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( 1 )  Según los datos esta¬díst icos del Padrón Cont inuo del Inst i tuto Nacional de Estadíst ica 
( INE) a fecha de 1  de enero de 2019.

  
(2 )  De acuerdo con la base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapa-
cidad del Inst i tuto de Mayores y Servic ios Sociales ( IMSERSO) a fecha de 31 de dic iembre de 

2016.3  
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INTRO– 
DUCCIÓN

 La arquitectura es el arte y la técnica de diseñar y construir entornos (arquitec-

tónicos o urbanos), modificando el hábitat humano y estudiando, como decía el teóri-

co Vitrubio, la durabilidad-Firmitas, la utilidad-Utilitas y la belleza-Venustas de estos 

espacios. La arquitectura se podría definir entonces, como el equilibrio entre la du-

rabilidad, la utilidad y la belleza de un espacio.

 Nuestra sociedad ha experimentado un gran cambio socio demográfico des-

de los tiempos de Vitrubio. Los avances en la medicina, la mejora en la calidad de vida 

de la población, el consiguiente aumento de la esperanza de vida y el reconocimiento 

de los derechos de personas con diversidad funcional, un colectivo largamente olvi-

dado, han dado como resultado un mayor grupo de población envejecida y/o con dis-

tintas capacidades y necesidades. Es imprescindible, por tanto, extraer del concepto 

de Utilitas un apartado dedicado a la accesibilidad, ya que un espacio no puede ser 

funcional y útil si no es habitable para todo tipo de usuarios. 

 La realidad nos indica que 9.055.580 son personas mayores de 65 años en Es-

paña, un 19,2% sobre el total de la po¬blación de 47.007.367(1). Más de 1.367.000 son 

personas dependientes y 3.378.622 personas poseen algún tipo de discapacidad cer-

tificada -física, sensorial, psíquica o intelectual- igual o superior al 33%(2). IMSERSO 

indica también que el 40% de los mayores de 65 años sufren algún tipo de discapaci-

dad. 

Para todas estas personas, la accesibilidad repercute notablemente en su autonomía, 

su bienestar y su calidad de vida, lo cual le permite seguir formado parte de la vida 

social, mejorando las habilidades  para hacer frente a los retos del día a día, aumen-
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INTRODUCCIÓN
tando las relaciones personales no solo en cantidad sino en calidad y evitando así el 

aislamiento y la soledad no deseada. 

Todo ello, en favor de su empoderamiento y proyecto de vida.   

Si miramos con interés a nuestro alrededor, observamos que algo no está funcionando cor-

rectamente en la transformación de los núcleos urbanos y rurales. La evolución de 

la vía pública y la construcción de equipamientos, edificios del sector servicios e in-

cluso de nuestras propias viviendas, no siempre ha ido ligada a las necesidades y 

capacidades de todos los usuarios. 

Durante mucho tiempo, se ha construido sin tener en cuenta el quién, el cómo o 

el después. En lo que respecta al urbanismo, el tráfico rodado ha ido ganando es-

pacio al peatón en las ciudades y en los pueblos. Los vehículos han crecido notable-

mente en número, por lo que las ciudades especialmente, se han visto obligadas a 

adaptarse a las necesidades de estos -aparcamientos, nuevas edificaciones como 

gasolineras, reajuste del mobiliario urbano, etc.-. 

Con el paso de los años, estas modificaciones en las calles irremediablemente han 

desembocado en una sucesión intransitable de obstáculos e impedimentos para 

la vida cotidiana: aceras inexistentes, estrechas o con bordillos altos, cambios de 

nivel solucionados con escaleras, rampas escalonadas o escalones aislados, pavi-

mentos irregulares y en mal estado, cruces con pasos mal señalizados, señales ver-

ticales y semáforos en medio de la acera estrechando el paso, mobiliario urbano 

mal ubicado o con un diseño inadecuado, etc. 
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Ahorrando en costes, metrose instalaciones, se ha reducido en la calidad de los 

hogares. También la baja calidad y/o cantidad en los materiales de construc-

ción como aislamientos y sellados en ventanas y puertas han perjudicado di-

rectamente en la eficiencia energéticade los hogares.

Esta situación, unida a la reducida movilidad de algunas personas fruto de su 

diversidad funcional, ha convertido las viviendas en cárceles para sus inquilinos 

que necesitan de sus familiares, amigos y ONG para salir de sus casas. 

Fuente:Fundación Mutua de Propietarios
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Estas trabas son las llamadas barreras arquitectónicas o urbanísticas, que limitan e 

impiden el acceso, la libertad de movimientos, la estancia y la circulación con segu-

ridad al usuario de a pie (de acuerdo con la Ley 8/1993, art. 3.b).

Estas barreras urbanísticas dificultan en mayor medida a las personas con diversidad 

funcional, reduciendo su participación en la sociedad y en el peor de los casos, invi-

sibilizándolas de la vida social. De esta manera, las relaciones sociales quedan redu-

cidas a visitas de profesionales, familiares y/o conocidos que acudan a su domicilio. 

Y si no dispone de ellos o las que tiene van desapareciendo, la persona queda abo-

cada al aislamiento y soledad sobrevenida, aumentando la dependencia e impidien-

do el envejecimiento activo.

También las viviendas se han visto afectadas por la evolución social y económica 

desde la Segunda Revolución Industrial. Los factores determinanteshan sido la eco-

nomía, el aprovechamiento del espacio urbano y la competencia entre empresas del 

sector que, junto con el elevado coste del suelo, han dado como resultado vivien-

das aprovechadas al máximo, con limitados pasillos, estrechas puertas y habitacio-

nes y baños encajados al milímetro, por no hablar de que muchos pisos no cuentan 

con ascensores ni rampas adaptadas en los portales. 

5



 

6

TÍTULO DE SU REVISTA DIGITAL

En el proceso de envejecimiento, no tener una vi-

vienda accesible es de especial interés. Por lo ge-

neral, las personas mayores adquirieron sus viviendas 

años atrás, en las fases de expansión de sus fami-

lias, momento muy distinto en el ciclo vital y con ne-

cesidades también diferentes. Hoy en día, con mayor 

probabilidad de tener limitaciones físicas y con una 

vivienda no adaptada a sus necesidades, les dificulta 

la realización de las actividades de la vida diaria, im-

pidiendo su autonomía y bienestar.

 

 Por consiguiente, la vivienda forma parte del 

entorno en el que las personas  desarrollan  y  cons-

truyen su proyecto de vida y puede facilitar o impedir 

la independencia de éstas. Vivir en un hogar accesib-

le que cuenta con las adaptaciones necesarias, ayu-

das técnicas y los servicios de proximidad activados 

para que la  persona  dependiente pueda permane-

cer en el domicilio, sin que esto atente contra  su se-

guridad, es calidad de vida.  

 

Todo ello favorece al envejecimiento activo y a la con-

solidación del proyecto de vida de la persona,  evi-

tando del aislamiento y la soledad no deseada. Este 

sentimiento negativo será prevenido, disminuido o 

eliminado ya que las personas estarán en contacto 

entre si, comunicándose, participando en activida-

des, etc lo cual al mismo tiempo favorece la posibi-

lidad 

de encontrar entre esas relaciones sociales, aquellas 

que tengan la calidad suficiente que cada persona 

necesita para no sentirse sola.
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Por tanto, la vivienda como el entorno  que  la  ro-

dea, se configuran como aspectos decisivos en la 

calidad de vida de las personas mayores y personas 

con diversidad funcional. Además de las condiciones 

objetivas de la casa pueden permitir permanecer en 

ella, la posibilidad de salir del domicilio y movilizarse 

por el entorno para participar en las distintas accio-

nes que la comunidad propone, favorecer el sen-

timiento de pertenencia a la sociedad, libertad de 

elección dentro de sus preferencias, reconocimien-

to como grupo poblacional con igualdad de oportu-

nidades, no discriminación y accesibilidad universal.  



(3 )  Dato extra ído del estudio “Movi l idad reducida y accesibi l idad en el edif ic io” real izado por la Fundación Mutua de Propietar ios en 
colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Fís ica y Orgánica (COCEMFE) .  Junio 2019

(4 )  Dato faci l i tado en el informe “La accesibi l idad de las v iv iendas en España” por la Fundación Mutua de Propietar ios en colabora-
ción con la Univers idad Rovira i  Virgi l i  -Cátedra de Viv ienda.  Marzo 2018.

Fuente:Fundación Mutua de Propietar ios
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100.000 personas 
no pueden salir de 
sus casas por no ser 
accesibles y no tener 
ayuda.

 Para tener una idea, más de 1,8 millones de perso-

nas con movilidad reducida precisan de ayuda para salir de 

sus casas y 100.000 personas que no disponen de esta 

ayuda no lo hace nunca (3).Sus hogares son jaulas. Y esto 

no resulta extraño, ya queen unestudio previo advertía que 

sólo un 0,6 por 100 de los 9,8 millones de los edificios de 

viviendas en España cumplen los criterios de accesibili-

dad universal para personas con movilidad reducida o dis-

capacidad -física o sensorial-pese a que en 2017 finalizó el 

plazo para que las comunidades de propietarios cumplie-

ses con los requisitos de Accesibilidad Universal incluidos 

en la Ley General de Derechos de las Personas con Disca-

pacidad (4).

 A pesar de que en los últimos años se ha detectado 

un avance en lo que a normas, iniciativas y criterios se re-

fiere, tanto en edificios como en espacios públicos y equi-

pamientos, a todas luces, resulta escaso. 

Por ello, Solidaridad Intergeneracional ha creado 

este informe con el fin de:

1º. Visibilizar el problema. 100.000 personas no pue-

den salir de sus casas por no ser accesibles y no

tener ayuda. Solo el 1% de las viviendas es total-

mente accesible. 

3º. Sensibilizar a la sociedad sobre la necesaria 

accesibilidad dentro y fuera del hogar ya que nos 

afecta a todos.

4º. Recordar a los ayuntamientos, instituciones y 

administraciones que deben tomar parte. Es su 

responsabilidad y compromiso con la sociedad 

crear viviendas y entornos accesibles y seguros. 

Fuente:  Central  Informativa del  adul to  mayor
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El buen diseño capacita,
 el mal diseño discapacita

Declaración de Estocolmo. Mayo 2004

A c c e s i b i l i d a d  y  D i s e ñ o  U n i v e r s a l1.
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Definimos la accesibilidad como la cualidad de 

aquello que resulta accesible y de fácil comprensión, 

entendido como el grado o posibilidad de toda per-

sona para utilizar un objeto, visitar un lugar o ac-

ceder a un servicio independientemente de sus 

capacidades físicas, cognitivas o técnicas. No de-

bemos de olvidar que, en un momento dado, todos 

podemos vernos perjudicados por las características 

del entorno (mujeres embarazadas, niños, adultos 

con bebés, personas con obesidad, enanismo o gi-

gantismo, personas accidentadas o convalecientes) 

por lo que la accesibilidad pensada, en principio, para 

personas mayores y/o con discapacidad o diversidad 

funcional, nos ayuda a todas las personas, haciendo 

los espacios más cómodos y seguros. 

 Por otra parte, el concepto de Diseño Univer-

sal fue establecido por un grupo de diseñadores es-

tadounidenses a finales del siglo XX y se define como 

el diseño de productos y entornos para ser usa-

dos por todas las personas, al máximo posible, sin 

adaptaciones o necesidades de un diseño especial 

(5). El Diseño Universal, o diseño para todos o tam-

bién diseños incluyentes engloban aspectos de ac-

cesibilidad, asistencia tecnológica y pautas de diseño 

enfocadas al desarrollo de productos y la creación de 

entornos de fácil acceso para el mayor número de 

personas posible. 

 Para lograr este fin, se proponen siete princi-

pios tanto para espacios construidos como para pro-

ductos o servicios necesarios en la vida diaria y que, 

obviamente, deben estar disponibles para todos en 

igualdad de condiciones, teniendo en cuenta, tam-

bién, el acceso a la información y las comunicaciones 

como parte de la integración e inclusión de personas 

con discapacidad.       

Estos principios son:

Uso equitativo. El diseño debe ser fácil de usar y 

adecuado para todas las personas, independiente de 

sus capacidades y habilidades. Proporciona los me-

dios más similares posibles para todos los usuarios, 

idéntico cuando es posible, equivalente cuando no lo 

es. Evita segregar a un tipo de usuario.

Uso flexible. El diseño se adapta a las distintas ca-

pacidades de las personas acomodando alternativas 

de uso para diestros y zurdos.

Uso simple e intuitivo. El funcionamiento del diseño 

debe ser simple de entender, sin importar la expe-

riencia, conocimiento, idioma o nivel de concentra-

ción del individuo. Elimina complejidad innecesaria. El 

diseño es simple en instrucciones, consecuente con 

las expectativas e intuiciones del usuario.

Información perceptible. El diseño comunica la in-

formación necesaria al usuario, aunque éste posea 

una alteración sensorial. Utiliza distintas formas de 

información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona un 

contraste adecuado entre la información y sus alrede-

dores (uso del color, texturas, contrastes). Maximiza 

la legibilidad de la información esencial. Proporcio-

na dispositivos o ayudas técnicas para personas con 

limitaciones sensoriales.

(5)  Conell et  al .  ( 1997) .  What is  Universal Design? 

NC State Univers i ty,  The Center for Universal Design.9
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Tolerancia al error. El diseño reduce al mínimo los er-

rores y peligros y consecuencias adversas de acciones 

accidentales o involuntarias, favoreciendo la seguridad. 

Dispone los elementos para proteger, aislar o eliminar 

aquello que sea posible riesgo. 

Uso del mínimo esfuerzo físico. El diseño puede ser 

utilizado eficiente y cómodamente con un mínimo de 

fatiga física. Permite al usuario mantener una posición 

neutral del cuerpo mientras utiliza el elemento. Usa la 

fuerza operativa de forma razonable. Reduce las accio-

nes repetitivas y, por tanto, minimiza el esfuerzo físico 

sostenido.

Dimensiones apropiadas. Tamaño y espacio adecuado 

de aproximación y uso. Cualquier componente es có-

modo para el usuario tanto si está sentado o como si se 

encuentra de pie. El diseño considera las medidas ade-

cuadas para el alcance, la manipulación y el uso de éste, 

sin importar el tamaño corporal del usuario, su postura 

o su grado de movilidad. Algunos espacios consideran 

elementos de extra - apoyo o de asistencia.

En consecuencia, el diseño universal y la accesibilidad 

se relacionan directamente con el ser humano a través 

de los dos lugares donde éste vive y se desarrolla: la vi-

vienda y su entorno.

En primer lugar, el hogar es el lugar donde pasamos 

más tiempo de nuestra vida, por esa razón todos 

aquellos factores ambientales que condicionan, li-

mitan o restringen nuestra actividad en el mismo, 

deberían de ser eliminados o modificados.

 

De esta forma, permitiremos a las personas enveje-

cer en sus hogares, les evitaremos grandes gastos 

en reformas, mudanzas que los alejen del entorno 

que conocen -desarraigándoles de sus familiares y 

amigos- e incluso, en el peor de los casos, los lleven 

a la reclusión y el aislamiento en sus hogares como 

vemos en el caso de las personas mayores que su-

fren soledad, con dependencia o diversidad funcio-

nal. 

Todo ello generagastos directos a la Adminis-

tración por el empeoramiento de la salud y la 

necesidad de servicios sociales -ayudas domici-

liarias, residencias públicas y centros de día, ele-

vados costes en sanidad, listas de espera, etc.). 

Además, diversos estudios muestran que las 

preferencias de las personas sobre modos de 

vida  y  recursos para afrontar la dependencia, 

son claras: en su propio hogar con apoyo de to-

dos los implicados en el proceso de atención, 

familias y servicios públicos y privados. 

10
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Esta información es la base de los actuales enfoques en materia de cui-

dados en los que prima ante todo la permanencia en el domicilio de 

las personas mayores y personas con diversidad funcional, destinándo-

se los  recursos  necesarios para que éstas continúen en su vivienda el 

mayor tiempo posible y, en caso de que no se pueda, buscando otras al-

ternativas de alojamiento que sean lo más similares posibles a un domi-

cilio. 

Por ello, queremos recalcar desde el principio que invertir en Accesibili-

dad y Diseño Universal dentro y fuera del hogar resulta rentable. 

En segundo lugar, para incentivar que el individuo se desarrolle en su 

entorno próximo, se necesita favorecer su participación en la vida so-

cial creando espacios accesibles donde poder acudir sin limitaciones 

para relacionarse de forma segura. 

Los espacios al aire libre, el transporte, la vivienda, los servicios de apoyo 

comunitario y de la salud, el respeto y la inclusión social, la comunica-

ción y la información y la participación pública y el empleo son las princi-

pales áreas de trabajo para conseguir un entorno amigable con la edad 

y la diversidad funcional como analizamos en la publicación Mi lugar en 

el mundo, accesible y sostenible – Una casa para toda la vida.

En otras palabras, los esfuerzos por conseguir que un edificio sea acce-

sible pueden reducirse a casi nada si el entorno inmediato -la calle o pla-

za- es intransitable, y los equipamientos resultan inaccesibles (centros 

de salud y cívicos, bibliotecas, iglesias, bares, etc.). 

De igual forma, si no existen medios de transporte público con paradas 

adaptadas y aceras con rebajes, muchas personas tendrán dificultades para poder llegar a 

estos edificios.  

Por ello, se hace indispensable la participación proactiva de los Ayuntamientos, de las Ad-

ministraciones públicas, instituciones y de toda la sociedad para que el cambio llegue a 

todos los niveles y áreas y cuanto antes comencemos, más corta será la espera de quien lo 

necesita.

Finalmente, en base a estas ideas, hemos querido centrar nuestro ámbito de estudio en el 

medio rural. Para que un pueblo esté vivo y sea accesible y sostenible tiene que existir una 

Administración responsable, con iniciativa y una población participativa y comprometida. 

Algunos ejemplos como el de Pescueza en Cáceres, Carreño en Asturias y Sabiñánigo en 

Huesca, son modelos de armonía, talento y entendimiento entre el ser humano y el entorno 

con la colaboración de ayuntamientos, administraciones y asociaciones. Estos modelos son 

replicables y nos sirven de ejemplo a todos.

Fuente:  www.tmb.cat
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Nos encontramos en un momento de crisis energética y de cre-

ciente concienciación medioambiental. Los retos más grandes que 

amenazan la sustentabilidad de nuestro planeta a medio y largo 

plazo son el cambio climático y la escasez de agua. Y uno de los re-

sponsables de ello, es nuestro parque edificado. El 60% de la con-

taminación que existe en el planeta es generada por los edificios 

y la construcción. Nuestras viviendas, equipamientos, administra-

ciones e industrias no solo necesitan un cambio para adaptarse 

al Diseño Universal, también precisan un cambio en la manera de 

producir y consumir energía si queremos sobrevivir como especie.

 En este reto, el hogar, como el espacio donde se desarrol-

lan gran parte de nuestras actividades fundamentales, debe ser 

centro de la estrategia integral de sostenibilidad. Además, en un 

pueblo vivo, accesible y sostenible, el Ayuntamiento y las Adminis-

traciones deben promocionar iniciativas limpias, que beneficien a 

la sustentabilidad y desarrollo del medio rural, sin poner en riesgo 

el valor y la esencia del mismo, vivir en un pueblo siempre es más 

económico, saludable y seguro que en una gran ciudad.

S o s t e n i b i l i d a d2.
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La importancia y necesidad de incorporar el Diseño 

Universal en nuestras vidas o, al menos, de aumentar 

el nivel de accesibilidad -física, sensorial, cognitiva- 

de los espacios, productos y servicios no se deriva 

de una sola causa principal y poderosa, sino de una 

combinación de los cuatro argumentos siguientes: 

Ético-político (no discriminación). Debemos exigir 

entornos donde no haya discriminación, ni barreras, y 

sus diseños permitan a todas las personas, indepen-

dientemente de sus capacidades, manejarse e inte-

ractuar con seguridad y autonomía plenas.

Legal normativo (exigencia legal). Dotar de accesib-

lidad a las viviendas y el entorno próximo, constituye 

para las personas mayores, con diversidad funcio-

nal,discapacidad u otras incapacidades temporales 

-producidas por accidente o entermedad-, una ne-

cesidad básica directamente conectada con los de-

rechos humanos fundamentales como la libertad de 

desplazamiento o de comunicación o el de poder 

disfrutar de un hogar digno. 

Socio demográfico (aumento de beneficiarios). Se 

constata el incremento del número de personas con 

necesidades especiales -mayores, gente con diver-

sidad funcional y personas con dependencia- que se 

ven directamente afectadas. Para ellas, este cambio 

supone su autonomía, independencia y la participa-

ción activa e inclusiva.

Económico (rentabilidad social). Debemos enten-

der que la inversión en infraestructuras para la acce-

sibilidad es rentable, ya que evita posteriores gastos 

en mejoras y previene daños personales y un ahorro 

en servicios sociosanitarios, además de contribuir a la 

mejora en la calidad de vida.

Es necesario, por lo tanto, que las Administracio-

nes Públicas y los Ayuntamientos participen pro-

-activamente, haciendo que sus edificios y servicios 

sean accesibles para todos, no sólo referido a la ac-

cesibilidad física, sino intelectual, sensorial -visual o 

auditiva-, etc. Su iniciativa y participación es impres-

cindible para:

-Fomentar el Diseño Universal integrado en vivien-

das, instalaciones, equipamientos, etc. eliminando las 

barreras arquitectónicas.

-Impulsar planes que mejoren la calidad de vida de 

los habitantes.

-Colaborar para concebir un entorno habitacional 

amigable y amable, especialmente con las personas 

mayores y/o con diversidad funcional.

-Dar accesibilidad en cuanto a costo a medidas que 

apoyen la integración. 
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P a r t i c i p a c i ó n  p a r a  l a  i n c l u s i ó n3.
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- Instaurar servicios básicos en los entornos para permitir el 

envejecimiento en el lugar propio.

- Apoyar el mantenimiento de bienes e inmuebles para con-

seguir un buen estado de conservación de los mismos.

Las modificaciones del espacio urbano y también en el medio 

rural han llevado asociadas barreras arquitectónicas y urbanís-

ticas que a día de hoy dificultan o impiden la accesibilidad y la 

autonomía de algunos usuarios. De la misma forma, la cons-

trucción de viviendas que no cumplen los criterios de Diseño 

Universal ha desembocado en hogares-jaula para sus inquili-

nos. De hecho, que la prolongación de la vida activa y autó-

noma depende en gran parte, de la amigabilidad del diseño 

urbano, de la seguridad y de la adecuación de los ambientes  

domésticos. 

 El objetivo de Solidaridad Intergeneracional es visibilizar 

estos inconvenientes, proponer algunas ideas de cómo solven-

tarlos y de esa forma mejorar los entornos para crear hábitats 

que:

- Se centren en las personas y en su bienestar.

- Respeten los principios de la accesibilidad universal.

- Ayuden a desarrollar una gestión sostenible y proactiva  

- Resalten la importancia del carácter inclusivo de ciudades y 

pueblos, 

- Utilicen la tecnología como herramienta de ayuda.4.

Fuente:  www.news.gtp.gr
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Por otra parte, las ciudades y pueblos inteligentes son un sistema 

complejo en el que todos los elementos que la caracterizan, es decir, 

la población, la gobernanza, la economía, la movilidad, el medioam-

biente, la cultura y el modo de vida, deben ser inteligentes. Estos 

elementos deben enfocarse en la persona y su bienestar, siendo las 

tecnologías de la información y la comunicación instrumentos impres-

cindibles al servicio del individuo y no un fin en sí mismo. En otras pa-

labras, el desarrollo de una ciudad inteligente debe estar centrado en 

la persona y en su bienestar lo que implica que la ciudad o el pueblo 

debe ser amigable con la edad, accesible y responder a los principios 

del Diseño Universal. La idea no es rebajar la importancia de la tecno-

logía, sino condicionar su uso al objetivo principal.

Como una primera aproximación al problema, en los últimos años han aparecido 

nuevos conceptos para describir dónde o cómo deben enfocarse estas transfor-

maciones. Surgen los conceptos de la ciudad amigable y la ciudad inteligente.

Se define la ciudad o comunidad amigable como aquella en la que los dere-

chos de las personas con discapacidad y las personas mayores se aseguran y se 

respetan, mejorando su calidad de vida, su autonomía personal y la participación 

de sus ciudadanos a través del:

o Reconocimiento de la diversidad de las personas mayores y las personas con 

alguna discapacidad.

o Creación de estructuras y servicios que sostengan el bienestar de sus resi-

dentes, lo que exige la adaptación de entornos de vida, más facilitadores y de 

apoyo para compensar los cambios personales -físicos, cognitivos, etc.- y so-

ciales asociados a las diferentes condiciones y etapas de la vida.

o Respeto hacia las decisiones y opciones de forma de vida de cada individuo.

o Promulgación de una cultura de inclusión compartida por personas de todas 

las edades.

o Anticipación y respuesta de manera flexible a las necesidades y preferencias 

relacionadas con el envejecimiento activo.

Fuente:  www.revis taad.es



(6)  Como se expl ica en la guía Ciudades amigables con la edad,  accesibles e intel igentes del Centro 
de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) .  Enero 2014.

(7)Div is ión real izada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ciudades globales amigables 
con los mayores:  una guía .  2007.
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y proponiendo modificaciones para hacer de nuestro 

entorno un espacio amigable para todas las personas 

independientemente de sus edades y capacidades.  

 Es aquí donde se unen los conceptos de ciu-

dad amigable e inteligente(6). Para que las ciuda-

des sean inteligentes, es imprescindible que sean 

amigables con la edad y accesibles para cualquier 

persona. De esta forma, se debe garantizar que las 

necesidades de las personas mayores y las personas 

con diversidad funcional estén contempladas en los 

servicios que se vayan creando. La facilidad de uso 

y la accesibilidad es una necesidad trasversal, que 

debe ser considerada en todos los proyectos y ac-

tuaciones que se desarrollen, en la ciudad y fuera de 

ella. 

 Partiendo de esta idea, se identifican un total 

de ocho áreas de intervención del entorno urbano y 

social que influyen en la salud y calidad de vida de las 

personas: espacios al aire libre y edificios, transpor-

te, vivienda, servicios sociales y de la salud, respeto e 

inclusión social, participación social, comunicación e 

información y trabajo y participación ciudadana (7).

 En la guía de Solidaridad Intergeneracional, 

Mi lugar en el mundo, accesible y sostenible – Una 

casa para toda la vida, analizamos cada una de estas 

divisiones, identificando distintas áreas de actuación 

16



Fuente:www.elpais ,com
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Un pueblo vivo, accesible 

y sostenible
 Solidaridad Intergeneracional se centra en el medio rural por ser el lugar 

más desfavorecido de la orografía española. Mientras que en las grandes ciu-

dades se ha invertido en equipamientos, servicios, industria y transporte, los 

pueblos se han ido vaciando no solo de gente joven en busca de trabajo y 

oportunidades, sino también de personas mayores que han tenido que aban-

donar sus hogares debido a la falta de medios, recursos y posibilidades de 

mejora. No solo sus viviendas ya no resultaban accesibles, tampocosu entorno 

da cobertura a sus nuevas necesidades. Solidaridad Intergeneracional con-

tribuye proactivamente a la reversión de esta situación.

17



Fuente:  www.hoy.es
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Para mejorar este negativo panorama, algunas pobla-

ciones y municipios han apostado por distintas transfor-

maciones sociales, culturales y económicas, a través de:

 La mejora en la calidad de vida de la población, 

especialmente de las personas mayores y/o con dis-

capacidad mediante la gestión y promoción delentorno 

público que aumenta la autonomía personal, seguridad 

e independencia y el favorecimiento o la promoción de 

obras en el sector público y privado que cumplan con el 

Diseño Universal.

 El fomento en planes de movilidad sostenib-

le creando vías seguras y accesibles que comuniquen 

los principales equipamientos como colegio, bibliote-

ca, farmacia, centro de salud, tiendas de alimentación, 

incluso bares -centros neurálgicos de la vida social en 

los pueblos- e impulsando el uso del transporte públi-

co, mediante una red de calidad conectada, y la bicicle-

ta, mediante la creación de aparcamientos y bicisendas..

 El desarrollo de una economía baja en carbo-

no preservando losrecursos naturales, fomentandoel 

uso deenergías renovables -aerolitos, paneles solares, 

etc.-, utilizandoestas fuentes con baja o nula emisión de 

CO2 y controlando la creación deresiduos promoviendo 

el reciclaje a todas las escalas, desde las viviendas has-

ta las instituciones.

 La construcción o rehabilitación bajo una plani-

ficación que integre el entorno natural evaluando los 

recursos disponibles del entorno para su máximo apro-

vechamiento y utilizando materiales de origen natural 

-materiales reciclados o reutilizados, con materiales 

naturales y rápidamente renovables- o bien, mate-

riales autóctonos fácilmente integrables, para que de 

esta forma, puedareducirse el impacto ambiental que 

se genera por la producción, el transporte, el uso y la 

eliminación y, por lo tanto, disminuir la huella de car-

bono.

La gestión de buenos planes de comunicación y 

educación ambiental mediante la promulgaciónen 

los centros escolares para vincular a la población en 

el desarrollo del municipio. También la creación de 

bosque escuelas o granjaescuela pueden ayudar en 

esta re-educación.

 

El impulso del negocio local a través de una eco-

nomía circular generando oportunidades de negocio 

y aprovechando los recursos naturales para dinami-

zar su economía, fomentando la participación ciuda-

dana e induciendo al emprendimiento social. Se base 

en crear alternativas atractivas de trabajo que frenen 

la migración a las ciudades. 

Algunos ejemplos de esto son la creación de avi-

composteros (para aprovechamiento de los restos or-

gánicos), de huertos ecológicos de ocio mediante la 

concesión de huertos en desuso, potenciamiento del 

consumo agroecológico, realización de cursos rela-

cionados con estas iniciativas para conseguir que la 

población partícipe del desarrollo de la economía lo-

cal (curso de conserva de vegetales).

18
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B u e n a s  p r á c t i c a s  d e 
p u e b l o s  p i o n e r o s

B u e n a s  p r á c t i c a s  d e 
p u e b l o s  p i o n e r o s

con suelo antideslizante que une los principales lu-

gares del pueblo (el ambulatorio, la iglesia y el cen-

tro de día), la instalación de pasamanos en las calles 

con pendiente, la asistencia con un coche eléctrico 

para ir a recoger a los vecinos que no pueden ya des-

plazarse por sí mismos, un servicio de asistencia 24 h 

mediante Smartphone con un botón del pánico, la 

mejora en el transporte gracias a una furgoneta que 

desplaza a los ancianos que lo requieran hasta Coria 

(cabecera de comarca, a 20 kms) y además, ha crea-

do un servicio de lavandería, peluquería, comida y 

cena a domicilio para que los vecinos con problemas 

de movilidad o diversidad funcional tengan las nece-

sidades cubiertas.

 Estas estrategias ya han comenzado a forma-

lizarse creando  pueblos vivos, accesibles y soste-

nibles como es el caso de Pescueza. Este pequeño 

pueblo de menos de 200 habitantes, de los cuales 

dos terceras partes tienen más de 65 años,hadesar-

rolladogracias al ayuntamiento y a la Asociación Ami-

gos de Pescueza, un innovador programa, ‘Quédate 

con nosotros’, en el cual sus vecinos pueden enveje-

cer en sus casas en un entorno amable y completa-

mente adaptado. El programa no solo ha conseguido 

parar la despoblación, sino que también ha convertido 

el pueblo en un espacio amigable para las personas 

mayores y a la vez ha diversificado ingresos y gene-

rado trabajo. Entre sus iniciativas destaca la puesta 

en marcha de un centro de día de uso durante todo 

el año y que desarrolla actividades como talleres o 

gimnasia, la construcción de un carril-andador azul 

Fuente:  www.65ymás.com
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Fuente:  www.naut icescala.com

Cabe mencionar que no solo esta iniciativa incluye 

actuaciones para favorecer la movilidad, también se 

ha generado un programa de acompañamiento a la 

soledad donde voluntarios universitarios comparten 

experiencias semanalmente con los mayores de Pes-

cueza. 

También Carreño, municipio asturiano, ha implanta-

do un plan en accesibilidad centrado en la atención 

e integración laboral y social y la aplicación de nue-

vas tecnologías y medios técnicos para la mejora de 

la autonomía de las personas con discapacidad. 

Entre sus ideas destacan en el campo educativo y 

ocupacional su compromiso para la atención social 

y laboral mediante la creación del Centro de Apoyo 

a la Integración (CAI) donde cada año, se imparten 

cursos para el colectivo con diversidad funcional, un 

programa de empleo local en el que están recogidas 

las personas con distintos grados de discapacidad y 

también la celebración de jornadas y cursos sobre 

nuevas tecnologías. También existen diversas iniciati-

vas municipales para promover la expresión y crea-

ción artística. Por otro lado, el ayuntamiento y el Club 

Náutico han promovido la inclusión de las personas 

con discapacidad o limitaciones funcionales en el de-

porte mediante proyectos como “Un mar sin barre-

ras”.

Por supuesto, se han tomado muchas medidas para 

favorecer la accesibilidad tanto de edificios públi-

cos y equipamientos (ejemplo de esto son el Museo 

Antón, el Teatro Prendes y el polideportivo municipal) 

como de plazas y aceras: uso de pavimentos de dis-

tintos colores, rebajes en los pasos de peatones, ni-

velación de alcorques e instalación de rampas para 

personas con movilidad reducida o incluso de un ele-

vador en una escalera de uso público. 

Así mismo, se están reservando plazas de aparca-

miento para personas con movilidad reducida en 

todo el casco urbano de Candas. 

Por último, Sabiñánigo, localidad oscense, se ha con-

vertido en uno de los municipios más accesibles por 

sus iniciativas centradas, no solo en la intervención en 

el entorno urbano y en edificios públicos para elimi-

nar barreras arquitectónicas, también en educación, 

ocio, cultura, deporte, transporte, turismo y nuevas 

tecnologías. Destaca su Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Sabiñánigo (PMUS), el cual arrancó en 

2016 con un proceso de participación ciudadana en 

el que los vecinos de esta localidad opinaron sobre 

el tipo de ciudad que quieren y dónde se debería de 

intervenir. Estas propuestas, unidas a todas las reali-

zadas por la organización de Disminuidos Físicos de 

Aragón, se formalizaron en unas 50 acciones como 
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la del rebaje de pasos de peatones, la mejora en la accesibilidad de edificios municipales 

e instalaciones deportivas, la semipeatonalización de algunas calles y la instalación de un 

ascensor que salva las escaleras que conectan dos calles.

Otra de las iniciativas, fue la creación de un taller de empleo en el que se fomenta la in-

clusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad. `Sabiñánigo Accesible´ 

consta de dos especialidades que emplearían a un total de 19 personas para la infraestruc-

tura de jardines y la pavimentación y adoquinamiento.

El ayuntamiento sigue inmerso en otros proyectos de accesibilidad, como la creación de 

varios itinerarios peatonales para que los escolares puedan ir solos a los centros escola-

res.

Solidaridad Intergeneracional invita especialmente 
a los responsables de la administración local a que 
dediquen parte de su tiempo a hacerle más fácil la 
vida a sus habitantes, facilitándoles entornos acce-
sibles y sostenibles, y con ello contribuirán al man-
tenimiento de su población, generando empleo y 
mejorando la calidad de vida de sus conciudada-
nos.

Solidaridad Intergeneracional se ofrece como cola-
boradora para hacerlo posible.
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Para contactar: 

Sede Social 

C/ Calle Guerrero Julián Sánchez, 1 bajo 

49017 Zamora

Teléfonos: 900 101 332

E-mail: si@solidaridadintergeneracional.es

Y EN LAS OFICINAS QUE COMPARTIMOS CON: 

 

P a r a  a m p l i a r  l a 
i n f o r m a c i ó n , 
c o n s u l t e 
n u e s t r o s 
p o r t a l e s :

www.solidaridadintergeneracional.es
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En nuestra publicación: 

Mi lugar en el mundo,
Accesible, con Diseño Universal,
Sostenible y Eficiente

Una casa para toda la vida


