recogidos en las entrevistas ponen el foco en 
la noción de compromiso. La importancia de que exista un compromiso 
desde las Administraciones públicas que confluya con un compromiso 
ciudadano, y que se produzca a diferentes escalas: política, técnica, ciu-
dadana y transgeneracional. En esta dirección, para que los programas 
adquieran sentido, deben provenir de la demanda del propio grupo de 
personas mayores y propiciar que los espacios y actividades generadas 
sean apropiadas por estas personas. Es decir, las personas entrevistadas 
insisten en la importancia de realizar un trabajo de abajo arriba, generando 
de ese modo nuevos espacios de influencia de las personas mayores. En 
particular, la promoción de actividades para el ejercicio de la posición como 
ciudadanas y ciudadanos o la conexión de las acciones con el movimiento 
asociativo de personas mayores se valoran como aspectos favorecedores 
para el aumento de aquella influencia. Por otra parte, la consecución de 
objetivos vinculados a estas acciones requiere contar con una serie de 
políticas municipales que lo avalen. Se pone de relevancia la capacidad del 
grupo de personas mayores para forzar políticas y condicionar las agendas 
políticas en este sentido. 
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Yo les digo (a los miembros del grupo de trabajo) que está fenomenal 
ese plan, que ese plan va a tener muchas acciones… pero que al ser 
acciones que dependen del ayuntamiento, no se sabe si el ayunta-
miento las va a asumir si no se trabaja con ellos (con el ayuntamiento), 
es decir, si lo están trabajando aparte (PT 2).

Por un lado, las y los profesionales entrevistados insisten en la pertinen-
cia de que las personas mayores se posicionen como las protagonistas 
en todas las fases del proceso (diseño, implementación, evaluación, etc.), 
avanzando en dicho protagonismo hasta conseguir que se conviertan en 
responsables de acciones de transformación social. El reconocimiento y la 
visibilidad social de este grupo conlleva la generación de nuevas alternativas 
y vías de impacto en la sociedad y evidencia que los mecanismos formales 
existentes han quedado desajustados para las demandas actuales. Así pues, 
una posible vía radica en reconocer y facilitar la capacidad de autogestión de 
las personas mayores de modo que sean ellas quienes articulen su propia 
participación. La idea de que las personas mayores deben ser presenta-
das como agentes con voz y con poder de incidencia está muy presente 
en todos los discursos. No obstante, también está presente la necesidad 
de combinar dicha autogestión con el apoyo técnico, proporcionado por 
profesionales. Nuevas concepciones del apoyo que sugieren interacciones 
distintas entre profesionales y personas mayores.

Hemos de ser capaces de transferir mayor capacidad de autogestión 
de cosas. Yo siempre pongo como ejemplo el propio consejo. No tiene 
sentido que sea yo quien acaba articulando sus palabras en discursos 
y en contenidos, lógicamente, tendrían que ser ellos y ellas. Hemos de 
ser capaces de que esto sea así y que nuestro soporte sea más de qué 
hay que hacer, que no que sea el motor de lo que está pasando (PT 3).

Por otro lado, las y los profesionales responsables de los programas subrayan 
la necesidad de considerar la amplia diversidad de perfiles de personas ma-
yores y, por tanto, impulsar la representatividad de la heterogeneidad existente 
en este grupo de edad. Esto se traduce, entre otras cosas, en la utilización de 
una denominación inclusiva, en la que el empleo de etiquetas no deje fuera 
a ninguna de las personas. Al respecto, exponen que se debe ser capaz de 
priorizar la inclusión de los nuevos perfiles de personas mayores con nuevos 
intereses, como los conformados por la generación baby boom. Atendiendo a 
lo explicitado en las entrevistas, se diría que estos nuevos perfiles de personas 
mayores expresan su preferencia por participar en acciones dirigidas al bien 
común, desde el trabajo colaborativo y a través de acciones compartidas en 
base a metas comunes. En este sentido, se señala la expresión de nuevos 
intereses vinculados a la capacidad de aporte y de utilidad para la comunidad 
y a la reclamación de «espacios con sentido». Desde la perspectiva de esos y 
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esas profesionales la orientación principal debería dirigirse a desarrollar accio-
nes que supongan un impacto real en el entorno, visibilizando las necesidades, 
dejando de lado su sectorización y vinculándolas con problemáticas comunes 
a otros grupos sociales. También se evidencia la importancia de ir más allá de 
la intergeneracionalidad centrada solo en la realización de acciones en las que 
participan personas pertenecientes a distintas generaciones y situar el foco en 
la alianza entre generaciones para conseguir objetivos comunes, planteando 
espacios transgeneracionales. El propósito, pues, debe ser buscar espacios de 
encuentro entre generaciones, planeándolo desde una motivación no asociada 
propiamente con la edad. Un ejemplo que contribuye a este cambio de mirada 
fue la decisión adoptada por las Administraciones públicas del País Vasco, para 
utilizar en sus municipios la designación de amigabilidad sin referirse a un 
grupo de edad específico.

Yo creo que en lo que se debe trabajar es en proyectos por el bien co-
mún, con objetivos comunes, que veas que es para mejorar tu entorno 
más cercano e inmediato. Y yo creo que esa es una forma de aunar 
intereses de personas muy diversas (PT 2).

Debemos ser capaces de ponernos juntos a trabajar en las cuestiones 
sociales que se dan en el día a día de jóvenes y de mayores, o sea, 
generaciones de todas las edades. No desde la lógica de las relaciones 
intergeneracionales, sino desde la lógica de los compromisos y las 
alianzas generacionales. Los problemas son conjuntos, tenemos que 
avanzar en transversalidad generacional, no es solo una cuestión única 
de grupos (PT 3).

Desde experiencias como Lkaleak se observa que los miembros de la 
generación baby boom podrían funcionar como una generación inter-
media y de conexión, también como aliadas para el acceso a perfiles de 
personas mayores en situación de vulnerabilidad. Los y las profesionales 
advierten de la importancia de que estas personas en situación de fragi-
lidad sean capaces de reconocer dicha vulnerabilidad y, para conseguirlo, 
consideran clave la creación de espacios de confianza. En este sentido, la 
incorporación de personas mayores en situación de fragilidad en espacios 
de participación es expresada como un eje de intervención que urge desa-
rrollar a la vez que reconocen las dificultades de ese abordaje. 

Habría que poner una especial atención en las situaciones de fragi-
lidad, soledad, de falta de energía, esas personas que van quedando 
atrás. Y en esa reflexión, además de la Ciudad Amigable, también otro 
eje son los servicios sociosanitarios y que aquí en Euskadi se está 
trabajando, con muchas dificultades, pero se está trabajando (PT 1).

Asimismo, estos y estas profesionales con dilatada experiencia destacan la 
importancia del desarrollo de actuaciones con perspectiva de género, argu-
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mentado por situaciones como el desequilibrado acceso a los espacios de 
liderazgo o las diferencias de intereses que pueden conducir al cierre o a la 
exclusividad de los espacios de participación en función del género. 

La cuestión de género me parece que es clave también y está presen-
te introducirla. Nosotros, por ejemplo, en ese proyecto, esas mujeres 
son parte de esta comunidad y van y consumen lo que otros progra-
man proponen, pero han empezado a ser generadoras de actividad y 
a ver reconocimiento por ello (PT 1).

También es expresada la exigencia de adaptar las intervenciones a las con-
diciones particulares del contexto en el que se está desarrollando la labor, 
contemplando factores como el nivel socioeconómico o la cultura de parti-
cipación del territorio, sus experiencias y tradiciones. En el caso del País Vas-
co, se toma como ejemplo el impacto sobre las dinámicas de participación 
derivado de las experiencias en las históricas comunidades cooperativistas. 

Sobre todo, en Guipúzcoa, pero en el País Vasco en general, veo las 
características propias del territorio. De tradición cooperativista, por 
ejemplo. Las generaciones que inician el cooperativismo en el País 
Vasco son las que ahora son mayores. Entonces la cultura que esas 
personas tienen y la forma de trabajar es la forma de todo el trabajo 
que están haciendo ahora en los grupos (de CCAPM). Es que tienen 
esa cultura que es muy diferente a cualquier otro territorio, y que yo 
creo que es una cosa por explorar. Cómo la cultura del cooperativismo 
ha influenciado en todos los movimientos participativos, pero sobre 
todo en el proyecto de Euskadi Lagunkoia (PT 2).

A lo largo de las entrevistas se ha destacado la necesidad de favorecer espa-
cios de co-creación con las propias personas mayores, lo que se traduce en 
varias cuestiones. Así, desde una perspectiva operativa indican el uso de una 
metodología de trabajo inclusiva, que permita visibilizar a aquellas perso-
nas mayores socialmente invisibles, empleando formas y vías de captación 
e implicación eficaces, generando plataformas de escucha comunitaria y 
siendo ellos y ellas quienes vertebren con su voz los espacios de parti-
cipación. Metodología que ha de vertebrar una mirada interseccional que 
contemple el impacto de la situación de fragilidad o de las particularidades 
entre las nuevas generaciones de personas mayores.

El gran reto lo tenemos en cómo hacemos realidad que las personas 
mayores han de poder participar en todo el proceso de desarrollo de los 
servicios, de los proyectos, de las iniciativas, esto es evidente y hemos 
de ser capaces de definirlo. Y en todas las fases se puede participar de 
muchas maneras, aunque la intensidad y la forma puede ser distin-
ta dependiendo de los momentos (PT 3).
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Otro eje temático se centra en el liderazgo y, específicamente, en la nece-
sidad de establecer liderazgos para que los proyectos puedan desarrollarse 
de manera efectiva y de promover el trabajo desde lo micro, desde lo próxi-
mo, adoptando una perspectiva de descentralización. Es decir, en la cercanía 
y la cotidianidad devienen nociones centrales asociadas a lo ineludible de 
adaptar las intervenciones a las condiciones particulares del contexto en 
el que se desarrollan. En consonancia, se aprecia que la promoción de la 
participación se verá favorecida a través de procesos flexibles, informales 
y abiertos. En este sentido, los espacios generados «de forma natural», en 
interacciones cotidianas, habituales o gracias a ellas, se consolidarían y con-
tinuarían con mayor facilidad. 

Yo creo que la participación en las ciudades tiene que ser a nivel de 
barrio, a nivel de proximidad. Yo no le veo otra posibilidad. Si la ciudad 
tiene una estructura de barrios de tal, que no esté todo centralizado… 
pues ahí (PT 2).

La reflexión sobre la cercanía y la cotidianidad conecta con la importancia 
de la comunidad. En los programas, el establecimiento de sinergias entre 
diferentes agentes sociales de la comunidad se considera indispensable; 
se valora que lo que media el éxito de un programa es su capacidad de 
apertura a la comunidad, de generar redes y de trabajar colaborativamente. 
Por ello, se torna clave favorecer espacios de encuentro, de intercambio 
de experiencias, utilizando un lenguaje compartido. En esta línea, los y las 
responsables técnicos/as señalan las potencialidades del rol de la comuni-
dad para la provisión de apoyos, aclarando que el proyecto de CCAPM debe 
entenderse como medio para la interacción, no como meta.

El taller incluía un trabajo relacionado con personas mayores de di-
ferentes entornos del territorio con las cuales se reunían, les hacían 
fotos, hablaban y demás. Era un espacio de intercambio, de conoci-
miento (PT 3).

Y también hemos intentado relacionar este proceso muy de barrio con 
otros espacios de participación que tiene el proyecto. El proyecto de 
Ciudad Amigable tiene un grupo motor y entonces hemos ido volcan-
do aprendizajes que han salido del grupo motor que está ya virando a 
lo comunitario más en clave de ciudad y al revés (PT 1).

El rol deseable del personal técnico en los programas se vincula con una 
posición centrada en acciones de apoyo, de acompañamiento, de genera-
ción de espacios y líneas de trabajo. Una de las expresiones utilizadas para 
escenificar esta premisa es «encender fuegos». Dicho trabajo debe realizarse 
desde una posición de horizontalidad. A este respecto, resulta interesante 
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observar que los técnicos y las técnicas se cuestionan desde qué posición 
se mira y escucha a las personas mayores. 

Los diferentes municipios son los que empiezan a trabajar en todo el 
tema del diagnóstico, en realidad ellos van haciendo como cada una 
de las fases. Nosotros ahora les apoyamos principalmente con toda 
la metodología y les vamos acompañando de alguna manera. Algunas 
veces nos dicen: ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente 
paso? Y nosotros pues decimos: habría que hacer el plan, es un mo-
mento un poco crítico el del plan. Nosotros sobre todo les ayudamos 
en la recogida de información porque eso es lo más complejo (PT 2).

A pesar del riesgo que supone la no continuidad, otra de las estrategias 
empleadas por estos programas radica en marcar objetivos a corto plazo. 
Así mismo, uno de los puntos primordiales observados se centra en la im-
portancia de respetar los tiempos, los propios de los procesos, así como 
los tiempos de las personas mayores con las que se trabaja. Es decir, es 
importante respetar y no tener miedo a períodos con escasa actividad o de 
inactividad, así como mantener agendas abiertas. 

Tener paciencia ante los silencios, ante los tiempos muertos. No llenar 
todo y permitir que pasen cosas, a veces no son las que esperan, pero 
que pueden ser otras. Creo que también no hay que ir con ninguna 
agenda cerrada. Porque yo creo que estos procesos tienen que ser 
abiertos (PT 1).

Igualmente, otro tema al que se le otorga especial valor es el de la eva-
luación y medición del impacto de estos programas, no solo con datos 
objetivos obtenidos mediante instrumentos validados, sino también con la 
evaluación referida a vivencias, construida desde las subjetividades. En este 
sentido, se plantea que el aprendizaje en base a la experiencia conlleva una 
ajustada devolución y mejora de los programas. Por ello, el uso de las artes 
(por ejemplo, el teatro) como herramienta de aproximación a la realidad de 
las personas mayores superó las expectativas de los y las profesionales, al 
tratarse de una vía con elevada fuerza inclusiva que rebasa las limitaciones 
de «la palabra en torno a una mesa» a la hora de expresar vivencias. 

La capacidad que pueden tener las prácticas artísticas para generar 
transformación en los espacios, cómo usamos el espacio y en las di-
námicas relacionales; para mí es bestial, es bestial, y yo creo que ahí, 
porque se trabaja desde las emociones, desde la vivencia personal y 
salen otro tipo de cosas (PT 1).

Finalmente, otro de los ejes fundamentales al que apuntan es la nece-
saria transversalidad de los proyectos, que aglutinen diferentes áreas 
de acción dentro de las instituciones, favoreciendo la coordinación 
interdepartamental.
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La ciudad es muy grande y Barcelona está dividida en diez distritos, así 
que el trabajo que hemos iniciado lo hemos puesto en marcha con la 
colaboración de los distritos. Pero una colaboración en la cual hemos 
sido los motores de este trabajo, es decir, desde la estructura central 
de este departamento (PT 3).

Figura 9 
Factores que mejoran las posibilidades de éxito para CCAPM
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7.3.2. Factores que obstaculizan la participación social
Para empezar, de lo extraído en las entrevistas observamos cómo se cues-
tiona un modelo de participación en el que la oferta se basa en necesidades 
impuestas desde una concepción tecnócrata, es decir, a través de mode-
los de trabajo de arriba abajo. Los discursos de las personas entrevistadas 
convergen en el rechazo hacia dinámicas de participación centradas en el 
mero consumo de actividades. Algunos y algunas profesionales van más 
allá apuntando la insuficiencia de modelos de participación basados en la 
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consulta y plantean espacios alternativos en los que las propias personas 
mayores formen parte de la toma de decisiones. 

Siempre hay diferentes situaciones en cada proyecto, pero la parti-
cipación no es consulta. La participación es decir qué hacemos con 
nuestros recursos (PT 3).

Los y las responsables técnicos/as indican el peligro de posicionarse desde 
la rigidez de tiempos y metodologías marcadas por organismos globales, 
como la OMS, posición que podría no facilitar adaptar los programas a las 
particularidades de un contexto. En este sentido, se subraya que la utilidad 
de programas y pautas de actuación globales radicaría más en su capacidad 
para poner en la agenda política temáticas que hasta ahora no habían sido 
contempladas desde la Administración pública. 

Porque hay un grupo belga de una universidad de allí que trabajan con 
los municipios con diferentes temáticas, pero el municipio decide qué 
tema le interesa en su pueblo. Por ejemplo, nosotros no hemos inclui-
do nada de soledad y es un tema que a mucha gente le preocupa. O 
temas de género, o temas que en principio no están en lo que eran 
las 8 áreas. Nosotros el tema del euskera también. A nosotros nos han 
salido cosas que en aquel momento cuando se hizo la encuesta en 
2012 pues no estaban (PT 2).

De este modo, las personas entrevistadas invitan a cuestionar el valor pre-
eminente otorgado a la rigurosidad,  en comparación con la flexibilidad; 
argumentando que esa forma de concebir la rigurosidad puede inhibir la 
motivación de las personas mayores a participar. Conectan ese plantea-
miento con la necesidad de alejarse de una mirada asistencialista que 
refuerza las relaciones de poder, añadiendo además el reto de conseguir 
equilibrio entre rigurosidad técnica y metodológica. De un modo comple-
mentario, respecto a la evaluación, las personas entrevistadas subrayan 
que se precisan instrumentos sólidos que incluyan las narrativas de las 
personas mayores y favorezcan la capacidad de transferibilidad de los 
programas. Por todo, critican que la pretendida rigurosidad asigna un rol 
técnico de control de los espacios de participación, a través del que se 
observan resistencias de los y las profesionales a ceder poder sobre los 
espacios a las personas mayores.

Hemos perdido en rigurosidad en algunas cosas. Yo creo que tiene 
mucho más valor cómo se está trabajando ahora. Para mí tiene mu-
chísimo más valor, claro. Porque además es un proyecto que efectiva-
mente es de ellos. Y que ellos se montan sus jornadas propias y son 
geniales (PT 2).
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En otra línea, en el discurso se alerta sobre el estancamiento derivado de 
estas formas de participación estandarizadas, espacios constituidos formal-
mente, pero sin impacto real. Este modelo histórico de espacios de parti-
cipación se asocia a entornos elitistas, con un funcionamiento tedioso que 
puede llevar a la desmotivación para participar y donde los liderazgos son 
asumidos por perfiles muy concretos de personas mayores, sin posibilidad 
de relevo. En este sentido, los y las responsables técnicos/as señalan la alta 
sensibilización de la Administración pública con la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores, aunque, en numerosas ocasiones, sin incor-
porar a las propias personas mayores en los procesos. Todo esto subraya la 
relevancia de generar espacios creativos y alternativos.

Que al final es un movimiento elitista. Una cosa que nos ha pasado 
es que cuando hemos hecho las reuniones de las comisiones en las 
que juntamos a todos, hemos tenido un municipio que los mayores 
han dicho que no quería venir al siguiente. Entonces ahí un municipio 
en Vizcaya nos dijo que no sabía si iban a venir a la siguiente porque 
se veía en un nivel muy bajo comparado con el resto. Y claro, yo digo 
¿pues ahí tenemos que hacer algo? Porque casi es responsabilidad 
nuestra. Ahí debemos hacerlo todo de una manera fácil para que todo 
el mundo se sienta incluido. No excluir a los perfiles menos… (PT 2).

Las personas entrevistadas valoran que uno de los obstáculos es el anclaje 
en la queja por parte de las personas mayores; es decir, centrar la participa-
ción en la reclamación continua o en el derecho a recibir, sin plantearse el 
desarrollo de acciones más proactivas o de aportaciones. 

Que es un poco cambio respecto al movimiento asociativo tradicional 
de mayores, que viene un poco de la defensa de derechos, el pedir la 
subida de las pensiones y este tipo de cosas. Que yo creo, mi percep-
ción es que está un poco anclado ahí en la queja (PT 2).

Asimismo, otro de los elementos que en los tres programas se remarca 
como fundamental es la atención a la diversidad; ampliar la oferta de espa-
cios, ya que habitualmente se dirigen a perfiles de personas mayores activas 
y dejan fuera al grupo de personas en situación de vulnerabilidad. En el mar-
co de esta desatención a la diversidad, también se obvian las diferencias de 
género, aspecto ya señalado anteriormente. Realmente, de los discursos se 
desprende una urgencia por alejarse de un modelo que deposita la respon-
sabilidad de los cuidados en la familia sin contemplar la posibilidad de una 
responsabilidad compartida en la que la comunidad pasa a ser un agente 
activo y los servicios públicos así lo reconocen. Es más, advierten que la es-
casa comunicación entre los agentes implicados en la comunidad favorece 
el riesgo de duplicidad de las acciones con el consiguiente desgaste de las 
personas y pérdida de confianza.
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Hemos conseguido muy poca implicación de las administraciones y 
de la gran maquinaria comunicativa de la administración. Te lo digo 
que esto no es un problema nuevo que solo haya afectado a este 
proyecto (PT 3).

Por último, la reflexión de los técnicos y las técnicas presenta la falta de 
continuidad en el compromiso de los gobiernos, así como la habitual inexis-
tencia de un marco de acción a largo plazo como condiciones que dificultan 
la viabilidad de los proyectos de amigabilidad. Así, como ejemplo, el interés 
por obtener resultados visibles en clave de triunfos políticos puede some-
ter a los proyectos y su dimensión procesual a los calendarios electorales. 
Otro elemento bloqueador de las posibilidades de participación social se 
relaciona con la comunicación y el acceso a la participación. Las formas y 
vías de acceso, así como los canales de información, deben ajustarse a las 
personas, reconociendo sus posibilidades, lo que es más importante aún si 
cabe cuando las acciones demandan el uso de tecnología digital.

Figura 10
Factores que obstaculizan las posibilidades de éxito para 
CCAPM
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7.4. Discusión
Los resultados referentes a los tres programas innovadores analizados en 
este ángulo 2 muestran la importancia de examinar las prácticas de inter-
vención en torno a la promoción de la participación social de las personas 
mayores desde una mirada crítica. A continuación, se discutirán estos resul-
tados organizando el discurso en tres bloques temáticos: la función de los 
agentes públicos en la promoción de la participación, los aspectos claves de 
las prácticas participativas existosas y, por último, la atención a la diversidad 
en la participación social de las personas mayores.

En primer lugar, respecto a la función de los agentes públicos en la promo-
ción de la participación social, es interesante el cuestionamiento que Hew-
son et al. (2018) realizan del papel de los proveedores de servicios dirigidos 
a las personas mayores mediante preguntas como: ¿qué rol deben tener los 
proveedores de servicios en la promoción de la participación social entre el 
grupo de personas mayores? y ¿cuál es el papel de estas personas en los 
escenarios actuales? Después de analizar los discursos del personal técnico 
entrevistado podríamos decir que los valores orientados al empoderamiento 
deberían guiar el desarrollo de políticas públicas, políticas que deben ser lo 
suficientemente flexibles como para responder a las necesidades y deseos 
individuales y reconocer la agencia y la autonomía en la toma de decisiones 
(Polivka, 2011; TFW, 2013). Además de la necesidad de una toma de con-
ciencia por parte de las instituciones sociales y políticas para favorecer una 
imagen positiva del envejecimiento (Repetti y Calasanti, 2018), es preciso 
proporcionar espacios que favorezcan la agencia de forma colectiva y permi-
tan generar una identidad compartida (Trentham y Neysmith, 2018), a la vez 
que combaten actitudes discriminatorias y estereotipadas desde las propias 
instituciones (Buffel y Phillipson, 2018).

Los resultados apuntan a que el agente público debería limitarse a realizar 
tareas de apoyo técnico, canalización de demandas y proporción de me-
dios, que favorezcan la participación de la población que envejece. Pero 
¿existe una sensibilización respecto al tema entre estos agentes sociales 
que se acompañe de un compromiso y voluntad política continuada en el 
tiempo? (Morales y Rebollo, 2014). Se alerta sobre la necesidad de alejarse 
de la rigidez, la asimetría de roles y los modelos tecnócratas en el trabajo 
con personas mayores. Esta alerta proyecta la necesidad de explorar en el 
ámbito metodológico el modo de equilibrar la rigurosidad metodológica y la 
promoción de la participación. 

La falta de información sobre la efectividad de las intervenciones es otra de 
las brechas (Lui et al., 2009) que reclama la acción de los agentes públicos 
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en la construcción y aplicación de instrumentos de medición de los im-
pactos de las intervenciones desde el marco de la amigabilidad (Phillipson, 
2018). Así mismo, la efectividad de estos proyectos también depende de la 
capacidad de apoyo en ambas direcciones, de arriba abajo y de abajo arriba; 
la colaboración multisectorial (Plouffe et al., 2013; Buffel y Phillipson, 2016), 
juntamente con el impulso de alternativas creativas de participación más 
inclusivas y donde se eliminen barreras burocráticas (Atkins, 2019).

A su vez, surgen argumentos que cuestionan el hecho de que la partici-
pación pueda desafiar la autoridad de los y las profesionales, trazándose 
una tensión entre los proyectos de participación concebidos como recursos 
para apoyar la diversidad de identidades de envejecimiento frente a aquellos 
otros proyectos que responden a una necesidad política o de regulación y 
conformidad social (Carey, 2019). En este sentido, la institucionalización de 
los procesos es contemplada como una de las grandes barreras para la 
promoción de programas de amigabilidad efectivos. Esto es que las insti-
tuciones pasan a colocarse en el centro de los procesos, de modo que el 
papel de las personas mayores queda relegado a un segundo plano. Se-
gún Zúñiga, Salaberria y Arrieta (2019), el pertenecer a un proyecto definido 
como un espacio abierto a todos podría resultar más inclusivo; es decir, 
el proyecto común puede tener la capacidad de potenciar los beneficios 
del sentimiento de pertenencia. En resumen, se trata de un proyecto que 
requiere por parte de las instituciones compromiso, transversalidad en los 
procesos e interconexión entre agentes para trabajar desde la proximidad y 
la cotidianeidad. 

En segundo lugar, en relación con los aspectos claves de las prácticas participa-
tivas exitosas, los resultados presentados muestran que no basta con estable-
cer puntos de encuentro entre actores y actrices, sino que se deben fomentar 
espacios de coproducción donde las personas mayores sean incorporados en 
todas las fases de los procesos, adquiriendo la categoría de expertas sobre 
la realidad que les afecta (Foster y Walker, 2015). El hecho de permitir que 
las personas mayores tengan voz en los procesos de toma de decisiones, 
mediante enfoques de coproducción, ofrece oportunidades de participación 
como socios y socias de pleno derecho (Rémillard-Boilard et al., 2017). En 
este sentido, cabe destacar el potencial de la coproducción para situar a las 
personas mayores como líderes en el desarrollo de una agenda amigable. 
Ahora bien, este enfoque plantea la necesidad de invertir el tiempo adecuado 
para la reflexión que debe sostenerse durante todo el proceso (Buffel, 2018). 
A su vez, se reconoce que el empoderamiento, asociado a esta metodología, 
aumenta el sentido de control de las personas participantes al incorporarlas 
en los espacios de toma de decisiones, y también al promover su conciencia 
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crítica (Zimmerman, 2000). Además, surgen también nuevos enfoques que 
van más allá del marco de la coproducción y que se centran en perspectivas 
asociadas a la cocreación (Osborne et al., 2016; Zúñiga et al., 2019).

Así mismo, podría decirse que para que las personas mayores se conviertan 
realmente en agentes sociales y de cambio, es aconsejable que los espacios 
de encuentro e intercambio sean transgeneracionales, alternativamente a 
los entornos convencionales organizados según criterio de edad. Esta pers-
pectiva de ir más allá del criterio de edad es muy significativa, puesto que 
el hecho de que las ciudades sean amigables con las personas mayores 
implica asuntos que afectan a personas de todas las edades (Doran y Buffel, 
2018). 

Además, hay que señalar que la existencia de liderazgos locales es una con-
dición valorada como necesaria para el desarrollo de la participación y su 
continuidad (Schneider y Moulaert, 2015). Sin embargo, debemos ser capa-
ces de superar el statu quo en el que las personas mayores en la comunidad 
proponen, pero no disponen; lo que supone identificar «la consulta» como 
la vía por excelencia de participación sin garantía de impacto en la toma de 
decisiones. Resulta clave que las personas mayores ejerzan su agencia en la 
sociedad actual. En definitiva, la responsabilidad sobre la propia comunidad 
es percibida como un proceso colectivo que requiere una mirada interdisci-
plinar, intergeneracional e intercultural (Zúñiga et al., 2019).

En tercer lugar, respecto a la atención a la diversidad en la participación 
social de las personas mayores destacaremos dos condiciones: la situación 
de vulnerabilidad y la cuestión de género. 

En relación con la primera, podría decirse que otra de las lagunas respecto 
a la amigabilidad proviene de la falta de atención a la diversa constitución 
de las comunidades, es decir, a la diversidad de grupos que la conforman 
(Steels, 2015). Las prácticas de estigmatización contra las personas que re-
quieren apoyo o en situación de vulnerabilidad estructuran la presencia con-
flictiva de estas personas en los espacios de participación (Raymond, 2019) y 
dificultan su participación efectiva (Vilà i Mancebo et al., 2019). Podría decirse 
que ciertos grupos de personas son simplemente «invisibles» en determi-
nados espacios. Todo esto obliga a la reconsideración de una agenda de 
participación más amplia que incluya a las personas mayores con desafíos 
físicos, cognitivos, etc. (Formosa, 2012; Raymond et al., 2014). Asimismo, se 
trata de construir los planes de CCAPM desde una perspectiva inclusiva. 
Centrar los objetivos de los programas de CCAPM en un perfil de persona 
mayor activa, excluyendo situaciones como la vulnerabilidad, se aleja del 
concepto de amigabilidad que rechaza el abordaje aislado de factores como 
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la edad, el género, el nivel socioeconómico o el grado de fragilidad (Menec et 
al., 2011). Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, las dificultades 
para la incorporación de estos perfiles de personas mayores tienen que ver 
principalmente con el acceso a estas personas, con el establecimiento de 
contextos de confianza y seguridad, y con el reto de establecer una defini-
ción compartida sobre quiénes son esas personas y dónde se encuentran. 
Al respecto de este desafío, también resulta interesante señalar el enclave 
desarrollado durante la última convención de las personas mayores cele-
brada en Barcelona en 2015, en la que se diseñó un nuevo espacio en for-
mato taller donde fueron invitadas a discutir ocho personas con pérdida de 
autonomía funcional.

Con relación a la atención a la diversidad desde la perspectiva de géne-
ro, podríamos afirmar que la transversalidad de la condición de género en 
todas las facetas de la vida hace que resulte imprescindible incluir dicho 
prisma en los programas de CCAPM. La participación social de las personas 
mayores resulta definida por multitud de condicionantes que favorecen y 
obstaculizan la capacidad de ejercer el derecho a participar, pero, sin duda, 
el género se conjuga como un elemento clave para la compresión de los 
procesos participativos al funcionar como un principio de organización so-
cial (Repetti y Calasanti, 2018). 
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8. Ángulo 3. Proyectos de CCAPM 
en municipios de Andalucía en 
diálogo con otras experiencias de 
amigabilidad

8.1. Contextualización
En este ángulo 3 nos trasladamos al contexto andaluz, a través del análisis de 
los datos publicados sobre los proyectos de CCAPM de los cuatro ayuntamien-
tos andaluces seleccionados: Ayuntamientos de Sevilla, Jerez de la Frontera 
(Cádiz), Granada y La Palma del Condado (Huelva). En este apartado, por tanto, 
se va a realizar un análisis de la realidad de los proyectos de CCAPM en Anda-
lucía, tratando de establecer posibles relaciones, semejanzas y diferencias 
con los proyectos internacionales y nacionales anteriormente analizados en 
los ángulos 1 y 2, respectivamente. Es decir, en este ángulo 3 se muestran 
los datos de Andalucía en diálogo con nociones extraídas de los ángulos 1 y 
2 relativas a planteamientos y prácticas susceptibles de facilitar la participa-
ción social de las personas mayores en el marco de CCAPM. En este estudio 
nos planteamos el objetivo de identificar potencialidades y limitaciones, así 
como advertir las conexiones entre las líneas de acción a nivel internacio-
nal y el desarrollo de planes de amigabilidad con las personas mayores en 
Andalucía. 

8.1.1. Andalucía y sus acciones en materia de envejecimiento 
y participación

El Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce en el artículo 19 el dere-
cho que tienen las personas mayores a «recibir de los poderes públicos de 
Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su 
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autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida 
digna e independiente y su bienestar social e individual» (p. 7). Asimismo, el 
artículo 37.3 de este mismo Estatuto expone la importancia «del acceso de 
las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, 
asegurando su protección social e incentivando el envejecimiento activo y 
su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad autó-
noma» (p. 11). Una de las acciones más destacables realizada en materia de 
personas mayores en Andalucía fue la publicación del Libro Blanco de En-
vejecimiento Activo, en 2010. El texto se estructura en cuatro ejes: envejecer 
seguro, envejecer saludablemente, envejecer participando y contribuyendo, 
y envejecer formándose y educándose. El documento, en cuya elaboración 
participaron miembros del Consejo Andaluz de Mayores junto a 60 expertos 
de las Administraciones públicas, las universidades y los agentes sociales, 
incluye un estudio de la situación de las personas mayores en Andalucía 
acompañado de 130 recomendaciones para el desarrollo de políticas de 
Envejecimiento Activo. El Libro Blanco partía de un enfoque abierto a la 
participación de todos los sectores y conllevó el rediseño de los Centros de 
Día para Personas Mayores de titularidad de la Administración que pasaron a 
denominarse Centros de Participación Activa para las Personas Mayores. Asi-
mismo, el Decreto 72/2012, de 20 de marzo, reforzó el principio de participa-
ción mediante la atribución de los órganos de participación y representación 
a las personas mayores en dichos centros. Actualmente, Andalucía cuenta 
con 728 Centros de Participación Activa. Otra de las acciones legislativas a 
resaltar fue la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de 
Andalucía, que entre otras finalidades perseguía «fomentar especialmente 
la participación social de las mujeres, de las personas menores de edad, de 
las personas mayores y de los colectivos en situación de vulnerabilidad» (art. 
2). Por último, cabe señalar la aprobación del I Plan Estratégico Integral para 
Personas Mayores en Andalucía 2020-2023 que tiene como finalidad pro-
mover el bienestar de las personas mayores y proporcionarles una atención 
basada en la prevención, la sostenibilidad y el cuidado integral y continuado. 
El Plan contempla cinco líneas estratégicas: 1) Prevención de la Dependen-
cia, 2) Atención a la Dependencia, 3) Personas Mayores en Situación de Es-
pecial Vulnerabilidad, 4) Fomento del Buen Trato a las Personas Mayores y 
5) Soledad no Deseada. Concretamente, en la línea 1 se recoge como uno 
de sus objetivos generales incrementar el número de municipios adscritos a 
la Red de CCAPM. Actualmente son 17 los ayuntamientos adscritos a dicha 
red a lo largo de todo el territorio andaluz, situados en diferentes etapas 
del proyecto de amigabilidad. En el apartado de metodología detallaremos 
los criterios utilizados para la selección de los ayuntamientos andaluces 
incluidos en el estudio que utilizamos para este documento. 
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8.2. Metodología

13 Los resultados de este Estudio A serán publicados próximamente en el monográfico 
Enfoques multidisciplinarios sobre el envejecimiento, las personas mayores y la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. Concretamente en el capítulo «La creación de entor-
nos amigables con las personas mayores» (Majón-Valpuesta et al., 2022).

8.2.1. Diseño y participantes
En el marco de la metodología cualitativa empleada, para este tercer ángulo 
desarrollamos un análisis comparativo entre los resultados obtenidos en los 
ángulos 1 y 2, y los resultados de la investigación sobre las acciones desarrolla-
das por cuatro ayuntamientos de Andalucía adscritos a la red de CCAPM, llevada 
a cabo en el marco de la tesis doctoral Nuevos horizontes de la participación 
social en la vejez: las voces de la generación baby boom (Majón-Valpuesta, 2020). 
Identificaremos esta última investigación como Estudio A. Concretamente, en el 
Estudio A13 nuestro objetivo fue examinar, en términos de innovación, las estra-
tegias, acciones y expectativas dirigidas a la promoción de la participación social 
de las personas mayores establecidas en las diferentes localidades. 

Queremos subrayar que para este tercer ángulo no desarrollamos un es-
tudio comparativo propiamente dicho, puesto que nuestro objetivo no es 
buscar regularidades y la generación de leyes, mediante un estudio siste-
mático de las semejanzas y diferencias entre casos; nuestra finalidad es 
poner en diálogo los diferentes resultados e identificar posibles claves que 
marquen las acciones teóricas y prácticas sobre amigabilidad, susceptibles 
de maximizar la efectividad de los planes de CCAPM. 

Para el Estudio A, siguiendo principios de muestreo intencional (Patton, 2002), 
y en base a la presencia de criterios de implicación e iniciativa para la amiga-
bilidad y voluntad participativa en la investigación, fueron seleccionados cuatro 
ayuntamientos de Andalucía (España) adscritos al proyecto de CCAPM, entre 
los 17 adscritos en todo el territorio andaluz. Con el fin de atender a la variabili-
dad, fueron incorporados municipios con diferentes tamaños de población, tal 
y como se presenta en la tabla 4. En este caso se realizaron doce entrevistas en 
profundidad, tres con las y los profesionales responsables del área de personas 
mayores, una con un cargo político electo y ocho con personas mayores, de 
las cuales seis eran miembros de los Consejos Municipales de Personas Mayo-
res (CMPM). Cabe señalar que los cuatro ayuntamientos andaluces analizados 
diferían entre sí respecto al nivel/grado de desarrollo de las acciones. Tres de 
ellos se encontraban aún en una incipiente fase del proceso (1º y 2º año), y su 
actividad se focalizaba en la evaluación y la elaboración de un plan de acción, 
debido a las dificultades burocráticas y de financiación.
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Tabla 4 
Distribución de participantes que fueron entrevistados/as para 
el Estudio A

Partici-
pantes Edad Sexo Nivel edu-

cativo Función/Cargo Tiempo des-
empeño

Ayuntamiento 1 
(Sevilla/688.711 
habitantes/
CCAPM desde 
2018)

PT 114 56 Mujer Enseñanza 
universitaria

Responsable del área 
de personas mayores 10 años

PM 2 74 Hombre Formación 
profesional

Colaborador miembro 
del CMPM 2 años

PM 3 76 Mujer Enseñanza 
elemental

Colaboradora miembro 
del CMPM 3 años

Ayuntamiento 2
(Jerez de 
la Frontera, 
Cádiz/212.879 
habitantes/
CCAPM desde 
2017)

PT 4 49 Mujer Enseñanza 
universitaria

Responsable del área 
de personas mayores 7 años

PM 5 64 Mujer Enseñanza 
elemental

Colaboradora miembro 
del CMPM 3 años

PM 6 72 Hombre Enseñanza 
universitaria

Colaborador miembro 
del CMPM 3 años

Ayuntamiento 
3 (Grana-
da/232.208 
habitantes/
CCAPM desde 
2018)

PT 7 42 Mujer Enseñanza 
universitaria

Responsable del área 
de personas mayores 1 año

PM 8 76 Mujer Enseñanza 
universitaria

Colaboradora miembro 
del CMPM 3 años

PM 9 80 Mujer Enseñanza 
elemental

Colaboradora miembro 
del CMPM 4 años

Ayuntamiento 4
(La Palma 
del Condado, 
Huelva/10.762 
habitantes/
CCAPM desde 
2015)

PT 10 36 Mujer Enseñanza 
universitaria

Concejala de proyectos 
de desarrollo local 12 años

PM 11 89 Mujer Enseñanza 
superior

Usuaria del Hogar del 
pensionista 2 años

PM 12 76 Hombre Enseñanza 
superior

Colaborador miembro 
de la Junta directiva del 
Hogar del pensionista

2 años

Fuente: Majón-Valpuesta, D., Pérez-Salanova, M., Ramos, P. y Haye, A. (2021). La creación de 
entornos amigables: desafíos para la participación social de las personas mayores. Enfoques 
transdisciplinarios sobre el envejecimiento y la agenda 2030. Vol. I. Bolivia: Instituto Superior 
Bolivariano en Tecnología.

14 PM hace referencia a las personas mayores entrevistadas y PT a los y las profesiona-
les responsables.

8.2.2. Procedimiento e instrumentos de producción de datos
Para el Estudio A fueron realizadas 12 entrevistas en profundidad entre mayo 
y julio de 2019. El contacto y reclutamiento de los ayuntamientos andaluces 
participantes se desarrolló mediante una informante clave, la coordinadora 
de la Red de CCAPM en España (IMSERSO). El estudio fue ratificado por el Co-
mité Ético de los Hospitales universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío 
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perteneciente a la Red de Comités de Ética del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. Con anterioridad a la realización de las entrevistas, se les solicitó 
la documentación de los proyectos de CCAPM a los y las profesionales res-
ponsables, construyéndose el guion de entrevista en base a un análisis docu-
mental (Anexos 7 y 8). Tras la transcripción de las entrevistas, la codificación 
de datos se llevó a cabo con el software ATLAS.ti. y se desarrolló un análisis 
de contenido categorial temático, elaborando inferencias semánticas en base 
a datos discursivos empíricos (Krippendorff, 1990). 

En el análisis realizado en este tercer ángulo tomamos los subtemas y ca-
tegorías extraídos del análisis del Estudio A y los pusimos en relación con 
contenidos temáticos similares presentados en los hallazgos de los ángulos 
1 y 2. El criterio seguido fue la similitud o sintonía con el contenido referido 
a posibles facilitadores de los proyectos de CCAPM y también a alterna-
tivas propuestas por las diferentes experiencias estudiadas para abordar 
las barreras identificadas en los proyectos andaluces. Dicha organización 
temática del contenido permitió, a posteriori, el establecimiento analítico de 
relaciones entre las diferentes categorías semánticas. 

8.3. Principales hallazgos 
A continuación detallaremos en dos bloques los hallazgos claves respec-
to a la participación social de las personas mayores que resultaron de la 
puesta en común y el diálogo entre las nociones descritas en los ángulos 
1 y 2 y los datos recogidos para el Estudio A. En el primer bloque tratamos 
los facilitadores, potenciadores y aspectos rescatables de las prácticas de-
sarrolladas, y en el segundo bloque abordamos las posibles limitaciones, 
bloqueadores u obstáculos para alcanzar los objetivos de amigabilidad. Los 
contenidos fueron desglosados según el área temática, para los bloques 
primero y segundo (facilitadores y obstáculos) se tomarán como referencia 
los resultados del Estudio A, poniéndolos en relación (siguiendo un criterio 
temático) con las diferentes premisas y acciones promulgadas desde las ex-
periencias de Quebec, Manchester, País Vasco y Barcelona. Concretamente 
en el bloque de obstáculos se presentarán en clave de alternativas. 

Previamente consideramos pertinente presentar la tabla que muestra los 
resultados obtenidos en el área de Andalucía, organizada según diferentes 
temas y categorías (tabla 5). Los datos fueron construidos en base a los 
discursos de dos tipos de informantes, las personas mayores colaboradoras 
y los y las profesionales, de modo que, cuando sean utilizadas citas textua-
les como ejemplo, se especificará el tipo de informante que expresó dicho 
contenido. 
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8.3.1. Facilitadores y potenciadores del proyecto de CCAPMTabla 5
Descripción de temas generales, subtemas y categorías del 
caso de Andalucía

Subtema Categorías

Tema: Facilitadores de la participación de las personas mayores en el contexto de amigabilidad

Factores personales

Desarrollo individual
Demostración autovalía

Oportunidad vs. acciones difíciles de realizar
Trayectorias de participación

Deseo de ser activos

Accesibilidad
Canales de información ajustados

Voluntad informativa
Situación de fragilidad y comunicación efectiva

Género Nivel de implicación mujeres vs. hombres
Acceso igualitario a espacios de poder y toma de decisiones

Preferencias

Conexión con el mundo
Búsqueda de interacción e intercambio

Reconocimiento/visibilización social
Convivencia comunitaria
Aporte al bien común

Autoorganización
Intergeneracionalidad vs. exclusividad

Agencia

Rol de la Administración 
pública

Rol canalizador
Protagonismo personas mayores

Grado de especialización y sensibilización
Trabajo colaborativo entre agentes

Diálogo entre actores/actrices
Liderazgo desde la igualdad
Respeto a la temporalidad
Evaluación permanente

Tema: Barreras de la participación de las personas mayores en el contexto de amigabilidad

Acción política

Insuficiencia presupuestaria
Falta de compromiso político

Interés de los/as políticos/as vs. interés de la ciudadanía 
Desvirtuación de la amigabilidad

Organización del proyecto
Burocratización arraigada

Desconocimiento sobre el cómo
Desconexión entre áreas

Accesibilidad
Barreras arquitectónicas
Masificación de espacios

Desajuste oferta/preferencias
Cobertura necesidades 
básicas

Cobertura de cuidados deficitaria
Inseguridad económica

Rol de las personas ma-
yores

Imagen social estereotipada
No solicitados/as socialmente

Pseudoparticipación/espacios preestablecidos
 
Fuente: Majón-Valpuesta, D., Pérez-Salanova, M., Ramos, P. y Haye, A. (2021). La creación de 
entornos amigables: desafíos para la participación social de las personas mayores. Enfoques 
transdisciplinarios sobre el envejecimiento y la agenda 2030. Vol. I. Bolivia: Instituto Superior 
Bolivariano en Tecnología.
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8.3.1. Facilitadores y potenciadores del proyecto de CCAPM
Dedicaremos esta sección a recopilar aquellos aspectos conside-
rados facilitadores o potenciadores de la participación social de 
las personas mayores en las CCAPM. La información fue organizada 
siguiendo los ejes temáticos detallados en el Estudio A: accesibili-
dad, preferencias, rol de la Administración pública y género. El eje 
relativo a Factores personales no fue considerado para este análisis 
por no estar suficientemente relacionado con elementos observados 
en los otros dos ángulos, presentados con anterioridad, y a la vez 
porque una parte del contenido al que apunta ya se recoge en otras 
subcategorías. 

En primer lugar, en lo concerniente a la accesibilidad a los espacios 
de participación, en los resultados del Estudio A, especialmente entre 
las personas mayores entrevistadas, se insiste en la importancia de 
establecer una comunicación adaptada, con canales de información 
fluidos y más allá del uso de las nuevas tecnologías. 

Existen dos posturas respecto a la responsabilidad sobre los canales 
de información. En la primera, sostenida por parte de algunas de 
las personas entrevistadas, se trata de una responsabilidad individual 
valorándose que existen suficientes canales de difusión de la informa-
ción y que, en muchos casos, no existe la voluntad para informarse. 
Quienes se sitúan en la segunda postura recalcan la falta de comuni-
cación efectiva, sobre todo en relación con las personas en situación 
de vulnerabilidad. 

Una información amplia y difundirla al máximo, al máximo en to-
dos los términos, pensando cuáles son los términos que maneja 
el mayor porque si vamos a utilizar solamente el tema internet y 
demás, olvídate de que a la gran mayoría de los demandantes de 
mayor necesidad les llegue (PM 8). 

Específicamente, los y las profesionales andaluces apuntan que una 
vía para mejorar la accesibilidad es el desarrollo de un trabajo comuni-
tario de prevención que permita acceder a las personas antes de que 
su situación de vulnerabilidad se acentúe. En la figura 11 se detallan los 
elementos clave marcados desde los diferentes ángulos de análisis. 

Tabla 5
Descripción de temas generales, subtemas y categorías del 
caso de Andalucía

Subtema Categorías

Tema: Facilitadores de la participación de las personas mayores en el contexto de amigabilidad

Factores personales

Desarrollo individual
Demostración autovalía

Oportunidad vs. acciones difíciles de realizar
Trayectorias de participación

Deseo de ser activos

Accesibilidad
Canales de información ajustados

Voluntad informativa
Situación de fragilidad y comunicación efectiva

Género Nivel de implicación mujeres vs. hombres
Acceso igualitario a espacios de poder y toma de decisiones

Preferencias

Conexión con el mundo
Búsqueda de interacción e intercambio

Reconocimiento/visibilización social
Convivencia comunitaria
Aporte al bien común

Autoorganización
Intergeneracionalidad vs. exclusividad

Agencia

Rol de la Administración 
pública

Rol canalizador
Protagonismo personas mayores

Grado de especialización y sensibilización
Trabajo colaborativo entre agentes

Diálogo entre actores/actrices
Liderazgo desde la igualdad
Respeto a la temporalidad
Evaluación permanente

Tema: Barreras de la participación de las personas mayores en el contexto de amigabilidad

Acción política

Insuficiencia presupuestaria
Falta de compromiso político

Interés de los/as políticos/as vs. interés de la ciudadanía 
Desvirtuación de la amigabilidad

Organización del proyecto
Burocratización arraigada

Desconocimiento sobre el cómo
Desconexión entre áreas

Accesibilidad
Barreras arquitectónicas
Masificación de espacios

Desajuste oferta/preferencias
Cobertura necesidades 
básicas

Cobertura de cuidados deficitaria
Inseguridad económica

Rol de las personas ma-
yores

Imagen social estereotipada
No solicitados/as socialmente

Pseudoparticipación/espacios preestablecidos
 
Fuente: Majón-Valpuesta, D., Pérez-Salanova, M., Ramos, P. y Haye, A. (2021). La creación de 
entornos amigables: desafíos para la participación social de las personas mayores. Enfoques 
transdisciplinarios sobre el envejecimiento y la agenda 2030. Vol. I. Bolivia: Instituto Superior 
Bolivariano en Tecnología.
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Figura 11 
Aspectos vinculados con la accesibilidad como facilitadores de 
CCAPM

Majón-Valpuesta, D., Ramos, P., Pérez-Salanova, M. 
COLECCIÓN ACTUALIDAD----Centro de Estudios Andaluces. 19-11-2021 
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FIGURA 11 

Aspectos vinculados con la accesibilidad como facilitadores de 
CCAPM 

Fuente: elaboración propia. 

AAcccceessiibbiilliiddaadd 
 (PAÍS VASCO/BARCELONA) 

 Micro/próximo/descentralizado
 Inclusión y accesibilidad en

situaciones de vulnerabilidad
 Atención a la diversidad

(ANDALUCÍA) 
 Canales de información

ajustados
 Voluntad informativa
 Situación de fragilidad y

comunicación efectiva
 (MANCHESTER/QUEBEC) 

 Comunicación accesible/efectiva
 Investigación PM en riesgo de exclusión 

social

Fuente: elaboración propia.

Si ampliamos la mirada a las experiencias de País Vasco y Barcelona, sobre 
estos aspectos, los y las profesionales reiteran la importancia de las inter-
venciones desde lo micro y de forma descentralizada, considerando que esa 
estrategia facilita la inclusión y accesibilidad de la población de personas 
mayores en general, y de las personas en situación de vulnerabilidad en 
particular. Si el objetivo es establecer canales de información ajustados a 
las necesidades de las personas mayores, se debe atender a la diversidad 
de este grupo de la población. Desde el encuadre internacional, igualmente, 
uno de los focos de los proyectos de CCAPM se sitúa en la comunicación 
efectiva y accesible, así como en la necesidad de desarrollar investigaciones 
que exploren los contextos de las personas mayores en riesgo de exclusión 
social. 

En segundo lugar, en relación con las preferencias de los espacios de par-
ticipación social en CCAPM, el Estudio A subraya que deben ser espacios 
que permitan a las personas mayores «estar conectadas con el mundo» 
e integradas en la sociedad. En ese sentido, se proponen espacios para 
el desarrollo personal donde las personas puedan sentirse cómodas, pero 
también donde se promocione la interacción con otros; es decir, los espa-
cios se plantean como oportunidad no solo de encuentro, sino también de 
visibilidad hacia la comunidad. 

Después, tener unos centros donde se puedan relacionar la gente, 
puedan tener una convivencia adecuada, un intercambio de comu-
nicaciones, que tú puedas decir: bueno estoy al tanto de lo que está 
pasando en el mundo o en mi propia zona (PM 5).
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En sintonía con lo mencionado, el conjunto de experiencias también apunta 
la pertinencia de promover espacios de interacción e intercambio como un 
eje vertebrador de los proyectos de amigabilidad y la consecución de su 
objetivo para promover la participación social (figura 12). 

Figura 12 
Aspectos vinculados con las preferencias como facilitadores de 
CCAPM

Majón-Valpuesta, D., Ramos, P., Pérez-Salanova, M. 
COLECCIÓN ACTUALIDAD----Centro de Estudios Andaluces. 19-11-2021 
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FIGURA 12  
Aspectos vinculados con las preferencias como facilitadores de 

CCAPM 

Fuente: elaboración propia. 

PPrreeffeerreenncciiaass 
(PAÍS VASCO/BARCELONA) 

 Reconocimiento/visibilización PM

 Espacios de encuentro e intercambio

 Autogestión + Apoyo técnico

 Acciones transgeneracionales

(ANDALUCÍA) 
 Conexión con el mundo

 Búsqueda de interacción e 

intercambio

 Reconocimiento/visibilización 

social

 Convivencia comunitaria

 Aporte al bien común

 Autoorganización

 Intergeneracionalidad vs. 

exclusividad

 Agencia

 (MANCHESTER/QUEBEC) 
 Solidaridad/diálogo intergeneracional

 Vecindario y redes locales

 Participación en proyectos

comunitarios

 Facilitar encuentros

 Centros/espacios comunitarios

Fuente: elaboración propia.

Desde la experiencia andaluza se defiende que los proyectos de amiga-
bilidad deben incorporar la creación de espacios comunitarios donde se 
promueva la convivencia y la aportación al bien común, y el consecuente 
reconocimiento social. 

Con todo el tema este de las pensiones de los mayores, ellos se han 
movilizado y han sido ellos los que se han organizado para hacer las 
movilizaciones y se han hecho para ir a Madrid, para ir por todos los 
pueblos de la provincia (PT 1).

En esta línea, tanto en el enfoque de Manchester como en el desplegado 
por Quebec también el foco se proyecta en la participación en proyectos 
comunitarios. Y el medio para conseguirlo se sitúa en las actuaciones desde 
el propio vecindario, generando y potenciando las redes locales; el trabajo 
desde los centros y en otros espacios comunitarios son identificados como 
espacios de gran valor para la amigabilidad. 
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Resulta interesante advertir cómo algunas de las personas entrevistadas en 
los municipios andaluces consideran que actualmente los propios espacios 
de participación formal, mayormente proporcionados por las instituciones 
públicas, en ocasiones favorecen el surgimiento de espacios no formales 
autoorganizados. A su vez, estos espacios autoorganizados pueden emerger 
ante la falta de espacios formales.

Crear espacios para que eso se haga, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se 
hace? ¿A través de qué? La gente participa porque tú le creas espacios 
de participación también (PT 7).

A este respecto, la reflexión derivada de la experiencia vasca recalca la ne-
cesidad de un equilibrio entre la autogestión y el apoyo técnico para que los 
proyectos de amigabilidad tengan sentido en sus comunidades y opten a 
recursos que permitan alcanzar los objetivos marcados. 

Otro de los aspectos destacados en los tres contextos apunta a que para ajustar 
los espacios a las nuevas generaciones de personas mayores deben preverse 
acciones que no se circunscriban a un grupo de edad. La idea que se preconiza 
es que las acciones se conciban «más allá de la edad», es decir, que en las 
actividades puedan encontrarse, confluir, cooperar, diferentes grupos de edad. 

No, no a mí no me importa si es más joven que yo, o es mayor que yo, 
o de mi edad, si estamos con gente [mayor] más joven mejor, más a 
gusto con gente más joven. Pero vamos que aquí respetamos la edad, 
aquí lo mismo hablas con el más joven, que hablas con el mayor, que 
hablas con el que tiene tu edad, somos todos iguales (PM 6).

Concretamente los términos utilizados que ilustran el reto de impulsar es-
pacios fluidos respecto a la edad son la solidaridad y el diálogo intergenera-
cional, entendido como un proceso de continua interacción que abarca las 
diferentes facetas que implican a la comunidad, acompañado del concep-
to «acciones transgeneracionales». Este último da un paso más allá de la 
simple interacción y propone diluir los límites que enmarcan las diferentes 
generaciones. El objetivo de este planteamiento va dirigido al fomento de 
CCAPM que sean capaces de trabajar reconociendo la importancia de la 
acción conjunta independientemente del rango de edad de sus miembros. 

Por último, continuando con las preferencias, los y las participantes del Estu-
dio A especifican el derecho a la agencia como una exigencia proveniente del 
propio grupo de personas mayores. Para ello formulan expresiones como: 
«no tener ese rol será algo que las personas mayores no van a permitir». En 
este sentido, en Andalucía subrayan el valor de contar en un contexto de 
amigabilidad con espacios de escucha de las voces de las personas mayo-
res, que favorezcan su participación en los espacios de toma de decisiones. 
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Aquí hay colectivos sociales que tienen que ser tenidos en cuenta. No 
le vamos a decir lo que tienen que hacer, pero sí deben escuchar lo 
que queremos que se haga y bajo un diálogo sincero (PM 3).

En tercer lugar, analizando el plano del rol ejercido por parte de la Admi-
nistración pública en el proyecto de CCAPM, en Andalucía las personas en-
trevistadas subrayan que la Administración debe actuar como canalizador 
y favorecedor de participación; esto es, como un agente que vehicula las 
demandas, pero que otorga el protagonismo a las personas mayores. Esta 
concepción concuerda con la idea de horizontalidad de las relaciones ex-
puesta por los y las profesionales en el País Vasco y en Barcelona. Es decir, 
se acentúa que la sensibilidad y la capacidad de escucha y mediadora de los 
profesionales involucrados en los proyectos de amigabilidad debe impreg-
nar el conjunto de las acciones llevadas a cabo. 

A mí me parece que son ellos los protagonistas, el ayuntamiento es el 
medio, pone las herramientas para que se haga y darle protagonismo 
realmente a las personas mayores en los diferentes ámbitos (PT 1).

Otro aspecto que se destaca es la importancia de que los órganos participa-
tivos y las estructuras de gestión, específicas, especializadas y enfocadas al 
área de personas mayores, trabajen colaborativamente con otras áreas de 
actuación local y con agentes públicos y privados. Esta idea observada en 
los discursos del Estudio A concuerda con la importancia otorgada a la coor-
dinación interdepartamental y la alianza intersectorial promulgada desde las 
diferentes experiencias estudiadas (figura 13). 

La coordinación entre agentes, el consenso y el diálogo entre los actores 
implicados, (incluida la ciudadanía) o el uso de metodologías inclusivas se 
plantean como requisitos para que las personas mayores puedan apropiar-
se del proyecto CCAPM. 

Hay falta de comunicación. Cuando vas a foros técnicos, la falta de 
coordinación es una cosa que llevo escuchando hace veinte años. 
Tantas administraciones… tiene que haber un nexo en común. Y aun-
que partimos de ciertos documentos que nos facilitan esta coordina-
ción, no es suficiente (PT 7).

En relación con la promoción de este entorno de diálogo, las conclusiones 
presentadas en el ángulo 2 permiten extraer la importancia de la trans-
versalidad del proyecto o la necesidad de respetar los tiempos y procesos 
requeridos por cada contexto concreto. 

Finalmente, vinculado al rol ejercido por la Administración nos gustaría añadir 
uno de los núcleos argumentales más repetidos a lo largo de los diferentes 
contextos analizados. Ese núcleo muestra la advertencia de que el proyecto 
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de CCAPM debe ajustarse a las necesidades del contexto, así como dar 
continuidad a estrategias de acción iniciadas previamente en el municipio. 

Que lo que vamos a hacer es intentar seguir, en todo lo posible, todas 
las recomendaciones del proyecto de ciudades amigables, aunque no 
nos vamos a someter estrictamente a las indicaciones, porque no-
sotros ya traemos nuestra trayectoria, y tampoco queremos que sea 
muy diferente (PT 4).

Este fundamento conlleva la evaluación de necesidades y alerta sobre el 
requisito de contar con instrumentos de evaluación y medición que incluyan 
indicadores de impacto o el seguimiento de las acciones. En este sentido, 
en el contexto internacional adquieren especial relevancia el uso de meto-
dologías como la investigación-acción o la coproducción y coinvestigación. 
Dichas metodologías concuerdan con lo que los y las profesionales anda-
luces señalan que es lo novedoso de este proyecto de CCAPM: poner el 
foco en las personas mayores y favorecer la toma de conciencia sobre la 
realidad que estas viven. Estos mismos profesionales estiman que se trata 
de un proyecto que aporta prestigio, visibilidad y una metodología de trabajo 

Figura 13
Aspectos vinculados con el rol de la Administración como 
facilitadores de CCAPM
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FIGURA 13 
Aspectos vinculados con el rol de la Administración como 

facilitadores de CCAPM 

Fuente: elaboración propia. 
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a aquellos municipios que lo incluyen en sus agendas políticas. Además, no 
debemos olvidar que una pieza de todo este engranaje es su vinculación con 
la evaluación permanente y la innovación continua que se conecta con la 
promoción de investigaciones y la transferencia del conocimiento. 

En cuarto y último lugar, respecto a la cuestión de género (figura 14), en el 
contexto andaluz se subraya que la proliferación de ciertos espacios de 
participación se debe a la fuerte implicación de las mujeres, a pesar de que 
estas continúen teniendo dificultades para acceder a los espacios de poder 
y de toma de decisiones. 

Si miras nuestro consejo la mayoría son hombres, siendo después las 
mujeres las más participativas en todas las entidades, pero la verdad 
es que todavía los cargos de responsabilidad…, quien llega aquí, al 
consejo, es el presidente de la entidad (PT 1).

Para tratar esta cuestión los y las profesionales andaluces proponen como 
vía de solución el impulso de políticas de igualdad. La importancia de una 
perspectiva de género en las acciones es señalada también en las experien-
cias de País Vasco y Barcelona como encuadre que debe ser incorporado en 
los proyectos de amigabilidad. Cabe señalar que las nociones de amigabili-
dad de contextos como Quebec o Manchester van un paso más allá y apun-
tan a la importancia de generar proyectos que atiendan a las necesidades 
del colectivo LGTBI como uno de los retos de CCAPM. 

Figura 14
Aspectos vinculados con el género como facilitadores de 
CCAPM
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FIGURA 14 
Aspectos vinculados con el género como facilitadores de 

CCAPM 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.
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8.3.2. Limitaciones y obstáculos del proyecto de CCAPM
A continuación, en esta nueva sección, recopilaremos aquellos aspectos 
considerados limitadores u obstaculizadores de la participación social de 
las personas mayores en las CCAPM. Tal y como hicimos en la sección ante-
rior, organizamos la información siguiendo los tres ejes temáticos detallados 
en el Estudio A: acción política, organización del proyecto, accesibilidad y 
cobertura de necesidades básicas, y rol de las personas mayores. En esta 
ocasión, la información procedente de los ángulos 1 y 2 es presentada en 
forma de alternativas a las barreras que se han indicado en las experiencias 
andaluzas. 

En primer lugar, si nos centramos en los factores bloqueadores relacionados 
con la acción política (figura 15), la experiencia de los ayuntamientos anda-
luces permite identificar que el reducido presupuesto de las instituciones 
públicas para el desarrollo de actuaciones en el marco del CCAPM dificulta 
el cumplimiento de los compromisos políticos a nivel local. 

Nos preocupa la falta de medios materiales y humanos (PT 7).

Las personas mayores entrevistadas apuntan a una falta de continuidad del 
compromiso político y de los y las profesionales, cuestionando el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos por el ayuntamiento en su solicitud 
para formar parte del proyecto de CCAPM y la puesta en marcha y el desa-
rrollo de estos programas. 

Las intenciones que tenga o las ganas que tenga el político de turno, 
porque los técnicos se adaptan a lo que le dicen los mandos, enton-
ces yo creo que de eso depende (PM 6).

Los y las responsables técnicas enfatizan el riesgo de que el objetivo final 
del proyecto de amigabilidad se desvirtúe si se identifica exclusivamente 
con aspectos como la eliminación de barreras arquitectónicas. Asimis-
mo, valoran que el desconocimiento del proyecto por parte del grupo 
de personas mayores obstaculiza el proceso de identificación con las 
acciones establecidas, lo que puede conllevar que el proyecto responda 
más a una motivación de los políticos y las políticas que a un interés de 
la ciudadanía.

Se ha insistido en las asambleas y se ha dado la información, pero 
seguramente en las personas mayores (el proyecto de amigabilidad) 
no ha tenido todavía un calado. Entonces ahora mismo la dificultad es 
que la gente no sabe realmente qué es esto (PT 7).
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Figura 15
Aspectos vinculados con la acción política como obstáculos 
para las CCAPM
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FIGURA 15 
Aspectos vinculados con la acción política como obstáculos 

para las CCAPM 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.

Ante esta serie de barreras expresadas en el contexto andaluz, una mirada a 
los planes desarrollados en los otros contextos estudiados plantea la nece-
sidad de que exista un compromiso técnico, político, ciudadano, transgene-
racional, cívico, social y profesional. Todo ello acompañado de financiación 
suficiente, políticas de envejecimiento y planes que permitan materializar 
los objetivos de amigabilidad en acciones concretas viables. Incluso en el 
caso de Quebec se exige que existan nuevas respuestas gubernamentales 
ante un modelo de ciudad y comunidad en contextos cambiantes que, en 
ocasiones, se aleja de la amigabilidad con las personas mayores. 

En segundo lugar, si ponemos el foco en cómo se organiza el proyecto (fi-
gura 16), otra de las desconfianzas asociadas a este proyecto que emerge a 
partir de la experiencia andaluza, por un lado, radica en el desconocimiento 
sobre su dimensión operativa —cómo abordarlo— y la desconfianza en su 
viabilidad debido a su magnitud y a la ambición en sus objetivos. 

El no tener confianza en él, es decir, no hay que asustarse, yo creo que 
no hay que asustarse de los problemas, lo que hay es que buscarle 
la solución más adecuada. Cuando presentamos el proyecto íbamos 
con el convencimiento. Al principio había menos, ahora hay más gente 
convencida de ello, hemos sido pesados (PM 5).
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Y, por otro lado, se señalan aspectos tan variados como los «eternos pro-
cesos de burocratización» o la desconexión entre áreas de trabajo, como 
puedan ser los servicios de vivienda, transporte, etc. 

Hay quien a través de la burocracia entorpece la gestión. La burocracia 
es algo necesario, pero la burocracia mal entendida como una forma 
de entorpecer la gestión eso no es bueno (PT 2).

Figura 16
Aspectos vinculados con la organización del proyecto como 
obstáculos para las CCAPM
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FIGURA 16 
Aspectos vinculados con la organización del proyecto como 

obstáculos para las CCAPM 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.

Ante este panorama de desconfianza y desconocimiento sobre «cómo tra-
bajar/ intervenir», la propuesta que se realiza desde las otras experiencias 
conlleva tanto la implicación y concienciación de todos los agentes sociales 
como contar con recursos. En los casos analizados en el contexto español, 
la clave que se resalta es la de favorecer procesos informales, y abiertos, lo 
que demanda el uso de metodologías más flexibles que se alejen del exce-
sivo control técnico. En este sentido, a partir de los resultados analizados en 
el ángulo 1, también cabe mencionar otros aspectos variados, tales como la 
creación de planes de barrio, la promoción de foros de ciudad, la planifica-
ción empresarial inclusiva con las personas mayores y la existencia de un 
diagnóstico social. Para todo ello, se destaca la constitución de comités o 
consejos específicos dirigidos a la gestión de las acciones de CCAPM como 
una estrategia relevante.
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En tercer lugar, hemos incluido en un mismo bloque los limitadores asocia-
dos con la accesibilidad y la cobertura de necesidades básicas (figura 17). 
Respecto a este último punto, en Andalucía la falta de cobertura se deriva, 
por un lado, de la carencia de un sistema que asegure la provisión de los 
cuidados requeridos por las personas mayores en situación de vulnerabili-
dad. Y, por el otro, de la insuficiente seguridad económica, que se acentúa en 
ocasiones debido a las ayudas económicas a familiares de las generaciones 
descendientes que aportan las personas mayores. 

Que tuvieran una pensión digna, porque después de estar trabajando 
toda la vida, que tengan que mantener a una familia con 600 euros, 
eso no es vivir, es malvivir (PM 3).

En relación con la oferta de los espacios de participación, las personas ma-
yores entrevistadas para el Estudio A indican que el acceso a los espacios 
se puede ver dificultado por la saturación o la masificación, la escasez de la 
oferta y su insuficiente diversidad, así como por el grado de desajuste entre 
lo que se ofrece y las inquietudes de las futuras generaciones de perso-
nas mayores. La desconexión entre áreas dentro de una misma institución, 
como la de vivienda o la de transporte, señalada anteriormente, conlleva, 

Figura 17
Aspectos vinculados con la accesibilidad y la cobertura de 
necesidades básicas como obstáculos para las CCAPM
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FIGURA 17 
Aspectos vinculados con la accesibilidad y la cobertura de 

necesidades básicas como obstáculos para las CCAPM 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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por ejemplo, problemáticas asociadas a la accesibilidad de las viviendas 
(«personas mayores atrapados en sus viviendas»). Cabe subrayar que las 
barreras arquitectónicas son identificadas como una de las principales limi-
taciones de la participación social de las personas mayores.

Las personas mayores que, por circunstancias físicas, no pueden salir 
de su vivienda, no tienen ascensores, no tienen facilidad de accesibili-
dad y eso es un elemento muy duro. La propia normativa de la acce-
sibilidad en la ciudad, encontrar los espacios necesarios para que las 
personas mayores participen sin menoscabo de nadie (PM 3).

¿Qué alternativas son planteadas desde otras regiones a este respecto? Por 
un lado, destaca la relevancia de que los planes de vivienda y de transporte 
estén incluidos en el proyecto de CCAPM, así como la necesidad de co-
nectar esos planes con las estrategias de cuidado de los entornos físicos 
y ambientales. Metas como la reducción del aislamiento social, a través de 
acciones de asesoramiento y orientación de las personas mayores o la pro-
moción de un envejecimiento activo, recobran sentido en un proyecto en el 
que resulta primordial que las intervenciones se adapten al contexto. Ade-
más, desde las experiencias estudiadas en País Vasco y Barcelona se alerta 
sobre dos posibles amenazas: la primera en relación con el hecho de que la 
participación en proyectos de CCAPM se convierta en algo elitista, es decir, 
donde solo se facilite el acceso a ciertos perfiles de personas mayores, y la 
segunda respecto a la identificación de la participación social como el mero 
consumo de actividades. 

En cuarto y último lugar, presentamos la reflexión sobre los elementos vin-
culados con el rol de las personas mayores en los proyectos de amigabilidad 
(figura 18) que lleva a plantear diferentes aspectos desde las localidades 
andaluzas analizadas. Por un lado, preocupa el riesgo de los espacios de 
«pseudoparticipación» o participación dirigida, es decir, aquellos espacios 
que ya están preestablecidos y que no permiten el desarrollo espontáneo 
de dinámicas de participación. 

Yo creo que la participación ciudadana está muy dirigida. Porque tú 
no haces participación ciudadana como tal. Son tus tres ideas como 
equipo de gobierno y de las tres elige una. Yo no entiendo eso como 
participación ciudadana porque está dirigido (PT 10).

Por el otro, ponen el foco sobre cómo se sitúan y se sitúa a las personas 
mayores en la comunidad. Para algunas personas mayores la decisión de 
no participar proviene del hecho de no sentirse solicitadas. El impacto de la 
imagen social estereotipada de las personas mayores (imagen asociada al 
inmovilismo y la apatía, la falta de conocimiento técnico, la rigidez o la eter-
na ociosidad) favorece que las personas no se identifiquen como parte del 
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grupo de «persona mayor». En una dirección complementaria, las personas 
mayores entrevistadas para el Estudio A también apuntan cómo el miedo 
a mostrarse vulnerables también puede conducir al aislamiento social en 
esta etapa. 

Pero hay personas que no quieren mostrar a los demás sus debilida-
des y precisamente, a lo mejor, son aquellas personas que han sido 
las más fuertes, las más activas y ahora es como si ellas se sintieran 
mal demostrándole a los demás a qué condiciones han llegado (PM 9).

Entonces, no querer que se junten es como decir «es que ser viejo es 
malo, vamos» (PT 7).

Figura 18
Aspectos vinculados con el rol de las personas mayores (PM) 
como obstáculos para las CCAPM
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FIGURA 18  
Aspectos vinculados con el rol de las personas mayores (PM) 

como obstáculos para las CCAPM

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.

Las dificultades expresadas acerca de la figura de las personas mayores 
en sus comunidades apuntan la necesidad de reforzar el protagonismo a 
las propias personas mayores desde los proyectos de CCAPM, lo que se 
traduce en fomentar su posición como agentes de cambio. En la experiencia 
de Barcelona se apunta que esto debería ser promovido, alejándonos de 
modelos de institucionalización de los espacios de participación. Es decir, 
que la participación social no deba ejercerse irremediablemente a través de 
las organizaciones o en el marco de las Administraciones, sino que existan 
diferentes campos de acción donde las personas mayores tengan oportu-
nidad de influir en sus comunidades. Finalmente, desde la experiencia de 
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Manchester también se resalta la importancia de la concienciación social a 
través de campañas de imagen positiva sobre la vejez, cuya principal finali-
dad sea la promoción de la igualdad ante la edad. 
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Tras la extensa revisión realizada en este texto estudiando la expe-
riencia de CCAPM desde diferentes esferas, queremos dedicar esta tercera 
parte a presentar algunas de las cuestiones claves que, a nuestro modo de 
ver, deben ocupar las reflexiones en la actualidad y en el futuro, si se quiere 
alcanzar que las comunidades realmente respondan y se ajusten a las ne-
cesidades de participación y amigabilidad que tanto los nuevos contextos 
como los perfiles de personas mayores en continua evolución requieren.

El sentido de utilidad y la aportación a la comunidad se configuran como 
líneas básicas de motivación para la participación. Podemos observar la ex-
presión de una posición que se sitúa más allá del derecho a recibir servicios, 
se trata de una posición donde las personas mayores reclaman su derecho 
a contribuir al bien común y exigen espacios que permitan y faciliten hacer 
esas contribuciones. En ese hacer confluye el encuentro con otras personas, 
coetáneas o no, tan importante como el acercamiento a temas y problemas, a 
situaciones conocidas o desconocidas. La relevancia radica en la participación 
con otras personas y proyectada hacia otras personas. En términos de recono-
cimiento social se advierte la necesidad no solo de sentirse reconocidos por la 
sociedad, sino «solicitados» por la misma. Esa nueva perspectiva pone en pri-
mer plano el reto de favorecer el involucramiento de las personas mayores en 
sus comunidades y localidades. Y, por tanto, conlleva la mejora de la capacidad 
de influencia en la toma de decisiones, es decir, la inclusión de las personas 
mayores como actores y actrices presentes en la agenda de amigabilidad. La 
existencia de una interacción beneficiosa entre los procesos participativos 
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y el bienestar subjetivo, para las personas mayores se vería reflejada en un 
aumento de la autovaloración, las formas de expresión y capacidades, así 
como del nivel de reconocimiento externo (Pérez-Salanova, 2002). Se dibujan 
nuevas coordenadas. Al tomar en consideración esas coordenadas podemos 
calibrar lo indispensable que resulta contar un modelo de participación de 
abajo arriba y de arriba abajo. O la pertinencia de promover las redes vecinales 
y la acción desde el propio barrio para mejorar el sentido de pertenencia de 
las personas mayores en sus comunidades y también la adhesión respecto 
al propio proyecto de CCAPM. En este sentido, conviene prestar atención al 
peligro que supone presentar «la consulta» como la vía por excelencia de 
participación. Cuando la participación de las personas mayores se concentra 
en tratarlos como meros consultores, la participación se convierte en una 
«pseudoparticipación», que se aleja de la incidencia en los espacios de toma 
de decisiones. Para que las experiencias de participación no funcionen como 
mecanismos de pseudoparticipación deben alcanzarse ámbitos colaborati-
vos «reales» que impliquen decisiones colectivas, es decir, que involucren a 
todos y todas como actores y actrices de cambio (Ahmed et al., 2015). Por ese 
motivo, al pensar en la participación resulta imprescindible establecer de qué 
modo las personas mayores se incorporan en todas las fases de los procesos 
en correspondencia con la categoría de personas expertas sobre la realidad 
que les afecta. Las vías, métodos y procedimientos son piezas básicas para 
llevar a la práctica el principio ampliamente mencionado: realizar acciones 
«con» o «por» las personas mayores en vez de hacer «para las personas ma-
yores, pero sin ellas» (Doran y Buffel, 2018). 

La mejora de la oferta de espacios de encuentro e intercambio en la comuni-
dad supone uno de los grandes desafíos de los proyectos de CCAPM. Dichos 
proyectos deben ser capaces de generar espacios transgeneracionales, alterna-
tivos a los convencionales, que están organizados según criterio de edad; faci-
litando en su lugar entornos y dinámicas para la interacción entre generaciones 
y la construcción de alianzas hacia metas comunes. Esto confluye con la idea 
de Del Barrio et al. (2018) de que las nuevas generaciones de personas mayores 
quieren seguir participando de la acción colectiva e integrándose en los grupos, 
independientemente de su edad. Al respecto, es pertinente subrayar que una 
de las grandes limitaciones proviene del uso exclusivo de la categoría edad, 
obviando otros factores que configuran la diversidad existente en las diferentes 
generaciones. La perspectiva de ir más allá del criterio de edad y que realmente 
exista un diálogo transgeneracional resulta especialmente significativa cuando 
nos referimos a la creación de comunidades amigables, puesto que el hecho de 
que sean amigables con las personas mayores implica asuntos que afectan a 
personas de todas las edades. Por tanto, el reto se centraría en la construcción 
de ciudades amigables «a prueba de edad». 
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Una mejora de la prestación y coberturas de servicios para las personas 
mayores en los diferentes contextos implica adoptar una visión de las pro-
blemáticas sociales y físicas como un conjunto integrado. En este sentido, el 
trabajo debe estar dirigido a que las condiciones físicas y ambientales, socia-
les, económicas, culturales, etc., satisfagan las necesidades de las personas 
mayores, desde una visión sumatoria e integrada. Así mismo, la accesibilidad 
y los canales de información fluidos y sensibles a la diversidad deben actuar 
como motores de las acciones amigables. La adaptación de los canales de 
participación de forma efectiva a los distintos colectivos presupone tanto 
fomentar la participación cívica y definida por personas mayores como pro-
mover la solidaridad y el asociacionismo, y crear mecanismos de consulta 
accesibles y universales (Ayuntamiento de Madrid, 2015). La amigabilidad de 
esas vías se postula como condición que favorece la generación de espacios 
de reflexión y consulta conjuntos, que queden abiertos a la población y que 
permitan que el proyecto de amigabilidad responda a necesidades de la 
ciudadanía y se aleje de políticas clientelares. 

La efectividad de programas para promover la participación viene me-
diada por la capacidad de diálogo entre los diferentes actores involu-
crados. En este sentido, las Administraciones locales deben asegurar 
un contexto de política pública que considere a todos los agentes y, 
por tanto, incluyan a las personas mayores. Esto señala la necesidad 
de examinar las intersecciones respecto a las infraestructuras sociales 
y físicas como una problemática integrada (Scharlach y Lehning, 2013). 
En esta dirección, deben ser incentivadas las conexiones entre los di-
ferentes programas que operan en la comunidad. Recordemos que se 
trata de un proyecto que requiere transversalidad en los procesos e 
interconexión entre agentes que han de trabajar desde la proximidad. 
Una forma alternativa de conceptualizar las CCAPM es favoreciendo un 
enfoque de lo local, concretamente en términos de vecindario. Adoptar 
este enfoque no solo incluye la participación del gobierno local, sino que 
también fomenta una amplia participación interdisciplinaria para com-
prender mejor las influencias sociales, estructurales y culturales (Brossoie 
y Burns, 2020). Ciertamente, este trabajo en entornos locales requiere 
apoyo a largo plazo, pero a su vez puede conllevar mayores oportunida-
des para establecer vínculos duraderos y arraigados, lo que nos llevaría 
a pensar que aunque el proyecto de CCAPM pudiese finalizar, estas 
relaciones de vecindario perdurarían (Zúñiga et al., 2019). Para que todo 
ello adquiera sentido y sea viable, a la promoción de alianzas intersec-
toriales y al trabajo en red debe añadirse el compromiso a diferentes 
niveles que se traduzca en planes de acción específicos, financiación y 
políticas concretas. Esta última idea, conectada con lo planteado por 
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Gramberger (2001) sobre la implementación de enfoques participativos, 
requiere tiempo, experiencia, financiación y un sólido compromiso de las 
autoridades locales. Pero, además, deben desarrollarse nuevos soportes 
y herramientas para los municipios, es decir, servicios de apoyo para la 
planificación urbana. En este sentido, se recalca la necesidad de refor-
zar que los marcos de cooperación en los diferentes niveles geográficos 
favorezcan el apoyo entre programas y sirvan como foro de aprendizaje 
mutuo entre experiencias de ciudades y comunidades de forma hori-
zontal. A su vez, debemos tener presente los retos de carácter lingüís-
tico, social y político asociados a un enfoque transnacional. Entre ellos, 
es importante considerar las diferencias respecto a los procedimientos 
de recopilación de datos, que pueden tener implicaciones para la inter-
pretación de los hallazgos.

La importancia otorgada desde los proyectos de CCAPM al diagnóstico 
social de necesidades, la evaluación continuada de impactos, la evidencia 
del trabajo y la readaptación en base a los aprendizajes sitúa el campo 
de la investigación como un eje clave de los programas. Ciertamente, la 
transferencia del conocimiento, la expansión de la evidencia sobre bue-
nas prácticas y la innovación son elementos que reportarán consistencia 
a los proyectos de amigabilidad. Incorporar la investigación en dichos 
proyectos (como, por ejemplo, la investigación-acción o la coinvestiga-
ción) permitiría contar con potentes instrumentos útiles para favorecer el 
proceso de democratización de la investigación social y, a la vez, para im-
pulsar la innovación entre las acciones de amigabilidad. En este sentido, 
se observan cinco posibles mecanismos de acción: información, consul-
ta, participación, colaboración y empoderamiento. La aplicación de estos 
mecanismos con formas innovadoras ofrecería a las personas mayores 
la oportunidad de expresar sus preocupaciones, no solo reconociendo 
el papel que estos grupos pueden desempeñar en su comunidad, sino 
también desafiando la percepción negativa de la vejez y concienciando 
sobre sus necesidades (Rémillard-Boilard et al., 2017). Teniendo en cuen-
ta las dificultades que pueden surgir en el proceso de investigación en 
función de quienes sean las personas que realizan dicha investigación 
(Callejo, 2009), incorporar a las propias personas mayores en el desarro-
llo de la investigación se convierte en una cuestión clave. Asimismo, en 
un contexto de narrativas que evoluciona dinámicamente durante una 
pandemia, los procesos y planes deben tener flexibilidad y se refuerza la 
importancia de que las personas mayores participen en todas las etapas 
del desarrollo. Es decir, las implicaciones de «estar involucrado/a» en los 
procesos de coproducción de CCAPM requiere de una mayor atención 
(Blakey y Clews, 2020).
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Desde la perspectiva de la amigabilidad se debe tomar conciencia del carác-
ter dinámico y en constante evolución de las ciudades, así como los cam-
bios vitales de las propias personas mayores y la influencia de los factores 
contextuales. En este sentido, se apunta el reto de considerar la inclusión 
de las tecnologías digitales en el movimiento de CCAPM. Así pues, se en-
tiende que la transición demográfica de las comunidades también conlleva 
la asunción de soluciones tecnológicas. La digitalización en los entornos 
cotidianos constituye en la actualidad un obstáculo para la comunicación, 
así como para la realización de gestiones o el acceso a servicios. Se trata 
de condiciones que configuran una brecha y apuntan hacia la exclusión de 
grupos de ciudadanos, entre ellos grupos de personas mayores. En relación 
con lo expuesto hasta aquí, el IMSERSO (2017) reconoce que los efectos de 
aislamiento derivados de la brecha digital son doblemente nocivos. Por un 
lado, quienes no consiguen acceder a la sociedad de la información quedan 
relegados, lo que implica un retroceso en cuanto a igualdad de derechos y 
oportunidades. Por el otro, se priva a la sociedad de la aportación de estas 
personas, sus conocimientos y experiencia. La perspectiva de la amigabili-
dad no puede dejar de lado esta realidad y las actuaciones han de conside-
rar la heterogeneidad entre las personas mayores. 

El reconocimiento y la valoración de las personas mayores en su comunidad 
se convierte en otro de los grandes retos en el marco de los proyectos 
de amigabilidad. El hecho de que mediante estos proyectos de CCAPM la 
participación social de las personas mayores sea incorporada en la agen-
da política supone un primer paso. Sin embargo, debemos ser capaces de 
construir una mirada donde las personas mayores dejen de ser «invisibles». 
Una de las vías para alcanzar esta visibilización podría ser la organización 
de grandes campañas en pro de la igualdad ante la edad, campañas que 
permitan alejarse de miradas edadistas. En este sentido, el reconocimiento 
de la fuerza laboral y social de las personas mayores puede resultar un buen 
ejemplo para contribuir al devenir de nuevas concepciones sobre la vejez. 
Aun así, son necesarios estudios que consideren una mayor diversidad de 
experiencias de la vejez, para iluminar sobre las intersecciones en términos 
de cómo se presenta y se resiste el edadismo (Trentham y Neysmith, 2018).

En sintonía con el punto anterior, la atención a la diversidad entre el grupo 
de personas mayores debe ser una parte sine qua non del proyecto de ami-
gabilidad de las ciudades. Al utilizar el término diversidad nos referimos no 
solo a las diferentes historias de vida, nivel socioeconómico o pertenencia 
a colectivos LGTBI, sino a la atención a la interacción de condiciones que 
puedan conllevar una acentuación de las situaciones de vulnerabilidad. La 
pregunta que se hacen algunas autoras como Raymond y Grenier (2016) 
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sobre si la invitación a participar está limitada por las habilidades o condi-
ciones personales y del entorno parece pertinente en contextos en los que 
el derecho a la participación viene mediado más por la presencia de ano-
malías que por la diversidad del grupo de personas. Debemos ser capaces 
de visibilizar que las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad pueden ser 
extrapolables a todos los grupos de edad, lo cual facilitaría los procesos 
de identificación con el grupo. Asimismo, recobra especial importancia de-
jar de promover programas dirigidos, exclusivamente, a personas mayores 
con un perfil activo, excluyendo situaciones como la vulnerabilidad derivada 
de limitaciones funcionales o socioeconómicas. Superar esa exclusión, hoy 
habitual, favorece la reducción del aislamiento social y facilita el recono-
cimiento de los diferentes perfiles de personas mayores. En último lugar, 
queremos mencionar que el envejecimiento no es neutral desde el punto 
de vista del género; existen factores sociales, culturales, económicos o pro-
fesionales que afectan diferencialmente, ya que el género funciona como 
un principio de organización social. El concepto de relaciones de género 
indica que el género sirve como principio de organización social, desde las 
interacciones e identidades individuales hasta los procesos institucionales 
(Repetti y Calasanti, 2018). En este sentido, se percibe un cambio respecto 
al rol social de la mujer, pero con una amplitud de retos a superar y frente 
a los cuales resulta imprescindible el impulso de políticas de igualdad que 
respalden acciones con perspectiva de género en el marco de CCAPM. 
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A lo largo del documento hemos realizado un recorrido por diferentes 
ángulos y contextos en los que el desarrollo del proyecto de amigabilidad 
podía aportar luz sobre las prácticas desarrolladas hasta el momento y las 
pautas que marcarán las acciones futuras. A continuación, pasaremos a 
indicar los aspectos que hemos mostrado con este recorrido y aquellas 
nociones que requieren de una mayor profundización en el futuro. 

Respecto a lo que este documento nos ha permitido mostrar, en primer 
lugar, se ha reportado una mirada globalizada y transnacional y sobre el 
modelo de actuación de CCAPM. Esa mirada que incluye criterios teóricos/
prácticos, territoriales y trayectorias en amigabilidad favorece un análisis de 
la amigabilidad más integrado. Por ejemplo, el hecho de analizar el caso 
de Andalucía en perspectiva con otros contextos nos permite situar a los 
ayuntamientos andaluces en relación con las líneas de acción que se están 
desarrollando a nivel mundial. Encuadrar estos proyectos bajo el prisma de 
una meta global, que se está desarrollando en multitud de contextos, re-
porta importancia al proyecto andaluz e invita a hacer extensivo el mismo a 
otros municipios y territorios. 

En segundo lugar, la mirada hacia otros contextos favorece el aprendizaje 
sobre la evidencia. En este sentido, en este estudio hemos podido identificar 
los enlaces y disonancias entre experiencias de diferentes contextos, lo que 
supone un ejercicio de reciprocidad entre las diversas iniciativas. Asimismo, 
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hemos cuestionado las acciones y nociones desde una amplia perspectiva 
teórico/práctica y una diversidad metodológica. En este sentido, además de 
«mirar» hacia lo que otros hacen, se ha tratado de examinar desde una mi-
rada crítica las propuestas realizadas desde los diferentes marcos respecto 
a sus propias prácticas. Todo ello nos ha permitido alejarnos de una mirada 
reduccionista del proyecto de amigabilidad. 

En tercer lugar, se ha alertado sobre la importancia de incluir el proyecto 
de CCAPM en las agendas políticas y la necesidad de contar con una inver-
sión suficiente de recursos humanos y económicos. Las experiencias de los 
programas internacionales reportados son demostrativas de las inversiones 
necesarias para que estos proyectos puedan ser viables. Esto nos conduce 
a pensar en la movilización de recursos necesarios y los calendarios para 
conseguir inversiones que permitan cumplir con los objetivos de amigabili-
dad en el contexto andaluz.

En cuarto lugar, se ha tratado de romper con estereotipos o creencias que 
vinculaban a los programas de CCAPM con acciones principalmente rela-
cionadas con las barreras arquitectónicas. Al mostrar que se trata de una 
respuesta global e intersectorial, que requiere la implicación de una amplia 
variabilidad de agentes de la comunidad, se ayuda a la desmitificación de 
los programas y a superar una visión simplista. Además, en numerosas oca-
siones, también mostramos la importancia, en el marco de CCAPM, de tras-
ladar el protagonismo al propio grupo de personas mayores, colocándolas 
en el centro. Es decir, uno de los ejes clave para que el proyecto funcione 
implica que la ciudadanía haga suyo el proyecto y que las personas sientan 
que son una pieza clave del engranaje de la amigabilidad en sus municipios. 

En quinto lugar, respecto a lo que hemos podido mostrar con este docu-
mento, como autoras queremos resaltar que la realización de este trabajo 
ha estimulado nuestra reflexión sobre la imagen social de las personas ma-
yores y el rol que representan en sus comunidades. Las dificultades para 
romper con miradas edadistas han quedado patentes desde los diferentes 
ángulos de análisis y su superación define un reto de gran calado. En este 
sentido, reviste vital importancia que los proyectos de amigabilidad estén 
enmarcados desde miradas más inclusivas y representativas de la vejez, 
atendiendo a su diversidad como grupo de edad.

Finalmente, nos gustaría apuntar algunos de los aspectos a desarrollar res-
pecto a la perspectiva de la amigabilidad y que, a nuestro parecer, deberían 
ser objeto de futuras investigaciones. En primer lugar, más allá de la impor-
tancia de realizar análisis globales y transnacionales sobre los proyectos de 
CCAPM, es pertinente advertir sobre el impacto de las especificidades de 
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los diferentes contextos. Es decir, invitamos a realizar investigaciones que 
aborden el análisis de casos en profundidad con una visión comparativa, 
pero incorporando la atención a las particularidades socioculturales y eco-
nómicas del contexto. Así mismo, en segundo lugar, entendemos que sería 
de gran utilidad desarrollar investigaciones con una muestra más amplia de 
documentos y de casos a analizar, incorporando las experiencias de otras 
zonas del territorio español, atendiendo a su carácter rural o urbanita. En 
este sentido, aunque para este estudio se ha recogido la experiencia de cua-
tro ayuntamientos andaluces con una gran voluntad de implementación del 
proyecto de CCAPM, resultaría de interés ampliar la muestra de ayuntamien-
tos andaluces e incluir los 17 que actualmente se encuentran adheridos a 
la red de CCAPM. Por último, nos gustaría apuntar la utilidad de contar con 
estudios que desarrollen evaluaciones más exhaustivas de los proyectos 
de amigabilidad, incorporando la observación o el uso de instrumentos de 
medición, además de las entrevistas y el análisis documental.
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Anexos

 Anexo 1. Documento nº 1: Age-Friendly 
Manchester work plan (2016-2017) 

 (Plan de trabajo sobre amigabilidad con las personas mayores de 
Manchester 2016-2017)

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

 Definición de un plan de acción que incluye los cinco temas sobre los que trabajar vinculados a CCAPM 
y posibles acciones futuras en la ciudad de Manchester.

OBJETIVOS VINCULADOS CON CCAPM

En relación con el vecindario
-  Apoyar a las personas mayores para que participen en proyectos y actividades comunitarias.
-  Fomentar las oportunidades de ocio social, cultural y local.
- Reducir el riesgo de aislamiento social y soledad.
En relación con los servicios
- Aumentar la conciencia y la aplicación de los derechos de las personas mayores.
- Incrementar la participación económica y cultural entre los residentes mayores.
- Mejorar la salud y el bienestar de las personas mayores residentes.
En relación con la implicación y comunicación
- Mejorar las oportunidades de participación e influencia de las personas mayores.
- Incrementar el número de comunicaciones emitidas en formatos adaptados a las personas mayores.
- Promocionar el proyecto CCAPM.
En relación con el conocimiento y la innovación
- Completar una evaluación de necesidades y activos de la población mayor de la ciudad.
- Acordar un nuevo conjunto de indicadores para medir el progreso de CCAPM.
- Entregar proyectos de investigación que atiendan a la diversidad de la vida de las personas mayores.
En relación con la influencia
- Aumentar el reconocimiento de las personas mayores a través de estrategias y programas de financia-

ción a nivel local, nacional e internacional.
- Fortalecer la colaboración entre asociaciones a nivel local, nacional e internacionalmente.
- Asegurar la financiación del proyecto CCAPM.

DIMENSIONES

1. Amigabilidad de los barrios con las personas mayores.
2. Amigabilidad de los servicios con las personas mayores.
3. Implicación y comunicación.
4. Conocimiento e innovación.
5. Influencia.

ACTORES

 Equipo de amigabilidad de la ciudad/Servicios de salud y bienestar/Servicios de vivienda, transporte e 
infraestructuras/Equipos de comunicación/Grupos de investigación sobre envejecimiento y universida-
des/Redes locales/Grupos vecinales/Servicios de barrio/Voluntarios/as

ACCIONES Y MECANISMOS

En relación con el vecindario
- Desarrollar planes de barrio.
- Apoyar la coordinación entre las redes locales.
- Apoyar los nuevos liderazgos comunitarios de la red local.
- Convocar un evento de coordinación del vecindario.
- Promover proyectos culturales a nivel local.
- Coordinar eventos y campañas que favorezca las oportunidades de información.
- Promover oportunidades de voluntariado entre personas mayores.
- Apoyar proyectos locales dirigidos por grupos de voluntarios.
- Desarrollar un diseño de trabajo amigable con las personas mayores.
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En relación con los servicios
- Apoyar a organizaciones que adoptan la perspectiva de amigabilidad.
- Facilitar un diálogo entre los sectores culturales, sociales y de salud. 
- Promover un diálogo entre generaciones.
- Implementar una estrategia de vivienda amigable.
- Apoyar una estrategia de actividad física.
- Contribuir a la estrategia de mejora del transporte.
- Apoyar al desarrollo de artistas mayores. 
En relación con la implicación y comunicación
- Facilitar los encuentros de personas mayores.
- Producir un boletín informativo sobre eventos y oportunidades.
- Realizar campañas sobre deporte y personas mayores. 
- Mantener sitios web y páginas virtuales sobre CCAPM.
- Realizar una campaña sobre la imagen positiva de la vejez.
- Elaborar folletos impresos sobre CCAPM.
En relación con el conocimiento y la innovación
- Desarrollar indicadores de amigabilidad.
- Desarrollar estrategias de comprensión de la exclusión social.
- Expandir la evidencia sobre desigualdades y envejecimiento.
- Expandir la evidencia sobre aislamiento social. 
- Buscar soluciones innovadoras para apoyar la participación económica de personas mayores de 50 

años.
- Elaborar un informe sobre la amigabilidad del centro de la ciudad con las personas mayores.
- Investigar sobre infraestructuras ecológicas y personas mayores.
- Investigar sobre redes de cuidado locales.
- Compartir investigación e innovación a través de seminarios y eventos.
En relación con la influencia
- Influir en las políticas y estrategias para abordar los principios amigables con las personas mayores.
- Contribuir a la red de eurociudades de envejecimiento urbano.

INSTRUMENTOS

(Sin información en el documento)

METAS FUTURAS

- Permitir que las personas mayores se involucren en su área local.
- Mejorar la prestación de servicios de la ciudad a través de un trabajo amigable con las personas mayo-

res.
- Permitir que las personas mayores accedan a toda la información que necesitan para influir en la toma 

de decisiones.
- Desarrollar la evidencia del trabajo de las CCAPM a nivel mundial.
- Fortalecer las relaciones con actores/asociaciones externas.

Fuente: elaboración propia.
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 Anexo 2. Documento nº 2: Manchester: 
A Great Place to Grow Older 2017-2021 
(second edition) 

 (Manchester: un gran lugar para envejecer 2017-2021, segunda 
edición)

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Revisión y actualización de la estrategia sobre envejecimiento de Manchester 2009, con el objetivo de 
identificar las prioridades claves para la ciudad y sus socios, ofreciendo un marco de mejoras de la vida 
de personas mayores.

OBJETIVOS VINCULADOS CON CCAPM

1. Desarrollar barrios amigables con las personas mayores: lugares donde las personas puedan envejecer 
bien según su elección, con acceso y derecho a servicios, vivienda, información y oportunidades (socia-
les, culturales o económicas).

2. Desarrollar servicios amigables con las personas mayores: servicios concienciados con la edad, que 
valoren y retengan a su fuerza laboral mayor.

3. Promocionar la igualdad entre las edades: abordar cómo las imágenes negativas y la representación 
del envejecimiento impactan negativamente en la confianza, autoestima y bienestar de las personas 
mayores.

DIMENSIONES

- Desarrollo de barrios y comunidades amigables con las personas mayores.
- Desarrollo de servicios amigables con las personas mayores.
- Promoción de la igualdad de edades.

ACTORES

Equipo de trabajo CCAPM/Alianza de Vivienda para Personas Mayores/Servicio de Salud y Bienestar/Organi-
zación local de atención sanitaria/Servicios de transporte/Proveedores de vivienda/Universidades/Sector 
voluntario y comunitario local/Grupos comunitarios y residentes mayores/Responsables de estrategia 
de cultura y deporte, y proveedores de ocio/Servicios de barrio/Equipo de Igualdad/Organización local 
de cuidados/Servicio de Policía/Equipo de rescate y bomberos/Empleadores/Bibliotecas/ Consultorios 
médicos/Redes LGBT/Redes de minoritarias étnicas/Equipo de Comunicaciones/Sectores privados.

ACCIONES Y MECANISMOS

Relacionadas con el objetivo 1:
- Redes vecinales, agencias comunitarias y grupos de cuidado del vecindario. 
- Grupo estratégico de ayuda para promover la independencia de las personas mayores, aumentando su 

participación social y mejorando el asesoramiento y la orientación. 
- Establecimiento de centros comunitarios amigables. 
- Servicios dirigidos a personas mayores: actividades y clubs. 
- Trabajo con las agencias de deporte y ocio para identificar grupos de personas mayores, confección de 

grupos de actividad física y ejecución de campañas. 
- Reconocimiento y valoración de la fuerza laboral dentro de las comunidades y barrios. 
- Investigación colaborativa sobre el envejecimiento y apoyo a proyectos vecinales y programas comuni-

tarios de investigación-acción.
- Trabajo con proveedores de vivienda: mejores prácticas amigables y asesoramiento sobre vivienda.
- Trabajo con el Servicio de Transporte para promover opciones de transporte adaptadas.
- Desarrollar un plan de vivienda con cuidados adicionales para el colectivo de personas LGBT.
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Relacionadas con el objetivo 2:
- Creación de un foro de la ciudad, redes locales y grupos de trabajo. 
- Inclusión de prácticas de amigabilidad en la planificación empresarial del sector público. 
- Promoción de la amigabilidad entre empresas de la ciudad.
- Concienciación sobre los beneficios de los trabajadores mayores, impulsando empleadores para cam-

biar sus enfoques para la contratación y retención de los empleados mayores. 
- Aumento de los niveles de participación económica en los mayores de 50 años. 
- Reducción del número de personas mayores trabajadoras que finalizan el trabajo debido a problemas 

de salud. 
- Promoción de una jubilación significativa, particularmente entre los grupos en situación de exclusión 

social.
- Oferta de servicios de salud sexual y de asesoramiento a personas mayores.
- Promoción de la vinculación entre los programas de demencia y programas de amigabilidad. 
- Incremento de las tasas de actividad física entre personas mayores.
Relacionadas con el objetivo 3:
- Desarrollo de campañas para promover el rol positivo y la contribución de las personas mayores. 
- Organización de un encuentro anual de envejecimiento. 
- Trabajo con el equipo de trabajo del ayuntamiento para promover una imagen positiva de los trabajado-

res mayores, reconociendo sus habilidades y experiencias.

INSTRUMENTOS

- Preparar una planificación detallada, establecer las responsabilidades principales, escalas de tiempo, 
cómo se mediarán las acciones, informe de progreso y enlaces a otras estrategias para toda la ciudad. 

- Junto a centros de investigación desarrollar indicadores para seguir el progreso realizado en las accio-
nes.

- Recoger información sobre personas mayores residentes y cotejar con datos de encuestas locales.
- Ampliar y actualizar los datos clave sobre salud y bienestar de las personas mayores en la ciudad, me-

diante la consulta con agentes clave y las opiniones de la comunidad, incluyendo a personas mayores. 
- Promover espacios como los consejos de personas mayores o como los grupos consultivos.

METAS FUTURAS

- Barrios seguros: vivir en barrios donde las personas mayores se sienten más seguras y apoyadas. 
- Facilidad de acceso para moverse por el barrio y utilizar las instalaciones y servicios locales. 
- Información y apoyo: acceso a la información, a los consejos y servicios de apoyo que necesitan.
- Los barrios serán lugares donde los aspectos sociales, culturales y físicos satisfacen las necesidades de 

las personas mayores.
- «A prueba de edad»: servicios y estrategias de la ciudad que resultan adecuados «a prueba de edad». 
- Estrategias, políticas y planes de acción comprometidos con las medidas amigables con las personas 

mayores.
- Inclusión: que quienes toman decisiones respeten las necesidades de las personas mayores y las perfi-

len apropiadamente en informes mediante investigación. 
- Positividad en torno al envejecimiento.
- Apreciación: que los roles de las personas mayores sean reconocidos y valorados en las comunidades 

locales. 
- Campañas para aumentar la conciencia pública y el reconocimiento de las personas mayores. 

Fuente: elaboración propia.
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 Anexo 3. Documento nº 3: Translating 
Research Into Action. Involving older people 
in co-producing knowledge about Age-
Friendly neighborhood interventions 

 (Traducir la investigación en acción. Involucrar a las personas 
mayores en la coproducción de conocimiento sobre las 
intervenciones en vecindarios amigables con las personas 
mayores)

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Presentación del proyecto piloto que aborda la investigación de coproducción y trabaja con un grupo de 
coinvestigadores mayores, para examinar la amigabilidad de su vecindario, para traducir los resultados 
de la investigación en prácticas y recomendaciones de políticas que pueden ayudar a mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores en sus barrios. Se basa en un modelo de coproducción que prioriza 
el papel de las personas mayores en todas las etapas de una investigación: planificación, diseño y 
ejecución.

OBJETIVOS VINCULADOS CON CCAPM

1. Explorar la dimensión de «lugar» donde se construyen las experiencias de exclusión e inclusión social 
por parte de los residentes mayores en su barrio. 

2. Comprender cómo las personas mayores experimentan, usan, negocian y se apropian del espacio urba-
no cotidiano. 

3. Identificar los problemas que los residentes mayores identifican como importantes en el desarrollo de 
la amigabilidad de su vecindario. 

4. Involucrar a las personas mayores, no solo como grupo objetivo de investigaciones, sino también como 
expertos y actores en la planificación, diseño, desarrollo e implementación de estudios. 

5. Promover la formulación de políticas y prácticas basadas en evidencias a nivel local.

DIMENSIONES

- Entornos físicos y ambientales: la falta de transporte accesible hace que el entorno físico actúe como 
una barrera para la participación social. 

- Lugares y oportunidades de encuentro relacionados con la participación: falta de comunicación sobre 
las actividades y su accesibilidad.

ACTORES

Residentes en los barrios/Coinvestigadores (personas mayores)/Investigadores de la Universidad.

ACCIONES Y MECANISMOS

Comunicación e información efectivas:
• Juntas/grupos locales amigables con las personas mayores.
• Carta para personas mayores.
• Información en línea y fuera de línea.
• Trabajo colaborativo con diferentes instituciones.
• La información clara, actualizada y fácilmente disponible.
Accesibilidad:
• Transporte local mejorado.
• Servicios personalizados (como servicios puerta a puerta). 
• Aceras accesibles libres de automóviles estacionados y otros obstáculos.
• Bancos y lugares para descansar.
• Calles seguras.
Oportunidades de encuentro:
• Actividades diurnas.
• Proporcionar una variedad de espacios.
• Apoyar los servicios existentes para llegar a más personas. 
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INSTRUMENTOS

- Grupos focales.
- Colaboración y trabajo con coinvestigadores. 
- Difusión de hallazgos y mayor discusión con la comunidad en general.
- Creación de espacios de encuentro, actividades interactivas, jornadas que involucren a toda la comuni-

dad. 

METAS FUTURAS

- Mejora de la comunicación e información: las personas mayores necesitan saber qué servicios y activi-
dades están disponibles en su vecindario.

- Mejora de la accesibilidad a los diferentes espacios y servicios del vecindario. 
- Mejora de las oportunidades de encuentro, para reducir las posibilidades de aislamiento social, conside-

rando diferentes perfiles de personas mayores. 

Fuente: elaboración propia.
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 Anexo 4. Documento nº 4: Un Québec pour 
tous les âges. Le plan d´action 2018-2023 

 (Un Quebec para todas las edades. El plan de acción 2018-
2023)

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Presentación de un plan de acción sobre envejecimiento con 85 medidas en las que se concretan las tres 
orientaciones de la política de envejecimiento y convivencia, en el hogar y en la comunidad en Quebec.

OBJETIVOS VINCULADOS CON CCAPM

A. Promover la participación de las personas mayores en la sociedad:
1. Promover y apoyar el compromiso cívico, social y profesional de las personas mayores.
2. Apoyar la participación de las personas mayores en la vida social y recreativa.
3. Fomentar la solidaridad y el diálogo intergeneracionales.
4. Facilitar la accesibilidad a la información. 

B. Favorecer que las personas mayores envejezcan bien y gocen de buena salud en su comunidad:
5. Reconocer, acompañar y apoyar a los cuidadores de personas mayores.
6. Promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
7. Adaptar las prácticas, los servicios y las estrategias de intervención a las necesidades de las 

personas mayores. 
C. Ofrecer a las personas mayores un entorno saludable, seguro y acogedor:

8. Apoyar a las comunidades en su adaptación al envejecimiento de la población.
9. Hacer que los entornos de vida y los hogares estén adaptados, y sean accesibles y seguros para 

las personas mayores.
10. Asegurar la movilidad de las personas mayores.
11. Promover un sentimiento de seguridad y de respeto por los derechos de las personas mayores.

D. Planificar nuevas respuestas gubernamentales.

DIMENSIONES

(Sin información en el documento)
_______________

ACTORES

Ayuntamientos/Mesas de consulta regional para personas mayores (MCRPM)/Ministerio de Familia-Secre-
tariado de personas mayores/Organismos regionales y locales/Federación de centros comunitarios de 
ocio/Red de acción voluntaria/Entidades de voluntariado/Asociaciones de gerontología/Departamentos 
y agencias gubernamentales (Ministerio de Trabajo, Empleo y Solidaridad Social; de Finanzas; de Cultura 
y Comunicación; de Inmigración, Diversidad e Inclusión; de Salud y Servicios Sociales; de Educación y 
Enseñanza superior)/Centro integral de salud y servicios sociales/Centro integral universitario de salud y 
servicios sociales/Secretariado de Juventud/Oficina de personas con discapacidad/Servicios guberna-
mentales de jubilación/Fondos de investigación de salud/Centros de investigación universitarios.

ACCIONES Y MECANISMOS

En relación con el objetivo A (Promover la participación de las personas mayores en la sociedad):
1. Promover y apoyar el compromiso cívico, social y profesional de las personas mayores:
- Desarrollar una estrategia de concientización sobre la contribución de las personas mayores en sus 

comunidades.
- Promocionar el Día Internacional de las Personas Mayores en todas las regiones. 
- Dar continuidad a los Premios Homenaje a las Personas Mayores.
- Asegurar el mantenimiento de las actividades de consulta de las MCRPM y coordinación entre ellas.
- Diseñar y poner a disposición medios para reclutar y retener voluntarios senior.
- Reconocer la participación voluntaria de las personas mayores en organizaciones de ocio y deporte.
- Promocionar la Guía de buenas prácticas para promover la contratación, la retención y el retorno en 

empleo de trabajadores.
- Mejorar el crédito fiscal para los trabajadores de experiencia.
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2. Apoyar la participación de las personas mayores en la vida social y recreativa:
- Mejorar la oferta cultural para personas mayores con convenios de desarrollo cultural firmados con el 

entorno municipal.
- Adaptar la oferta del servicio de idiomas a necesidades de inmigrantes mayores.
- Apoyar proyectos encaminados a adoptar una vida físicamente activa entre las personas mayores.

3. Fomentar la solidaridad y el diálogo intergeneracionales:
- Apoyar las actividades intergeneracionales de entidades de voluntariado.
- Apoyar la realización de proyectos intergeneracionales favoreciendo la transferencia o la mejora de los 

conocimientos y la experiencia de las personas mayores.
- Apoyar la participación de estudiantes en residencias para promover el diálogo y la solidaridad interge-

neracional.
- Otorgar un crédito fiscal a los abuelos que alojan a sus nietos que están estudiando.

4. Facilitar la accesibilidad a la información: 
- Mejorar la información sobre programas y servicios gubernamentales ofrecidos a las personas mayores 

en portales ciudadanos de servicios gubernamentales.
- Promocionar la oferta de servicios a personas mayores, incluidos los servicios de apoyo.
- Desarrollar las habilidades digitales de personas que viven en situación de pobreza.
- Incrementar la difusión de información sobre planificación financiera para la jubilación.
- Facilitar el acceso a la información sobre programas, medidas y servicios para las personas mayores en 

situación de discapacidad, sus familias y promover el apoyo intersectorial.

En relación con el objetivo D (Planificar el desarrollo de nuevas respuestas gubernamentales):
- Fomentar la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento sobre el envejecimiento en 

el marco de alianzas intersectoriales.
- Fomentar y apoyar la investigación-acción que conducen a la implementación de prácticas o herramien-

tas para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores.
- Apoyar la investigación sobre la diversidad de personas mayores y la mejora de sus condiciones de vida, 

especialmente de aquellas en riesgo de exclusión social. 
- Continuar desarrollando conocimientos respecto al enfoque CCAPM y evaluar sus efectos.

INSTRUMENTOS

- Consulta continua de los actores involucrados en la mejora de las condiciones de vida de las personas 
mayores.

- Reuniones regionales, con la ayuda de mesas de consulta regionales para personas mayores.
- Foros nacionales bienales para promover la discusión entre los actores preocupados por los desafíos del 

envejecimiento.
- Instrumentos y medios de evaluación del progreso de la implementación. Revisión al final del plan de 

acción.

METAS FUTURAS

- Incrementar el apoyo al sector municipal para apoyar sus esfuerzos de adaptación al envejecimiento de 
la población.

- Mejorar el apoyo a las organizaciones locales y regionales que promueven la participación y el bienestar 
social de las personas mayores, y que contribuyan a su calidad de vida.

- Intensificar las iniciativas encaminadas a reconocer, acompañar y apoyar a las personas cuidadoras de 
personas mayores.

- Aumentar el número de personas que reciben servicios de apoyo a domicilio e intensificar los servicios 
para satisfacer mejor las necesidades de las personas mayores.

- Crear nuevos espacios de reflexión y consulta entre los actores involucrados.

Fuente: elaboración propia.
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 Anexo 5. Documento nº 5: Guide 
d’accompagnement pour la réalisation de la 
démarche Municipalité amie des aînés, 2e édition 

 (Guía de apoyo para la realización del proceso de CCAPM, 2ª 
edición)

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Guía que proporciona pautas y prácticas para llevar a cabo un enfoque de CCAPM en una comunidad. 
Explica el proceso para completar con éxito cada paso y está destinada a los actores municipales, así 
como cualquier persona interesada en proceso CCAPM, participe o no activamente en el trabajo de un 
comité de dirección.

OBJETIVOS VINCULADOS CON CCAPM

1. Desarrollar una cultura de inclusión social, independientemente de la edad o las capacidades de las 
personas. 

2. Diseñar entornos para apoyar a las personas mayores y ayudar a envejecer manteniéndose activo.
3. Frenar la discriminación por edad.
4. Adaptar las políticas, servicios y estructuras a las necesidades de las personas mayores.
5. Actuar de manera integral e integrada.
6. Promover la participación de las personas mayores.
7. Basarse en la consulta y la movilización de toda la comunidad.

DIMENSIONES

(Sin información en el documento)

ACTORES

Consejo municipal o regional/Comité directivo de CCAPM.

ACCIONES Y MECANISMOS

1. Consejo municipal o regional: 
- Resoluciones del consejo municipal y regional.
- Designación de un funcionario electo. 
- Asignación de un comité de pilotaje. 
- Asignación de un gerente administrativo. 
- Adopción de políticas y planes de acción.
2. Comité directivo 
- Formación y composición.
- Mandatos y roles.
- Condiciones para el éxito.
- Revisión del comité de dirección.
3. Diagnóstico social 
- Definición de diagnóstico social.
- Retrato estadístico de la comunidad.
- Revisión de servicios y recursos.
- Determinación de necesidades.
- Resumen del diagnóstico social.
- Retrospectiva del diagnóstico social.
4. Política y plan de acción 
- Política sobre personas mayores.
- Priorización de hallazgos.
- Política retrospectiva sobre personas mayores.
- Resultados e indicadores.
- Formulación y desarrollo de un plan de acción.
- Retrospectiva del plan de acción.
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5. Aplicación 
- Mandato otorgado al comité de seguimiento de la implementación.
- Planificación de la implementación. 
- Implementación de acciones.
- Seguimiento y soporte de acciones.
- Revisión de implementación.
6. Evaluación general 
- Volver a las retrospectivas llevado a cabo al final de cada escenario. 
- Informe de estado.
- Intercambio con socios del proyecto.

INSTRUMENTOS

Grupos de discusión o foros de la comunidad.

METAS FUTURAS

- Fortalecimiento del apoyo financiero a los pequeños municipios, gracias a programas de apoyo al enfo-
que CCAPM.

- Establecimiento de una nueva red de coordinadores de las CCAPM, para estructurar acciones en su 
territorio.

- Apoyo a pequeños proyectos de infraestructura y desarrollo.
- Establecimiento de un nuevo servicio de apoyo a los municipios en el desarrollo y la planificación urba-

na.
- Designación de garantes de seguridad civil en CCAPM.
- Mantener el trabajo en red, la transferencia de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas entre 

CCAPM.
- Oferta de nuevos soportes y herramientas para CCAPM.
- Apoyo continuo a las organizaciones en la realización de proyectos local, regional y nacional.

Fuente: elaboración propia.
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 Anexo 6. Guion de entrevista de proyectos 
innovadores en España: el caso de Barcelona 
y País Vasco

Preguntas sobre el desarrollo del proyecto:

¿Cómo surge el proyecto?

Aportaciones

1. ¿Cuáles han sido las principales aportaciones del proyecto? (en distintos 
planos: para la ciudad, el barrio, el grupo de PM, el ayuntamiento). En 
términos de participación. 

Actores

2. ¿Qué papel han ocupado las personas mayores en el proyecto? ¿Cómo 
se ha incorporado la figura de la persona mayor? ¿En qué fases del 
proyecto ha sido incluida? ¿Y otros actores?

Acogida

3. ¿Cómo fue la acogida del proyecto en las distintas fases del mismo? 
¿Cómo respondieron las personas mayores al programa? ¿Cómo 
respondieron los distintos actores involucrados/la comunidad en 
general?

Acceso

4. ¿Cómo fue favorecido el acceso al proyecto? (en distintos planos: para la 
ciudad, el barrio, el grupo de PM, el ayuntamiento)

5. ¿En qué sentido/Cómo se promociona la participación social de las 
personas mayores desde este programa?

Método/técnicas/mecanismos/dinámicas (procesos funcionales)

6. ¿Cómo fueron las dinámicas dentro del grupo de personas mayores? ¿Y 
en los espacios en los que había personas mayores y otros grupos de 
edad?
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7. ¿Cómo se desarrolló el trabajo colaborativo entre el Ayuntamiento, las 
entidades y el grupo de personas mayores? ¿En qué se podría mejorar?

8. ¿Qué dinámicas, técnicas, mecanismos… habéis seguido?

- ¿Cuáles han funcionado? ¿Qué valoras de estas?

- ¿Cuáles no han funcionado? ¿Qué valoras de estas?

9. ¿Qué dificultades han encontrado en el desarrollo del programa? ¿Cómo 
se han tratado de solventar?

Impactos

10. ¿Sobre quién-qué se esperaba impactar? ¿Qué tipo de impacto?

11. ¿Qué impacto real considera que ha tenido? ¿Sobre quién-que?

12. ¿Considera que las personas mayores participan de manera real en 
algún espacio de toma de decisiones, es decir, tienen agencia en dichos 
espacios? Ejemplos de espacios generales: urbanístico, movilidad, 
transporte, usos espacio público, seguridad, etc.

Evaluación/implicaciones/valoraciones

13. ¿Cómo se ha realizado la evaluación del proyecto? ¿Qué conclusiones 
sacan después de la evaluación? ¿Cuál ha sido la valoración entre el 
objetivo inicial y lo conseguido?

14. ¿Cuáles han sido los aspectos clave del proyecto para que funcionase?

15. Visto hacia atrás: ¿harían las cosas de otra manera?

Interseccionalidad

16.  Respecto a la interseccionalidad en el proyecto: ¿cómo se han articulado 
las distintas áreas en el desarrollo del proyecto? Es decir: formación, 
objetivos, poder en la toma de decisiones, trabajo en red y colaborativo…

17.  ¿Hasta qué punto considera que el programa ha incluido a la diversidad 
de personas que conforman el grupo de personas de más de 65 años? 
¿Cómo lo ha hecho? Género, situación socioeconómica, origen… etc. 
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Preguntas más generales pero vinculadas al proyecto:
1. En su proyecto: 

• ¿Qué ha pasado respecto a la participación de hombres y mu-
jeres? ¿Considera que ha habido diferencias entre hombres y 
mujeres mayores respecto a su participación social? ¿Cuáles?

• ¿Qué ha pasado con la participación social de las personas ma-
yores en situación de fragilidad y/o dependencia? Me refiero a 
personas que reciben servicios de cuidado o que tienen limita-
ciones funcionales para su actividad cotidiana. Buscar los «pe-
ros», las dificultades. Si expresan solo «peros», preguntar sobre 
posibles líneas de acción.

2. En nuestros grupos de discusión surgieron las siguientes ideas, ¿qué opi-
na al respecto?:

• ¿Los espacios de participación actuales se ajustan a las nece-
sidades de las personas mayores? ¿Por qué sí o no se ajustan? 
Causas de ajustes-desajuste. ¿De quién es la responsabilidad? 

• ¿Qué opina de la participación autoorganizada desde el propio 
grupo de personas mayores? ¿Qué aspectos positivos y negativos 
cree que tiene? ¿Hasta qué punto cree que se favorece en el 
sistema actual? ¿Se dificulta de algún modo?

3. ¿Podría decirme las 3 cuestiones más importantes de cara al futuro para 
la promoción de la participación de las personas mayores?

Preguntas específicas para cada proyecto:

Ayuntamiento de Barcelona 

a) Uno de los objetivos que se marcan: empoderar a las personas frente a 
situaciones de discriminación entre otros. ¿Cómo se trató de empoderar 
a las personas mayores? ¿Cómo se concretó?

b) Uno de los procedimientos que establecen: con protagonismo activo de 
las mismas personas mayores que nos ayuden en la transformación del 
imaginario. ¿Cómo se concretó esto?

c) ¿Por qué fueron elegidos esos cuatro estereotipos respecto a los spots y 
no otros? ¿Cómo fueron operacionalizados? 
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 Diuen que totes les persones gran són iguals 

 Diuen que les persones grans són dependents i sempre estan malaltes 

 Diuen que les persones grans són rígides, ja no aprenen coses noves

 Diuen que les persones grans no tenen interès, ni desig, ni activitat sexual

d) ¿Qué remarcaría de las reacciones de las personas mayores en los talle-
res y espacios de participación? ¿Y de personas de otras edades? ¿Qué 
impactos tuvo sobre ellos/as?

País Vasco

Son ejemplos de acciones en el marco de Ciudades Amigables con las per-
sonas mayores.

Antzuola (paseos saludables)

Abadiño (solo se hace el diagnóstico observacional, no lo combinan con el 
ejercicio)

a) ¿Cómo conjuga la idea del ejercicio físico con la observación? ¿Qué 
dinámicas se generaron? ¿Cómo se combina lo individual con lo 
colectivo?

b) ¿Qué diferencias hubo entre ambas experiencias? ¿Qué fue lo posi-
tivo de ellas y lo negativo en cada caso?

¿Por qué es importante enfocar programas específicamente a personas en 
situación de fragilidad?

https://www.euskadilagunkoia.net/es/municipios/municipios-amigables/bizkaia/1054-abadino
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 Anexo 7. Guion de entrevista de proyectos 
de CCAPM en municipios de Andalucía-
Profesionales y responsables de programas. 
Entrevista a personal técnico responsable del 
proyecto CCAPM

Presente
1. ¿Por qué pensaron en incorporarse al proyecto de Ciudades Amigables? 

¿Qué les motivó a hacerlo? ¿De dónde surgió la necesidad de incorporarse 
al proyecto de Ciudades Amigables? 

2. ¿En qué líneas han estado trabajando, hasta el momento, la promoción de 
la participación social de las personas mayores desde su Ayuntamiento?

3. ¿Cómo se ha venido desarrollando el trabajo colaborativo entre su 
Ayuntamiento y el grupo de personas mayores? ¿En qué se podría 
mejorar?

4. ¿Cómo se conecta la incorporación a este proyecto con lo que han 
venido trabajando hasta ahora? Lo que han estado haciendo hasta ahora, 
¿cómo lo conectan con los pasos que plantea este nuevo proyecto?

Preguntas generales
5. ¿Me puede decir las dos iniciativas más interesantes dirigidas u organiza-

das por las personas mayores de su municipio?

6. ¿Los espacios de participación actuales se ajustan a las necesidades 
de las personas mayores? ¿Por qué sí o no se ajustan? Causas de 
ajustes-desajuste.

7. ¿En el municipio quién tiene la responsabilidad sobre ajuste de los 
espacios a las necesidades de las personas mayores? 

8. ¿Qué opina de la participación autoorganizada desde el propio grupo de 
personas mayores? ¿Qué aspectos positivos y negativos cree que tiene? 
¿Hasta qué punto cree que se favorece en el sistema actual? ¿Se dificul-
ta de algún modo?

9. ¿Considera que las personas mayores participan de manera real en 
algún espacio de toma de decisiones, es decir, tienen agencia en dichos 
espacios? Ejemplos de espacios generales: urbanístico, movilidad, 
transporte, usos espacio público, seguridad, etc.
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10. ¿Qué características han de tener los canales de comunicación e 
información para que sean efectivos?

11. ¿Qué opina sobre la participación social de las personas mayores en 
situación de fragilidad y/o dependencia? Me refiero a personas que 
reciben servicios de cuidado o que tienen limitaciones funcionales para 
su actividad cotidiana: ¿cómo cree que puede ser abordado este aspec-
to? Buscar los «peros», las dificultades. Si expresan solo «peros», pregun-
tar sobre posibles líneas de acción.

12. ¿Considera que existen diferencias entre hombres y mujeres mayores 
respecto a su participación social? ¿Cuáles? ¿Cómo considera que 
pueden abordarse esas diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cree 
que existen espacios de participación destinados a mujeres y otros para 
hombres? ¿Qué características destacaría?

Futuro:
13. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto al proyecto? ¿Qué esperan?

A) ¿Qué oportunidades cree que puede brindar el proyecto? ¿Qué 
puede aportar? ¿Qué tiene de diferente/novedoso?

B) ¿Qué exigencias puede conllevar? ¿Qué les preocupa del proyec-
to? ¿Qué aspectos pueden ser difíciles de cumplir?

14. ¿Qué cree que esperan de su vida después de la jubilación las futuras 
personas mayores?

15. ¿Podría decirme las tres cuestiones más importantes de cara al futuro 
para la promoción de la participación de las personas mayores?

16. ¿Cómo cree que la formación del personal técnico podría ayudar en un 
futuro? ¿Sobre qué contenidos debe establecerse esa formación?

Opinión respecto a afirmaciones e ideas extraídas de la 
producción de datos del objetivo 2 de la investigación

De 1 a 5, ¿cómo de acuerdo estaría con las siguientes afirmaciones? Siendo 
5 el máximo de acuerdo.

1. Yo participo siempre y cuando me interese, el tema me atraiga… que no 
sea un tema de viejos, porque tampoco somos viejos, que no sea un 
tema demasiado juvenil, porque tampoco estamos muy allá. Algo que se 
pueda interactuar pero que sea atractivo, yo lo enfocaría más de cara a 
la cultura, a unas actividades físicas.
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2. Y la oferta que hace la institución ahora es chata. Se creen que somos 
lerdas… te enseñan internet y pretenden que aprendas a escribir a má-
quina y te aburres. Te enseñan a bailar y te enseñan a bailar como en el 
tiempo de los antiguos y te aburres, es una falta de respeto.

3. No se responde porque tampoco las personas demandan. La Adminis-
tración no sabe… Conmigo es imposible que acierten si no he abierto la 
boca, y como no se abre la boca, pues se hace lo clásico, lo conservador.

4. Yo creo que todavía en la mentalidad de la mujer de nuestra generación 
subyace la idea de que tenemos que demostrar más, y el hombre tiene 
muchas generaciones que no tiene que demostrar porque ha estado en 
la vida social activa.
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 Anexo 8. Guion de entrevista de proyectos 
de CCAPM en municipios de Andalucía-
Personas mayores colaboradoras

Preguntas de apertura: 
¿Qué significa para usted participar en la sociedad? 

¿Qué significa participar socialmente en la vejez?

Presente:
1.  ¿Por qué pensaron en incorporarse al proyecto de Ciudades Amigables? 

¿Qué les motivó a hacerlo? ¿De dónde surgió la necesidad de incorpo-
rarse al proyecto de Ciudades Amigables?

2.  ¿En qué líneas han estado trabajando, hasta el momento, la promoción de 
la participación social de las personas mayores desde su Ayuntamiento?

3.  ¿Cómo se ha venido desarrollando el trabajo colaborativo entre su Ayun-
tamiento y el grupo de personas mayores? ¿En qué se podría mejorar?

4.  ¿Cómo ha sido su experiencia, hasta ahora, colaborando con el 
Ayuntamiento?

5.  ¿Cómo se conecta la incorporación a este proyecto con lo que han ve-
nido trabajando hasta ahora? Lo que han estado haciendo hasta ahora, 
¿cómo lo conectan con los pasos que plantea este nuevo proyecto?

Preguntas generales:
6.  ¿Me puede decir las dos iniciativas más interesantes dirigidas u organiza-

das por las personas mayores de su municipio?

7.  ¿Los espacios de participación actuales se ajustan a las necesidades 
de las personas mayores? ¿Por qué sí o no se ajustan? Causas de 
ajustes-desajuste. 

8.  ¿En el municipio quién tiene la responsabilidad sobre ajuste de los espa-
cios a las necesidades de las personas mayores? 

9.  ¿Qué opina de la participación autoorganizada desde el propio grupo de 
personas mayores? ¿Qué aspectos positivos y negativos cree que tiene? 
¿Hasta qué punto cree que se favorece en el sistema actual? ¿Se dificul-
ta de algún modo?

10.  ¿Considera que las personas mayores participan de manera real en algún 
espacio de toma de decisiones, es decir, tienen agencia en dichos espa-
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cios? Ejemplos de espacios generales: urbanístico, movilidad, transporte, 
usos espacio público, seguridad, etc.

11.  ¿Qué características han de tener los canales de comunicación e infor-
mación para que sean efectivos?

12.  ¿Qué opina sobre la participación social de las personas mayores en 
situación de fragilidad y/o dependencia? Me refiero a personas que reci-
ben servicios de cuidado o que tienen limitaciones funcionales para su 
actividad cotidiana. ¿Cómo cree que puede ser abordado este aspecto? 
Buscar los «peros», las dificultades. Si expresan solo «peros», preguntar 
sobre posibles líneas de acción.

13.  ¿Considera que existen diferencias entre hombres y mujeres mayores 
respecto a su participación social? ¿Cuáles? ¿Cómo considera que pue-
den abordarse esas diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cree que 
existen espacios de participación destinados a mujeres y otros para 
hombres? ¿Qué características destacaría?

Futuro:
14.  ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto al proyecto? ¿Qué esperan?

A)  ¿Qué oportunidades cree que puede brindar el proyecto? ¿Qué 
puede aportar? ¿Qué tiene de diferente/novedoso?

B)  ¿Qué exigencias puede conllevar? ¿Qué les preocupa del proyec-
to? ¿Qué aspectos pueden ser difíciles de cumplir?

15.  ¿Qué cree que esperan de su vida después de la jubilación las futuras 
personas mayores?

16.  ¿Podría decirme las tres cuestiones más importantes de cara al futuro 
para la promoción de la participación de las personas mayores?

17.  ¿Cómo cree que la formación de las personas mayores podría ayudar en 
un futuro? ¿Sobre qué contenidos debe establecerse esa formación?
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Opinión respecto a afirmaciones e ideas extraídas del 
objetivo 2

De 1 a 5, ¿cómo de acuerdo estaría con las siguientes afirmaciones? Siendo 
5 el máximo de acuerdo.

1. Yo participo siempre y cuando me interese, el tema me atraiga… que no 
sea un tema de viejos, porque tampoco somos viejos, que no sea un 
tema demasiado juvenil, porque tampoco estamos muy allá. Algo que se 
pueda interactuar pero que sea atractivo, yo lo enfocaría más de cara a 
la cultura, a unas actividades físicas.

2. Y la oferta que hace la institución ahora es chata. Se creen que somos 
lerdas… te enseñan internet y pretenden que aprendas a escribir a má-
quina y te aburres. Te enseñan a bailar y te enseñan a bailar como en el 
tiempo de los antiguos y te aburres, es una falta de respeto.

3. No se responde porque tampoco las personas demandan. La Adminis-
tración no sabe… Conmigo es imposible que acierten si no he abierto la 
boca, y como no se abre la boca, pues se hace lo clásico, lo conservador.

4. Yo creo que todavía en la mentalidad de la mujer de nuestra generación 
subyace la idea de que tenemos que demostrar más, y el hombre tiene 
muchas generaciones que no tiene que demostrar porque ha estado en 
la vida social activa.

Realizar alguna pregunta conforme a las respuestas del personal técnico.
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Centro de Estudios
Andaluces

Consejería de la Presidencia,
Interior, Diálogo Social y
Simplificación Administrativa

Personas mayores 
y agendas de 
amigabilidad en 
diferentes contextos 
territoriales
Identificación de desafíos en clave de 
participación social

La estrategia de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores (CCAPM) propuesta por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha adquirido relevancia mundial en los últimos años en las 
agendas políticas para el desarrollo de programas de envejecimiento 
inclusivos. Aunque su enfoque pone en el centro la promoción de la 
participación social de las personas mayores, mediante el ejercicio 
de la ciudadanía, las políticas de amigabilidad presentan una serie de 
desafíos. El objetivo de este estudio es mejorar la comprensión de 
los factores de éxito y de las barreras, vinculados a la participación 
social, en la implementación de iniciativas amigables. Utilizando una 
metodología cualitativa, se analizaron proyectos de amigabilidad 
desde diferentes ángulos, siguiendo criterios teóricos y prácticos, 
territorios y trayectoria en amigabilidad.

Desde un primer ángulo se analizan teóricamente las experiencias 
en Manchester y Quebec, pioneros en proyectos de amigabilidad. Un 
segundo ángulo presenta tres programas innovadores en CCAPM en 
España, dos en País Vasco, en contextos urbanos y rurales, y uno 
en la ciudad de Barcelona. En el tercer ángulo, se traza un diálogo 
entre los resultados obtenidos de los análisis anteriores y el estudio 
de las acciones de cuatro ayuntamientos de Andalucía adscritos al 
proyecto de CCAPM.

La colección ACTUALIDAD aborda cuestiones de relevancia e interés de la 
realidad social y política andaluza contemporánea vinculada al más amplio 
contexto de la sociedad española, la Unión Europea y, en suma, de la 
dinámica mundial. La colección, que se ha publicado ininterrumpidamente 
desde 2005, pretende en esta nueva etapa publicar los resultados de 
trabajos de investigación conforme a los criterios estandarizados de la 
comunicación científica.

Dolores Majón-Valpuesta
Pilar Ramos
Mercè Pérez-Salanova
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