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1. Resumen 
 

La población mundial está envejeciendo y el fenómeno promete converƟrse en una de las 
transformaciones más significaƟvas del siglo XXI, según la ONU (2019). Los países se enfrentarán 
cada vez a poblaciones más envejecidas, lo que significan nuevas maneras de pensar y desarrollar 
políƟcas públicas y sociales. Desde cómo entendemos el concepto de ciudad, hasta cómo promover 
un envejecimiento acƟvo, son interrogantes que se plantean las administraciones. En Barcelona, una 
de cada cinco personas Ɵene una edad igual o superior a 65 años (Ayuntamiento de Barcelona, 
2022). Esto hace reflexionar sobre cómo envejecer en entornos urbanos y promover acciones que 
permitan que este colecƟvo se respete, se desenvuelva de manera plena y se garanƟcen sus 
derechos.  

En esta invesƟgación se analiza cómo las personas mayores uƟlizan infraestructuras sociales públicas 
en el barrio de Trinitat Vella, cómo se desarrolla su parƟcipación y cuáles son sus moƟvaciones, 
valoraciones y dinámicas, así como sus relaciones, en estos espacios. A través de un análisis 
cualitaƟvo, se concluye que las infraestructuras sociales públicas analizadas son espacios relevantes 
en la vida de este colecƟvo que contribuyen a un envejecimiento acƟvo. Las relaciones y vínculos 
que se generan en estos espacios, así como el moverse y evitar la soledad, son moƟvos por los cuales 
asisten. En cuanto a la parƟcipación que se ejerce en estos lugares es, en general, cívica o 
instrumental, por lo que es necesario elaborar estrategias que permitan desarrollar una 
parƟcipación comunitaria en mayor profundidad, que permita contribuir en mayor medida a un 
envejecimiento acƟvo. 

Palabras clave: personas mayores, infraestructura social, equipamientos de proximidad, 
envejecimiento acƟvo. 

Abstract 

The global populaƟon is aging, and this phenomenon promises to become one of the most 
significant transformaƟons of the 21st century, according to the United NaƟons (2019). Countries 
will increasingly face aging populaƟons, which means new ways of thinking and developing public 
and social policies. From how we understand the concept of a city to how we promote an acƟve 
aging, these are the quesƟons that administraƟons are asking themselves. In Barcelona, one in every 
five individuals is aged 65 or older. This prompts reflecƟon on how to age in urban environments and 
promote acƟons that ensure the respect, full development, and guarantee of rights for this group. 

This research examines how older people uƟlize social public infrastructures in the Trinitat Vella 
neighborhood, how their parƟcipaƟon unfolds, and what their moƟvaƟons, evaluaƟons, dynamics, 
and relaƟonships are in these spaces. Through a qualitaƟve analysis, it is concluded that the analyzed 
social public infrastructures are relevant spaces in the lives of this group, generally contribuƟng to 
acƟve aging. The relaƟonships and bonds formed in these spaces, as well as the opportunity to 
socialize and avoid loneliness, are reasons why they aƩend. Regarding the parƟcipaƟon exercised in 
these places, in general, it is generally civic or instrumental. Thus, necessitaƟng the development of 
strategies that enable deeper community parƟcipaƟon, contribuƟng to a greater extent to acƟve 
aging. 

Keywords: older people, social infrastructure, community faciliƟes, acƟve aging 
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3. Introducción 

Uno de los mayores retos a nivel global es que la población mundial está envejeciendo. La mayoría 
de los países están experimentando el aumento en el número y la proporción de personas mayores, 
lo que está a punto de converƟrse en una de las transformaciones sociales más significaƟvas del siglo 
XXI (ONU, 2019). Se esƟma que, en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 
años, y en Europa y América del Norte, sea una de cada cuatro (United NaƟons, 2022).  

En un contexto con una sociedad más heterogénea, diversificada, individualizada y con problemas 
más complejos (Subirats y Parés, 2014), las personas mayores se enfrentan a un mundo que cambia 
constantemente, con innovaciones tecnológicas, nuevas tendencias y modificaciones en las 
relaciones. Además, afrontan esƟgmas sociales que los idenƟfican como personas frágiles y 
dependientes, condición influenciada en gran parte por el contexto socioeconómico neoliberal 
(Nelson, 2004, citado por Pacheco 2017). El llamado “edadismo”; estereoƟpos, prejuicios y 
discriminación, producen consecuencias negaƟvas globalmente (Fernández-Ballesteros y Huici, 
2022). El envejecimiento, más allá de las pérdidas biológicas y los daños celulares que disminuyen la 
capacidad de las personas, conlleva un cambio en roles y posiciones sociales, pérdida de relaciones 
estrechas y cambios psicosociales.  

El envejecimiento de la población comenzó en países de ingresos altos, como Japón, pero 
actualmente se está observando de manera generalizada en países de bajos y medianos ingresos 
(OMS, 2022). En ese senƟdo, surgen una serie de desaİos sociales, urbanos y económicos, entre 
otros, que deben ser tomados en cuenta para elaborar estrategias oportunas y eficaces ante este 
mancomunado reto.  

Este Trabajo Final de Máster (TFM) analiza cómo las personas mayores uƟlizan infraestructura social 
pública en el barrio de la Trinitat Vella de Barcelona, específicamente el Casal de Gent Gran, el Casal 
Civic, el Centro Cívico, la Biblioteca, y la plaza central, cómo se desarrolla su parƟcipación y cuáles 
son sus moƟvaciones, valoraciones y dinámicas en estos espacios. Esta invesƟgación también 
pretende abordar si es que se fomentan las relaciones sociales y si estos lugares contribuyen a un 
envejecimiento acƟvo de la población mayor.  

La información recogida en este trabajo fue en base a un trabajo de campo de cinco meses en el 
barrio de Trinitat Vella. En un primer momento se realizaron entrevistas exploratorias, para luego 
dar paso a una observación no parƟcipante de diferentes espacios del barrio, entrevistas semi 
estructuradas a personas mayores y a responsables de los equipamientos en Trinitat Vella, así como 
al Ayuntamiento de Barcelona.  

La presente invesƟgación se estructuró bajo un análisis de cinco bloques. En los primeros dos se 
pueden encontrar análisis descripƟvos de las visiones de la Administración y las personas mayores. 
En el tercero se realiza una profundización sobre el espacio público, específicamente de la plaza 
central del barrio. En el cuarto se profundiza en dos aspectos centrales de este trabajo: el desarrollo 
de parƟcipación y las relaciones y vínculos que se generan en los espacios analizados. En el úlƟmo 
apartado se encuentran las conclusiones y consideraciones finales.  
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4. Justificación del tema escogido 

La longevidad no es un fenómeno reciente. Desde mediados del siglo XX se ha observado un notable 
aumento en la esperanza de vida, acompañado de una disminución en los niveles de fecundidad. En 
el caso de España, se espera que para 2037 las personas de 65 años y más sean el 26% del total, y 
un 30% en 2050 (INE, 2022). En el caso de Cataluña, el incremento sostenido de la esperanza de vida 
también ha generado un proceso de envejecimiento. En 1900 la esperanza de vida era de 35,5 años 
en Barcelona, mientras que, en 2021, fue de 83,3 general y 86,1 en el caso de las mujeres (INE, 2022).  

El mundo está cambiando. La prolongación de la vida ha generado nuevos desaİos, lo que ha llevado 
a repensar respuestas para hacer frente a las múlƟples necesidades de las personas mayores. 
Globalmente se plantea la necesidad de repensar el bienestar y la organización social de los 
cuidados, así como el rol que cumple este colecƟvo dentro de la sociedad.  

Varias localidades de España han trabajado bajo el concepto de “ciudad amigable”, es decir, el 
entender la urbe como un entorno que facilita que las personas mayores tengan una vida autónoma. 
Esta estrategia de ciudad idenƟfica retos, reflexiona sobre la calidad de los servicios, los entornos, 
las políƟcas y su funcionamiento frente a las personas mayores.  

¿Cómo afronta una ciudad los retos de una población envejecida y que seguirá envejeciendo? ¿Cómo 
se construye una ciudad donde todas las personas puedan desarrollarse de manera plena, con 
senƟdo, significado, con un proyecto de vida individual y colecƟvo?   

La elección de este tema es relevante debido a los retos sociodemográficos a los que se enfrenta 
España y en parƟcular Barcelona. En esta ciudad las personas de 65 años representan el 21% del 
total de la población, es decir, una de cada cinco personas que viven en Barcelona Ɵenen una edad 
igual o superior a 65 años (Ayuntamiento de Barcelona, 2022). Asimismo, la distribución de personas 
mayores en la ciudad es desigual. En el distrito de Sant Andreu, existen 32.929 personas mayores 
viviendo, siendo uno de los seis distritos de Barcelona con mayor canƟdad de este Ɵpo de población 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2022).  

Trinitat Vella, uno de los siete distritos de Sant Andreu, fue el barrio escogido para esta invesƟgación 
debido a sus caracterísƟcas socioeconómicas y demográficas. Posee un 14,8% de mayores de 65 
años (Idescat, 2021), es un barrio con una tasa de paro del 11,5% mientras que Barcelona posee un 
7,5% (Ayuntamiento de Barcelona, 2022) y en éste vive un 32,2% de población extranjera, 
principalmente pakistaní, marroquí y ecuatoriana. Esto se suma al hecho de que está ubicado en la 
periferia y que es un barrio segregado urbanísƟcamente; está rodeado por la Avenida Meridiana, la 
ronda de Dalt y el río Besòs. Las caracterísƟcas del barrio serán abordadas en mayor profundidad en 
el punto número 8.  

En ese senƟdo, la infraestructura social, en este caso pública, que genere vínculos e interacción 
(Klinenberg, 2021) puede ser un elemento diferenciador a la hora de envejecer. Algunos factores 
determinantes que influyen en la salud de las personas mayores Ɵenen que ver con el entorno İsico 
y social, más la vivienda, el vecindario y la comunidad, entre otros (OMS, 2022). Se ha demostrado 
que el uso de espacio público por parte de los mayores puede mejorar su calidad de vida y ayudar 
al envejecimiento acƟvo (Delgado y Calero, 2012).  
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Es necesario reflexionar y repensar el espacio público como algo que evoluciona constantemente y 
que puede ser considerado como una infraestructura social, que logra fomentar que amigos y 
vecinos traben relación, se apoyen y colaboren entre sí (Klinenberg, 2021). A la vez, se ha 
demostrado lo importante que pueden ser los equipamientos de proximidad como bibliotecas, 
centros cívicos, casales y centros culturales, entre otros, para trabajar la inclusión y el 
fortalecimiento comunitario (Calvo y Rebollo, 2023), en este caso, de personas mayores.  

El tema de envejecer en entornos urbanos está en auge. La población de Barcelona es envejecida, 
por lo que estudios que invesƟguen sobre personas mayores y su relación con el entorno İsico 
pueden ser de uƟlidad para afrontar retos y dar pistas de cómo las ciudades podrían promover en 
mayor medida un envejecimiento acƟvo. Este colecƟvo, del cual la mayoría seremos parte en un 
futuro, debe ser prioritario a la hora de pensar políƟcas públicas, sociales y urbanas, e 
invesƟgaciones como esta permiten darles voz a las personas mayores para tener en cuenta sus 
necesidades, opiniones, experiencias, percepciones y propuestas de mejora. Este trabajo puede ser 
de uƟlidad tanto para los equipamientos de proximidad analizados en Trinitat Vella, como también 
para otros de la ciudad.  

Es importante poner en el centro a las personas mayores para reconocer y atender sus necesidades 
específicas, así como valorar su propia voz y experiencia. Al hacerlo, se les otorga la importancia que 
merecen como miembros acƟvos de la sociedad y se les brinda la oportunidad de llevar a cabo 
procesos y tomar decisiones por y para ellos.   
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5. Fundamentación teórica 

Los conceptos de infraestructura social, envejecimiento acƟvo y parƟcipación, que se presentan en 
este apartado, conforman la triada conceptual sobre la que se sustenta el análisis en este trabajo. 
No se trata de conceptos cerrados, más bien lo contrario: la literatura los viene uƟlizando en senƟdos 
muchas veces diversos. El debate está abierto. En las páginas siguientes se presenta la discusión que 
suscitan, así como la comprensión de cada uno de ellos que se considera más adecuada para nuestro 
objeto de estudio y los objeƟvos de la invesƟgación. 

a. Infraestructura social 

La infraestructura social es un concepto cada vez más familiar en el entorno académico, en el 
urbanismo y en las políƟcas públicas y sociales. Debido a la complejidad de las problemáƟcas sociales 
que se presentan hoy en día, es esencial darles reconocimiento e importancia a los espacios İsicos, 
a menudo invisibles y subesƟmados, pero fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y 
para la vida coƟdiana de las personas (Star, 1999).   

Las interpretaciones de la infraestructura social defieren entre un autor y otro. Tal como plantean 
Kelsey y Kenny (2021), en un extremo se encuentra una concepción expansiva, que abarca todas las 
dotaciones İsicas, naturales y las instalaciones de un lugar, incluida la mezcla de servicios públicos 
que se entregan a las personas. En este senƟdo, normalmente se consideran como dimensiones 
clave de la infraestructura social (Slocock, 2018): edificios, instalaciones y entornos construidos, 
como bibliotecas, parques y salones comunitarios donde personas pueden reunirse y generar 
vínculos; servicios y organizaciones, como servicios públicos tales como centros de adultos, 
educaƟvos y de jóvenes, así como organizaciones de caridad y asociaciones; y por úlƟmo, 
comunidades fuertes y sanas, que tengan relaciones producƟvas, compartan normas y confianza.  

En el otro extremo de la interpretación, el término infraestructura social se enƟende en un senƟdo 
más limitado, haciendo referencia a espacios İsicos que permiten a las personas reunirse y 
establecer conexiones entre sí, como parques infanƟles, lugares de culto, cafeterías, bibliotecas 
públicas, centros educaƟvos, parques, instalaciones deporƟvas, jardines públicos, piscinas, entre 
otros (Klinenberg, 2021; Latham y Layton, 2019).  

Cuál de estos enfoques es más perƟnente sigue en el debate (Kelsey y Kenny, 2021). Sin embargo, 
ambos enfoques destacan el carácter relacional que permite la infraestructura social, generando 
vínculos y promoviendo la interacción entre las personas. Desde esta perspecƟva, la infraestructura 
social es vista como una herramienta para fortalecer la cohesión social.  

Klinenberg (2021) argumenta que toda gama de infraestructuras İsicas e insƟtucionales son 
cruciales para el desarrollo y mantenimiento de las conexiones sociales. Así, lugares como las 
bibliotecas, parques, instalaciones deporƟvas, escuelas, centros comunitarios, entre otros, 
contribuyen a que las personas se relacionen entre sí, generen vínculos y permitan conexiones unas 
a otras.  

Tal como señala el autor, la infraestructura social hace referencia a “espacios İsicos y las 
organizaciones que configuran las relaciones personales (…) se refiere a las condiciones İsicas que 
determinan el desarrollo del capital social” (pág. 8). Es decir, son espacios que promueven la 
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interacción social, la inclusión y la parƟcipación, permiƟendo relaciones y vínculos. La 
infraestructura social no sólo es entendida como un espacio İsico, sino que Ɵene una estructura 
organizaƟva que es clave para su funcionamiento y éxito, poniendo nuevas posibilidades para dar 
frente a los retos sociales.  

A pesar de que muchas veces lo que cuenta como infraestructura social Ɵene otras funciones 
primarias además de promover la sociabilidad, facilitarla es un componente esencial de cómo logran 
cumplir su función principal (Latham y Layton, 2019). Así, el concepto resulta relevante ya que hace 
referencia a espacios donde las personas pueden socializar y conectarse con otros, espacios que 
crean oportunidades, donde se obƟenen beneficios y consecuencias materiales reales y generan un 
excedente social, fomentando la confianza, el civismo, el encuentro y el propósito común (Amin, 
2008). Tal como señala Star (1999), la infraestructura es relacional, ya que incide en las condiciones 
de vida de las personas, sus relaciones, sus comunidades y su entorno.  

Pese a las disƟntas miradas, la infraestructura social está catalogada como un componente relevante 
en la vida y en el bienestar de las personas, que puede evitar el aislamiento social y crear espacios 
para toda la población (Klinenberg, 2021). Es vista como una oportunidad para que la comunidad se 
encuentre, se reúna, comparta experiencias, fortalezca vínculos y genere entendimiento mutuo en 
un mundo con sociedades más fragmentadas e individualizadas, donde se ha “deshecho el 
pegamento social” (p.12).  

En ese senƟdo, es importante darle valor a la infraestructura social y reconocer su contribución 
debido al impacto que puede llegar a tener en las personas dentro de un territorio. Puede llegar a 
ser esencial para la generación y el desarrollo de comunidades saludables, permiƟendo que las 
personas puedan encontrarse conƟnuamente en un ambiente o permitan que se interactúe con 
desconocidos, afectando de esa manera a todo el mundo.   

Asimismo, las infraestructuras sociales exigen inversión. Las concepciones más comunes de 
infraestructura se enfocan en trabajos de ingeniería, como sistemas de transporte, autopistas y 
líneas de trenes, sistemas de comunicaciones, alcantarillas y sistemas de agua (Davern et al., 2018). 
Sin embargo, los autores exponen que esto subesƟma los requisitos de infraestructura de las 
ciudades en rápido crecimiento porque no Ɵene en cuenta la infraestructura social. “La entrega 
oportuna de infraestructura social es fundamental para que las comunidades aborden las 
necesidades de los residentes a lo largo de su vida” (p.195). 

Algunos espacios que son lugares de encuentro y promueven una relación recurrente entre personas 
es el espacio público y los equipamientos de proximidad, conceptos abordados en esta invesƟgación. 
“Los equipamientos representan una oportunidad de primer orden para dirigirse y relacionarse con 
y entre la ciudadanía no organizada” (Calvo y Rebollo, 2023, pág. 191). Los autores exponen que los 
equipamientos pueden comparƟr principios determinados como líneas de actuación. Estas son: que 
sean accesibles y públicos, donde todos se sientan convidados a parƟcipar; que tengan conecƟvidad 
y proacƟvidad, donde salgan a buscar las personas y generen lazos con el territorio; que sean 
adaptables y dispuestos a transformarse de acuerdo al territorio; que sean impulsores de vínculos y 
relaciones; que acompañen procesos; que generen confianza y proximidad con la comunidad; que 
pongan en el centro los cuidados; que promuevan la parƟcipación comunitaria; y que trabajen a 
parƟr del conocimiento de la red de proximidad que les rodea, idenƟficando actores (Calvo y  
Rebollo, 2023). Estos principios se basan en el concepto de infraestructura social de Klinenberg con 
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una mirada comunitaria que dialogue con el entorno, siendo accesible y promoviendo la 
parƟcipación de las personas.  

Para esta invesƟgación se toma especialmente en cuenta el concepto de infraestructura social 
entendida por Klinenberg, es decir, espacios que contribuyen a la interacción social, a la inclusión y 
a la parƟcipación. En ese senƟdo, la infraestructura social aparece como una opción relevante para 
nutrir la vida pública, prevenir y focalizar problemáƟcas y así, hacer frente al desaİo del 
envejecimiento poblacional que vive España y el mundo. La infraestructura social puede ser un 
acƟvo y hacer la diferencia a la hora de envejecer.  

b. Envejecimiento acƟvo  

El concepto de envejecimiento acƟvo fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
a fines de la década de los 90 para ampliar el concepto uƟlizado hasta entonces, envejecimiento 
saludable. Algunos autores habían uƟlizado otras calificaciones: buen envejecer, competente, 
saƟsfactorio, o con éxito (Zamarrón, 2007). En la 52ª Asamblea Mundial de Salud de 1999, se acordó 
que los Estados miembros apoyaran la labor de la OMS en pro de un envejecimiento acƟvo y sano 
mediante fórmulas de colaboración mulƟsectorial (OMS, 1999).  

La vejez históricamente había estado ligada a la discapacidad y a la exclusión social, siempre bajo 
connotaciones negaƟvas (UrruƟa, 2018). Este nuevo concepto dejó de lado adjeƟvos que 
acompañaban la palabra envejecimiento e intentó darle una nueva idenƟdad, más posiƟva, dotando 
a las personas mayores de nuevos roles.  Durante la II Asamblea Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Envejecimiento, en 2002, la OMS definió el envejecimiento acƟvo como:  

“El proceso de opƟmización de las oportunidades de la salud, parƟcipación y seguridad con 
el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Se aplica tanto a 
los individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial 
de bienestar İsico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y parƟcipar en la sociedad 
de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona 
protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia” (OMS, 2002, pág. 
12).  

El concepto envejecimiento acƟvo hace referencia a un marco más amplio y más allá de la salud 
İsica, con un enfoque integral. Es sostenido por cuatro pilares: salud, parƟcipación, seguridad y 
aprendizaje conƟnuo a lo largo de la vida. A pesar de que no está dentro de los pilares, se estableció 
que la intergeneracionalidad debe estar presente a la hora de abordar la vejez.  

El envejecimiento acƟvo pretende intervenir en todo el ciclo de vida para que sea desarrollado de la 
mejor manera posible, combaƟendo la vejez prematura. Además, busca entregar oportunidades a 
las personas mayores para que conƟnúen siendo acƟvas, involucradas y con un senƟdo de propósito, 
de manera de detener o retrasar el deterioro de la salud İsica.  

El proceso de envejecimiento depende de muchos factores, que comienzan en una vida temprana. 
Los entornos en los que se vive junto a caracterísƟcas personales, así como los esƟlos de vida y los 
entornos en los que se habita, Ɵenen efectos. Un envejecimiento acƟvo debe considerar todo el ciclo 
de vida, las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como 
los determinantes sociales de la salud: sus condiciones socioeconómicas, culturales, políƟcas, de 
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educación, género, y condiciones de vivienda, entre otras (Fariña, Higueras y Román, 2019). En el 
proceso de envejecimiento, un 25% depende de factores genéƟcos y un 75% de factores ambientales 
(Comino Sanz y Sánchez Pablo, 2018). En ese senƟdo, los pilares del envejecimiento acƟvo y sus 
factores determinantes se pueden ilustrar de la siguiente manera:  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Cortés-Topete y Tavares-Marơnez, 2022. 
 
Algunos de los factores que más influyen en las variaciones en la salud de las personas mayores, 
Ɵenen que ver con el entorno İsico y social, en parƟcular la vivienda, el vecindario y la comunidad 
(OMS, 2022). Abordar y trabajar en el entorno urbano, los espacios İsicos y los equipamientos de 
proximidad se hace esencial para desarrollar un envejecimiento acƟvo en la población. La salud 
también está condicionada por el entorno, lo que hace que las personas ganen o pierdan su 
bienestar dependiendo del lugar y contexto donde se encuentran. Si se favorecen los entornos, se 
está, entre otras cosas, apostando por un envejecimiento acƟvo. Mirar los entornos desde el punto 
de vista de las necesidades de las personas mayores es sumamente relevante para permiƟr que la 
buena salud de las personas se prolongue en el Ɵempo.  

En el caso de los espacios públicos, los autores Cortés-Topete y Tavares-Marơnez (2022) señalan que 
para que se pueda incrementar su uso por parte de las personas mayores, existen dos requisitos: 
que sean accesibles e inclusivos y que el entorno social sea integrador. El primero se refiere a que 
sea de fácil tránsito peatonal y que plazas, huertos comunitarios o jardines estén a una distancia 
caminable desde la vivienda, así como la conecƟvidad entre servicios. El segundo se refiere a las 
caracterísƟcas que facilitan las relaciones sociales y fomentan la seguridad y solidaridad entre las 
generaciones dentro del vecindario. En ese senƟdo, los autores señalan que las caracterísƟcas de 
apego al lugar, familiaridad y percepción de seguridad en el vecindario ayudan al fortalecimiento de 
la capacidad İsica y la promoción de oportunidades que propicien esƟlos de vida saludables.  
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Asimismo, un elemento importante a considerar es la pérdida de rol que sufren las personas mayores 
a la hora de envejecer, principalmente debido a la muerte de amigos y familiares. Es por esto que es 
de gran importancia fomentar espacios de interacción entre vecinos, para construir o mantener lazos 
sociales que puedan proporcionar nuevos roles con efectos posiƟvos en el bienestar y 
envejecimiento (Alves y Sugiyama, 2006). Asimismo, los espacios abiertos, al ser concurrencia de 
usuarios de diferentes edades, son escenarios idóneos para generar intergeneracionalidad, pero se 
requiere especialmente desarrollo de acƟvidades de encuentro entre los diferentes grupos de edad. 
(Delgado, Calero, y González, 2016).  

Para esta invesƟgación nos basaremos en el concepto de envejecimiento acƟvo propuesto por la 
ONU, pero además enfaƟzaremos en que éste no se refiere sólo a la acƟvidad İsica, sino también la 
acƟvidad social y mental para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas (Walker, 2006), 
dentro del cual el entorno İsico, así como los equipamientos, Ɵene gran papel que abarcar.   

c. ParƟcipación 

A lo largo de los años, el término parƟcipación ha abarcado una serie de definiciones en la literatura 
y ha sido someƟdo a diversas miradas. Por un lado, se ha ligado a una incidencia en procesos 
políƟcos, mientras que, por otro, se ha asociado a una acƟvidad más relacional y social. Varios 
autores han establecido clasificaciones. Pindado (2004) señala que la parƟcipación ciudadana va 
más allá de involucrarse en procesos electorales y que “el derecho a la parƟcipación es la posibilidad 
de que cualquier persona pueda parƟcipar en los asuntos públicos de la comunidad de la que forma 
parte” (p.7). El autor expone tres dimensiones de parƟcipación: cívica, comunitaria y ciudadana. La 
primera corresponde a una parƟcipación individual (“yo y los míos”), con un interés parƟcular. La 
comunitaria se refiere a la parƟcipación en una asociación o grupo donde se pongan de acuerdo 
para desarrollar algún proyecto comparƟdo (“nosotros y los nuestros”), es decir, con un interés 
común. La úlƟma se refiere a la intervención e incidencia, a parƟcipar como sujeto políƟco, cuya 
consecuencia afecta a todos, en la que ya no sólo está el interés parƟcular o de la comunidad de la 
que se forma parte (Pindado, 2016).  

En ese mismo senƟdo, Bukov, Maas, & Lampert (2002) también disƟnguen tres Ɵpos de parƟcipación 
que van en la misma línea. Éstas dependen del contenido, el contexto y los recursos que comparten: 
parƟcipación colecƟva, parƟcipación producƟva y parƟcipación políƟca. A pesar de que pueden 
desarrollarse de formas muy disƟntas una de otra, los autores exponen que las diversas acƟvidades 
Ɵenen en común comparƟr un recurso específico. La parƟcipación colecƟva la definen como el 
actuar común de los miembros del grupo, en el que la intención está dirigida hacia el grupo mismo 
y no hacia una meta externa, donde comparten como recurso principal, el Ɵempo. En el caso de la 
parƟcipación producƟva, corresponde a la prestación de servicios, bienes y beneficios para otros, 
donde la intención se orienta hacia otros individuos o grupos. Por úlƟmo, la parƟcipación políƟca 
implica tomar decisiones acerca de grupos sociales y la asignación de recursos. Estas decisiones son 
servicios prestados por ciertos grupos, como parƟdos políƟcos, o por personas individuales en un 
contexto colecƟvo (Bukov, Maas, y Lampert, 2002). Los autores, además, coinciden que el interés 
por el entorno social influye en la parƟcipación de las personas.  
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Al hablar de envejecimiento acƟvo, la literatura apunta al concepto de parƟcipación social como uno 
de los principios clave que debe ser promovido y tomado en cuenta para lograr un bienestar en este 
rango etario. La parƟcipación social es definida como:  

“La parƟcipación en acƟvidades que brindan interacciones con otros en la vida comunitaria 
y en acƟvidades comparƟdas importantes, que evoluciona de acuerdo con el Ɵempo y los 
recursos disponibles, y en función del contexto social y lo que los individuos quieren y es 
significaƟvo para ellos”, (Levasseur et.al, 2022, pág. 1).  

A pesar de las disƟntas visiones de parƟcipación que aquí se exponen -unas más ligadas a procesos 
políƟcos y otra más relacional e individual- la literatura pone en común su importancia a la hora de 
envejecer. La parƟcipación social en las personas mayores es comúnmente asociada a beneficios en 
la salud de las personas, una mejor calidad de vida y bienestar general, pudiendo ser determinante 
a la hora de cómo envejecer.  Además, puede combaƟr la soledad no deseada, la exclusión social y 
permite la ayuda entre pares, pudiendo generar pertenencia en la comunidad (Woolrych et al., 
2021). También se asocia a una mejor salud mental y un buen funcionamiento cogniƟvo (Levasseur 
et al., 2010).  

Estudios han confirmado que existe una relación entre los vínculos sociales y un buen estado de 
salud mental en la población envejecida. Las personas mayores que están más conectadas 
socialmente Ɵenden a tener un mayor bienestar emocional que las que Ɵenen menos lazos sociales 
(Litwin, 2012). En esa línea, la parƟcipación social parece ser un elemento importante para enfrentar 
el deterioro de la vida y el edadismo; estereoƟpos que existen entorno a las personas mayores, que 
conllevan a discriminaciones y prejuicios que afectan su salud.  

Woolrych et al., (2021) también expone que la parƟcipación social ha sido idenƟficada como un 
componente del capital social, cuyo aumento se asocia a una mayor sensación de seguridad y 
protección en la vejez, a la vez que desempeña un papel mediador importante, por ejemplo, 
brindando apoyo diario a la comunidad y actuando como un resorte contra los eventos estresantes 
de la vida. La parƟcipación social puede generar importantes beneficios individuales y colecƟvos. Es 
importante destacar que la parƟcipación es un elemento que no sólo está dentro de los pilares del 
envejecimiento acƟvo, sino que ha estado en resonancia con políƟcas y programas vinculados a 
procesos de envejecimiento (Majón-Valpuesta, Ramos, y Pérez-Salanova, 2022).  

El discurso del envejecimiento acƟvo se ha enfocado principalmente en fomentar la parƟcipación de 
las personas mayores en la sociedad y en dar relevancia a las competencias y el conocimiento que 
las personas mayores poseen a su edad (Foster y Walker, 2015). Sin embargo, la parƟcipación de 
personas mayores ha estado mirada muchas veces bajo una perspecƟva económica o producƟva, 
que prioriza la extensión de la vida laboral, enfocado en un plano economicista (Foster y Walker, 
2015). Esta mirada descuida su parƟcipación en procesos de toma de decisiones (Del Barrio, 
Marsillas, y Sancho, 2018).  

De hecho, la conceptualización del envejecimiento acƟvo ha sufrido un proceso de “banalización” 
siendo asociada a cualquier acƟvidad dirigida a las personas mayores que “tenga un enfoque 
‘posiƟvo’, convirƟéndose en un calificaƟvo que se vincula a programas donde se otorga un rol de 
mero espectador, consumidor o usuario a la persona mayor, dejándose de lado su implicación en las 
acƟvidades y en la toma de decisiones” (Del Barrio et.al, 2018, pág. 41).  
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Es por eso que la parƟcipación social no debe ser vista sólo como la decisión personal de una persona 
a integrarse, sino que existen otras variables que pueden condicionarla, por lo que “resulta clave 
fomentarla teniendo en cuenta los deseos, capacidades y preferencias de quienes parƟcipan y 
adaptando los recursos a las demandas a lo largo de toda la vida” (Majón-Valpuesta et.al, 2022, pág. 
20). No hay que olvidar que las personas mayores son un grupo heterogéneo con diferentes 
intereses, con gran canƟdad de años de diferencia entre unos y otros, y con disƟntas necesidades a 
las cuales atender, por lo que no pueden ser tomados desde una comprensión genérica y la idea de 
que lo que funciona para un grupo de personas mayores funcionará para otro (Woolrych et al., 
2021).  

Además de la parƟcipación social, parece relevante uƟlizar el concepto de parƟcipación comunitaria 
entendido por Pindado (2016) pero también el definido por Aguilar (2001) que entrega una 
definición más profunda, dando a entender que deben ser las mismas personas de un grupo las que 
lleven adelante procesos de acuerdo a sus necesidades. La autora explica la parƟcipación 
comunitaria así:   

“El proceso social en virtud del cual grupos específicos de población, que comparten alguna 
necesidad, problema o centro de interés y viven en una misma comunidad, tratan 
acƟvamente de idenƟficar esas necesidades, problemas o centros de interés, toman 
decisiones y establecen mecanismos para atenderlas” (Aguilar, 2001, pág.31).  

Así entonces, para esta invesƟgación tomaremos la definición de parƟcipación social de Levasseur 
et al., pero también ilumina nuestro análisis el concepto de parƟcipación comunitaria entendida por 
Pindado y Aguilar.  
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6. Las preguntas de investigación y objetivos 

La pregunta de invesƟgación que se desarrolla en esta invesƟgación es la siguiente:  

¿Qué infraestructuras sociales públicas uƟlizan las personas mayores en Trinitat Vella, cómo se 
desarrolla su parƟcipación y cuáles son sus moƟvaciones, valoraciones y dinámicas en estos 
espacios? 

Frente a esta pregunta se plantea la siguiente hipótesis: Los equipamientos de proximidad y la plaza 
central son espacios uƟlizados y referentes para las personas mayores en Trinitat Vella que generan 
relaciones, potencian la parƟcipación y permiten un envejecimiento acƟvo.  

El objeƟvo general de esta invesƟgación es:  

IdenƟficar qué infraestructuras sociales públicas uƟlizan las personas mayores en Trinitat Vella, cómo 
parƟcipan en estos espacios y cuáles son sus moƟvaciones, valoraciones y dinámicas en estos 
espacios.  

Los objeƟvos específicos son los siguientes: 

- IdenƟficar los espacios más uƟlizados por personas mayores y determinar sus dinámicas de uso 
en Trinitat Vella. 

- Conocer la valoración y percepción que Ɵenen las personas mayores respecto a la 
infraestructura social pública de Trinitat Vella. 

- IdenƟficar si la infraestructura social pública fomenta las relaciones sociales de las personas 
mayores en el barrio y contribuye a un envejecimiento acƟvo.  

- Analizar el Ɵpo de parƟcipación de las personas mayores en estos espacios  

7. Propuesta metodológica  
 

A conƟnuación, se presentan las caracterísƟcas metodológicas que se uƟlizaron para poder 
responder a la pregunta de invesƟgación, así como para cumplir sus objeƟvos.  
 

a. Enfoque metodológico  
El enfoque de esta invesƟgación es interpretaƟvista - inducƟvo, con una metodología cualitaƟva, ya 
que busca comprender procesos sociales, perspecƟvas y las moƟvaciones de los actores. La 
invesƟgación cualitaƟva se “interesa en las perspecƟvas de los parƟcipantes, en las prácƟcas 
coƟdianas y en el conocimiento coƟdiano que hace referencia a la cuesƟón estudiada” (Flick, 2012, 
pág. 19). En ese senƟdo, tal como señala el autor, se trata de descubrir cómo las personas idenƟfican 
y construyen su mundo. En este caso, cómo las personas mayores interactúan con su entorno, cuáles 
son sus dinámicas diarias y de qué manera la infraestructura social pública contribuye en su proceso 
de envejecimiento.  

b. Instrumento de recogida de invesƟgación  
Como técnicas de recogida de información, se uƟlizaron el análisis de documentos, entrevistas semi 
estructuradas y observación no parƟcipante del territorio. Con respecto a la revisión documental, se 
examinó información que se consideró relevante para esta invesƟgación que ayudó a contextualizar 
el barrio: datos estadísƟcos de Trinitat Vella proporcionados por la Oficina Municipal de Datos del 
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Ayuntamiento de Barcelona, los informes de Plan de Barrios 2021-2024, así como proyecciones de 
población 2022-2072 del InsƟtuto Nacional de EstadísƟca.  

Las entrevistas dieron luces sobre la experiencia tanto de parte de las personas mayores como de 
los equipamientos y la Administración, ya que “la entrevista permite recoger información sobre 
acontecimientos y aspectos subjeƟvos de las personas: creencias y acƟtudes, opiniones, valores o 
conocimientos, que de otra manera el invesƟgador no tendría a su alcance” (BallesƟn, 2018).  

Una vez establecido el enfoque invesƟgaƟvo, como una primera aproximación al tema de personas 
mayores y los desaİos del envejecimiento demográfico, se contactó a expertos que han trabajado 
en relación al tema, los desaİos que enfrenta la ciudad y los equipamientos: Eva Salaberria1, Jordi 
Sanchis2, Marc Majó3, Enrique Cano4. En el mismo territorio, se tuvo conversaciones con personas 
del Centro de Vida Comunitaria, como Mireia Albors5. Estas entrevistas aportaron visiones que 
fueron determinantes al momento de enfocar y establecer esta invesƟgación.  

Además de las entrevistas, se uƟlizó como técnica la observación no parƟcipante. En ésta, “el 
invesƟgador recoge datos puntualmente y sin inmiscuirse en las dinámicas habituales del colecƟvo 
observado” (Rodríguez-Gómez, 2018). Se realizó observación principalmente en los espacios 
públicos abiertos del barrio y en menor medida en algunos equipamientos. Con un diario de campo, 
se registró y se analizaron eventos, comportamientos, interacciones y otros aspectos relevantes, así 
como datos y experiencias propias. Se buscó ser lo menos intruso posible en un barrio caracterísƟco 
porque sus vecinos se conocen. Se realizaron observaciones sistemáƟcas, es decir, en los mismos 
lugares, pero en diferentes momentos del día, de manera de generar una idea más completa de las 
dinámicas. Además, hubo observaciones puntuales y no programadas.  Esta técnica fue de gran 
uƟlidad para poder observar ciertos comportamientos, movimientos y maneras de relacionarse 
entre las personas del barrio, así como comprender un poco más el entorno y a las personas mayores 
del sector. Se pudo además contrastar con la información obtenida a través de las entrevistas semi 
estructuradas.  

En el proceso de observación se realizaron 18 visitas a Trinitat Vella, traducidas en más de 36 horas 
y 30 minutos. Algunas fueron jornada completa y otras parciales. Se realizó un recorrido exhausƟvo 
por el barrio, mientras que en otros sólo se realizó observación de: la plaza principal del barrio, el 
parque, el parque infanƟl de la Trinitat Vella por sus pistas de petanca, algunos pequeños espacios 
del barrio con bancas -por ejemplo, frente al Centro Cívico-, la Vía Barcino y el parque de esa misma 
avenida. Dentro de estos lugares se decidió enfocar en la plaza debido a que fue donde había más 
movimiento y presencia de personas mayores. Con respecto a los equipamientos, se uƟlizó el mismo 
criterio, es decir, en las que se observó y las entrevistas exploratorias señalaron que había más 
presencia de personas mayores: Casal de Gent Gran, Casal Civic, Centro Cívico, Biblioteca. El Centro 
de Atención Primaria (CAP) también fue nombrado en algunas entrevistas, sin embargo, se visitó en 
tres ocasiones en disƟntos horarios y no se observó gran canƟdad de movimiento, por lo que se 
decidió descartar ya que no aportaba mayor información para los objeƟvos de esta invesƟgación. En 

 
1 Responsable del Plan Ciudadano DonosƟa Lagunkoia, de la ciudad de San SebasƟán  
2 Dirección de Servicios de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona 
3 De la empresa Indic, encargada del seguimiento de los equipamientos del proyecto EQUICOM, proyecto que busca 
incorporar o reforzar la perspecƟva comunitaria en algunos equipamientos de la ciudad de Barcelona.  
4 Jefe de Departamento de Promoción de Personas Mayores 
5 Directora suplente del Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella  
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cada jornada se uƟlizó un diario de campo que permiƟó tomar notas del ambiente y de 
conversaciones informales que se dieron en el espacio.  

Ahora bien, con respecto a las entrevistas, se decidió realizar semi estructuradas, ya que estas 
permiten conocer percepciones, opiniones, creencias y acƟtudes de los informantes, que buscan 
aproximarse y comprender ideas, creencias y supuestos de los entrevistados (Fàbregues, Meneses, 
Rodríguez-Gómez, y Paré, 2016). Las entrevistas se realizaron con diferentes pautas, de acuerdo al 
perfil de los entrevistados que se detectaron como relevantes: personas mayores; perfiles técnicos 
o representantes de los equipamientos; y perfil de encargado del distrito o Ayuntamiento6. Se 
uƟlizaron categorizaciones para todos los perfiles, de manera de resguardar la idenƟdad. Los E 
corresponden a equipamientos y las P, a personas mayores:   

Tabla n°1 perfiles de entrevistas semiestructuradas 
Equipamientos  
E1 Responsable biblioteca 
E2 Responsable Casal Gent Gran 
E3 Responsable Casal Civic 
E4 Responsable Serveis a les Persones i al Territori, Distrito Sant Andreu, Ayuntamiento de Barcelona 
E5 Ex responsable Centro Cívico  
Personas mayores  
 Género Edad  Uso de equipamientos  Relación con el barrio  Nacionalidad  
P1 Masculino 69 años  Sí, Casal de Gent Gran y 

Casal Civic y en menor 
medida Centro Cívico 

Vive hace 11 años  Chile 

P2 Femenino 75 años Sí, Casal de Gent Gran y en 
menor medida Centro 
Cívico 

Vive fuera del barrio, pero 
vinculada a él hace 17 años  

España 

P3 Femenino 87 años  Sí, Casal de Gent Gran, 
Casal Civic, Centro Cívico 

Vive hace 69 años en el barrio España 

P4 Femenino 77 años Sí, Casal Civic Vive hace 12 años en el barrio España 
P5 
 

Masculino 91 años Sí Casal Civic Vive hace más de 50 años en 
el barrio. Fines de semana los 
pasa en otro lugar.  

España 

Número total de entrevistas: 10  
Fuente: elaboración propia 

El proceso de recogida de información tuvo algunas limitaciones que dificultaron esta invesƟgación. 
El criterio de muestreo pretendía ser aleatorio, pero se presentaron obstáculos. Muchas personas 
mayores que se encontraban en el espacio público no quisieron acceder a una entrevista. La 
observación permiƟó interactuar con varios mayores, pero a la hora de querer realizar formalmente 
una entrevista, se negaron. El tener que firmar un consenƟmiento y que las conversaciones 
quedaran grabadas generaba un cambio de acƟtud y desconfianza. También hubo algunas ausencias 
o cambios de úlƟmo minuto. Esto obligó a acudir a ciertos actores clave dentro del territorio que 
tuvieran acceso a personas mayores, como al Casal de Gent Gran. A pesar de que en algunos casos 
se gesƟonaron entrevistas a través de este espacio, hubo otros donde el esperar fuera de los 
equipamientos y acercarse a las personas dio resultado. Asimismo, exisƟó un perfil al cual no se 
accedió, que son aquellas personas que no uƟlizan la infraestructura social pública analizada.  

 
6 Se adjunta en anexos  
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8. Contextualización del barrio  
 
El barrio de la Trinitat Vella, ubicado al nordeste de Barcelona, es uno de los siete barrios del distrito 
de Sant Andreu y Ɵene una superficie de 80,8 hectáreas. Se ubica entre el río Besòs, la ronda de Dalt 
y la avenida Meridiana, y es uno de los barrios limítrofes de la ciudad, así como la puerta de entrada 
y salida. El encaje territorial está determinado por su aislamiento y falta de conƟnuidad urbana con 
barrios cercanos debido a las construcciones que lo atraviesan (Ayuntamiento de Barcelona, 2021).   

Según la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento, su población oficial es de 10.513, cuyo 
porcentaje de población extranjera es de 32,2%, proveniente principalmente de Pakistán, Marruecos 
y Ecuador. Posee una tasa de paro del 11,5%, de las más elevadas de la ciudad de Barcelona, que 
Ɵene un 7,5%. Una cifra llamaƟva es que un 64,8% de la población no ha conƟnuado los estudios al 
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que contrasta con Sant Andreu (45,5%) y 
Barcelona (37,9%) y sólo un 10,6% de la población de Trinitat Vella Ɵene estudios universitarios 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2021). 

Con respecto a la situación habitacional, de acuerdo a la Oficina Municipal de Datos del 
Ayuntamiento, más de la mitad vive en viviendas de hasta 61 m². Además, un 18,3% vive en siƟos 
construidos antes de 1960 y un 58,9% entre 1960 y 1980. Muchas viviendas se encuentran en 
condiciones precarias, especialmente las que están alrededor del Centro Penitenciario Obert 2, por 
lo que desde octubre de 2022 se comenzaron a construir bloques de viviendas públicas para realojar 
a familias residentes que vivían en malas condiciones de habitabilidad (Ayuntamiento de Barcelona, 
2022). Asimismo, es un barrio altamente densificado, con 828 habitantes por hectárea residencial, 
superior al del distrito (786 habitantes) y de Barcelona (596 habitantes). A la vez, se ha detectado 
una situación de emergencia por los desahucios y por el mal estado de los inmuebles (Ayuntamiento 
de Barcelona, 2021).  

Trinitat Vella es un sector prioritario para la Administración: posee 16 equipamientos y un Plan de 
Barrios de €13.600.000 para el período 2021-2024, así como programas de intervención específicos, 
de los cuales gran parte son resultados de anƟguas reivindicaciones y movilizaciones vecinales 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2021). Según el Plan de Barrios, entre esos destaca la construcción del 
pasadizo de la Trinitat, la piscina municipal, el Centro Cívico, la llegada del metro al barrio o la Escuela 
Ramón Berenguer III, así como el proyecto de intervención integral, que incluye la construcción de 
la Biblioteca y de escaleras mecánicas a zonas de diİcil accesibilidad.  

En cuanto a la distribución de la población en el barrio, se disƟnguen tres zonas: la norte, que 
corresponde al entorno de la anƟgua prisión y viviendas sociales, más conocidas como del 
“Patronato”, la cual presenta un importante grado de deterioro de las viviendas y el espacio público, 
donde más del 45% de la población que vive allí es de origen extranjero; la sur, que va desde la plaza 
central del barrio hacia la Vía Favència y el parque de la Trinitat, donde la cifra de extranjeros es de 
19%; y el resto del barrio, que Ɵene entre un 30% y 40% de población nacida en el extranjero, 
dependiendo de la sección censal (Ayuntamiento de Barcelona, 2021).  

En tanto, de acuerdo al Plan de Barrios, existen muchas personas mayores que experimentan 
problemas de salud derivados de la soledad y el aislamiento. Muchas de ellas Ɵenen dificultad para 
acceder a la calle porque no Ɵenen ascensor o porque viven en zonas de mucha pendiente.  
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Trinitat Vella es un barrio reconocido por su asociaƟvidad y por sus enƟdades, que en total suman 
más de 50, las que han contribuido a fortalecer la cohesión social y construir un tejido asociaƟvo, 
esencial para dar respuesta a los desaİos del Covid-19 (Ayuntamiento de Barcelona, 2021). 

En la siguiente figura se puede observar un mapa del barrio, así como la ubicación de la 
infraestructura social pública analizada para esta invesƟgación:  
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a Plan de Barrio de la Trinitat Vella 2021-2024, Ayuntamiento de Barcelona (2021) 

 

  



20 
 

9. Análisis y resultados  

En el siguiente apartado se pondrá en relación lo descrito en el marco teórico, así como se analizarán 
y comentarán los resultados obtenidos por medio de las entrevistas realizadas y la observación no 
parƟcipante. Para ello, se crearon cinco bloques de análisis. El primer apartado hablará de un análisis 
descripƟvo de las entrevistas obtenidas desde la Administración. El siguiente seguirá la misma línea, 
pero con la mirada de las personas mayores. El tercer apartado será el detalle de la observación no 
parƟcipante realizada en el territorio. Los úlƟmos apartados profundizarán en dos aspectos centrales 
de esta invesƟgación: la parƟcipación de las personas mayores, y las relaciones y vínculos que se 
generan en la infraestructura social pública.  

a. Visión desde la Administración   

A nivel general, la visión de los encargados de los equipamientos y del Ayuntamiento sobre la 
Trinitat Vella es que es un barrio que se caracteriza por su lucha, reivindicación y las constantes 
demandas por mejorar la calidad de vida de las personas. Es un sector con condiciones muy 
determinadas, a nivel socioeconómico y geográfico, aislado tanto por accidentes arƟficiales, como 
la construcción de la Avenida Meridiana, como naturales, que es el caso del río Besòs, lo que genera 
que no sea un lugar de paso. Es descrito como un “pueblito”, por ser una zona pequeña donde 
muchos se conocen, en donde las personas uƟlizan la calle y los equipamientos. La percepción es 
que hay bastante población envejecida y niñez en el barrio, pero pocos jóvenes, muchos de los cuales 
dejan estudios. La demograİa del barrio genera que las personas que viven en la parte más alta no 
tengan mucha relación con los de abajo. Asimismo, todos coinciden en que es un barrio con una 
gran canƟdad de equipamientos, tanto para personas mayores como para otros Ɵpos de colecƟvos, 
principalmente por el aislamiento con el resto de la ciudad y por sus caracterísƟcas socioeconómicas.  

Tabla n°2 Síntesis de algunos registros asociados al contexto de Trinitat Vella  
Contexto de Trinitat Vella  
E1 “Estamos hablando de un barrio que hay poca gente que accede a estudios universitarios, hay 

absenƟsmo (…) los jóvenes dejan los estudios”.  
E3 “Es un barrio con muchas cuestas, hay mucha pendiente. No es un siƟo para pasear”. 
E4 “Muchas casas son de autoconstrucción (…) el urbanismo se construye de facto, por necesidades 

perentorias”. 
E4 “Es uno de los barrios de la ciudad con más dotación de equipamientos. Yo creo que, si divides el 

número de equipamientos, servicios y profesionales por número de habitantes, salen unos datos que 
ya quisiera el centro de París. Por diferentes razones. La principal es por aquella sensación de 
aislamiento geográfico que hay (…) Y dos, que es un barrio socialmente prioritario”. 

Fuente: elaboración propia 

En relación con el diseño del espacio, tal cual se muestra tabla n°3, las entrevistas revelan que en 
ningún caso se tomaron en cuenta las opiniones de las personas mayores ni se realizaron procesos 
parƟcipaƟvos para este rango etario para saber de qué manera se podría diseñar y construir el 
espacio, tanto la plaza como los equipamientos. Los edificios más anƟguos, como el Casal Civic, ha 
sido adaptado para este público, pero sin contar con sus opiniones. Incluso el Casal de Gent Gran, 
inaugurado en 2021, un siƟo pensado exclusivamente para personas mayores, no contó con sus 
visiones. Se construyó un edificio que tomó en cuenta aspectos como la accesibilidad (amplios 
pasillos y una sola planta), pero sin la perspecƟva de este rango etario. El Ayuntamiento coincide con 
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esta idea: el diseño del espacio público no es sensible específicamente a las personas mayores, sino 
a toda la población.   

Tabla n°3 Síntesis de registros asociados al diseño del espacio público y equipamientos 
Diseño del espacio  
E1 “Las bibliotecas son diseñados por los arquitectos (…) sin tener en cuenta a veces los espacios que 

realmente se necesitan (…) luego nosotros podemos adaptar espacios”. 
E3 “Está adaptado. Hay ascensor para todas las plantas, hay lavabos adaptados, etcétera, pero es un 

edificio estructuralmente de hace unos cuantos años, por lo que Ɵene sus dificultades”. 
E4 “Buscamos sensibilidad con todos aquellas personas, con todos los perfiles diferentes (…) (Trinitat 

Vella) no es un barrio pensado para la gente mayor. Aquí ni ningún barrio de la ciudad. Es muy 
sensible con la globalidad (…) sensibilidad es que todo mundo pueda uƟlizarlo”.  

E4 “No tenemos elementos que consideremos específicamente para personas mayores en el espacio 
público (en Trinitat Vella), en los equipamientos, sí (…) (allí) se puede tomar en cuenta a las personas 
mayores, especialmente en accesibilidad y en propuesta”.  

Fuente: elaboración propia 

Un segundo análisis a rescatar es la buena percepción que Ɵenen los responsables de los 
equipamientos sobre la valoración de estos espacios por las personas mayores. Tal cual aparece 
en la tabla n°4, perciben que se valoran posiƟvamente las acƟvidades y los talleres que se realizan y 
que las personas mayores están a gusto. Como apuntan algunos actores, la familiaridad y el buen 
trato pueden ser elementos esenciales que definen si se uƟlizan. A pesar de que hay quejas, 
especialmente hacia las listas de espera que se generan cuando se abren las inscripciones de las 
acƟvidades, la sensación es que la valoración es buena.  

El Casal de Gent Gran señala que fue un espacio demandado por los vecinos, principalmente por el 
cambio que realizó la Generalitat al converƟr su Casal de Gent Gran en un Casal Civic, abriendo las 
puertas a toda la comunidad para fomentar la relaciones intergeneracionales. Esto generó que este 
colecƟvo se quedara sin un espacio exclusivo para ellos. En el caso de la Biblioteca, al inicio fue diİcil 
que fuera considerada y bien valorada por los vecinos, pero han tenido que adaptarse a las 
necesidades del barrio. El Centro Cívico destaca que el senƟmiento hacia este equipamiento es de 
propiedad, porque fue un espacio obtenido a través de la reivindicación.  

Tabla n°4 Síntesis de registros asociados a la valoración de las personas mayores a los equipamientos del 
barrio   

Valoración de la comunidad  
E1 “Al principio fue muy diİcil que la Biblioteca fuera bien valorada, porque veían que era bastante 

conflicƟvo. Había muchos jóvenes que generaban ruido, problemas (…) con el paso del Ɵempo sí 
hemos ido encajando más con el territorio”.  

E2 “Nos da una sensación de que están contentos de parƟcipar aquí (…) Valoran las acƟvidades y los 
cursos y talleres que hacemos semanalmente”.  

E2 “Este espacio era muy demandado por el barrio”.  
E3 “Siempre se pide, siempre hay quejas (…) si algo es, es porque hay mucha lista de espera”.  
E3 “Valoran sobre todo la familiaridad, el buen trato (…) las acƟvidades se valoran muy posiƟvamente”.  
E5 “Sienten propiedad. Es el cuarto Centro Cívico que abrió en Barcelona, en 1984. Como la mayoría de 

las cosas de la Trini, fue una cosa conseguida a fuerza de lucha, reivindicación”.  
E5 “En los feedback hay una visión constante de mejora, de falta esto (…) pero es como una cosa 

superficial, no de que por esto voy a dejar de venir. Yo creo que la valoración es muy buena, porque 
para ellos y ellas son espacios de vida más allá de su entorno, de su casa”.  

Fuente: elaboración propia 
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Se observa también que los equipamientos perciben ser parte importante del barrio y de la vida 
de las personas mayores en Trinitat Vella, siendo espacios que les permite ir más allá de sus hogares. 
Todos los responsables coinciden en que sus equipamientos son referentes del barrio y contribuyen 
a un envejecimiento acƟvo, tanto impulsando el salir de casa, los vínculos y las relaciones, como el 
movimiento İsico y su autonomía. Asimismo, destacan la importancia de la heterogeneidad de las 
personas mayores, que, a pesar de pertenecer a un mismo grupo, Ɵenen necesidades y perfiles 
disƟntos.  

Como parte de sus retos, la mayoría de los equipamientos coinciden en el trabajo en red, acortar la 
brecha digital y la importancia de la coordinación por la canƟdad de equipamientos que existen en 
la zona. Desde el Ayuntamiento reconocen que falta una visión más estratégica y a largo plazo de 
cómo se va a transformar el barrio con la tendencia mundial de envejecimiento. Sin embargo, todos 
los equipamientos señalan que el mayor desaİo es la soledad no deseada y que existe una gran 
canƟdad de personas a las que no llegan, como aparece en la tabla n°5.   

Tabla n°5 Síntesis de registros asociados a los desaİos   
Soledad no deseada 
E2 “La gente (…) que ya va al Centro Cívico o al Casal Civic es muy fácil de que venga porque es muy 

acƟva. Pero la problemáƟca está en cómo llegamos a la gente que vive sola, que no sale de casa, que 
no Ɵene familia. Ahí es donde queremos llegar”. 

E1 “Nosotros no detectamos a la gente que está sola en casa”.  
E3 “Es importante también conocer la soledad, tener información de aquellas personas que viven solas, 

que están solas, que se sienten solas, para poder hacer algún Ɵpo de intervención”.  
E4 “Hemos de pensar qué pasa especialmente con la gente que vive sola. Por suerte Trinitat Vella es un 

barrio que la redes relacionales y sociales son muy horizontales, con lo cual no hace falta que vayas a 
un equipamiento, tus vecinos velan por Ɵ, o sea, el capital social”.  

Fuente: elaboración propia 

b. Visión desde las personas mayores  

A nivel general, las entrevistas a las personas mayores muestran que han vivido o han visitado el 
barrio por gran canƟdad de años. Son personas que Ɵenen una profunda vinculación e historia en 
él. En general pasean diariamente por sus calles, teniendo como referencia los equipamientos, 
especialmente el Casal de Gent Gran, el Casal Civic y el Centro Cívico, pero no así la biblioteca, que 
es mencionada sólo por algunos. La plaza central es reconocida como un punto neurálgico del barrio, 
donde conviven y ocurren varias cosas en diferentes momentos del día, así como también actos 
públicos como, por ejemplo, la Fiesta Mayor.  

Las personas entrevistadas llevan entre 11 y casi 70 años en el barrio y destacan el espíritu acƟvo y 
reivindicaƟvo de la Trinitat Vella, donde muchas cosas ya están inventadas por lo que no se puede 
pedir mucho más. Tal como se observa en la tabla n°6, algunos perfiles destacan que el barrio ha 
cambiado bastante, que ha habido problema de drogas y que las úlƟmas migraciones han provocado 
que muchas personas vivan en malas condiciones. Sin embargo, algunos se sienten seguros en él.    

Tabla n°6 Síntesis de registros asociados a Trinitat Vella    
Contexto e historia personal en el barrio  
P2 “No sé si habrás oído mucho el tema de la droga que ha habido aquí (…) ahora se quitó bastante, 

pero sigue estando, vuelve a ver otra vez la droga como en todos los siƟos”. 
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P3 “Hay problemas como en todos los barrios, los jóvenes van buscando otros siƟos, se van del barrio. 
Ha venido mucha inmigración. Siempre ha sido un barrio de inmigración porque primero vino de 
Andalucía, de Murcia (…) Y entonces ahora es la otra inmigración, la que viene, gente de todas 
partes que malviven, que bueno que es una lásƟma las casas que están cerca de la cárcel”.  

P4 “Antes el barrio estaba de una manera. Ahora hay más gente de fuera y claro, ya los que viven aquí 
están incómodos porque forman mucho jaleo. Ya a parƟr de las 11.30 se ponen ahí (en la plaza) con 
la radio a tope (…) Por las tardes en invierno hay, por ejemplo, un policía allí arriba y otro aquí 
abajo”.  

P5 “Me siento seguro en la Trinitat”.  
P1 “No creo que se sufra de carencia ¿no? Pedir más, no sé. Está casi todo inventado, es muy acƟvo 

cívicamente. Aquí tuvieron que luchar para la pavimentación, para que el metro llegara hasta aquí, 
(…) ha habido una acƟvidad cívica. (…) Es muy reivindicaƟvo. Siempre están luchando por cosas”.  

Fuente: elaboración propia 

Un punto interesante para analizar son los moƟvos de uso de la infraestructura social pública de 
las personas mayores.  

Dentro de los perfiles entrevistados hay consenso de que tanto moverse como salir de casa es algo 
relevante para ellos y su salud, siendo los equipamientos los que facilitan esta labor, convirƟéndose 
en un elemento fundamental en ayudarlos en ese objeƟvo. La necesidad de relacionarse y el 
contacto con las personas es también una de las razones de uso, lo que permite determinar el rol de 
infraestructura social que cumplen algunos equipamientos. Son lugares que permiten relaciones y 
favorecen la socialización, el conectar a las personas mayores, generar interacción y vínculo, algunos 
de los cuales se manƟenen fuera del espacio.  

La mayoría de los usuarios asisten a los equipamientos de manera individual, sin acompañante, pero 
recalcan que ahí se encuentran con otras personas con las cuales interactúan y se vinculan. Incluso 
invitan a otras personas a parƟcipar.    

Tabla n°7 Síntesis de registros asociados a moƟvos de uso  
MoƟvos de uso equipamientos  
P1 “Empecé viniendo por el estado İsico porque con el asunto de la pandemia uno quedó medio 

oxidado (…) y empecé a involucrarme un poco más en las acƟvidades culturales, en la visita a los 
museos”. 

P2 “Vengo aquí porque me he encontrado que soy muy bien recibida”. 
P2 “Me gusta moverme (…) Si tú te quedas en casa, qué me duele aquí, que me duele allá. Tú vas 

andando y no te duele nada. Caminemos”.  
P2 “Mi moƟvación es que siempre aprendes cosas”. 
P3 “Yo creo que es conveniente que la gente salga porque Ɵene que moverse. Aparte, porque se Ɵene 

que relacionar, sobre todo. Esto es lo más importante”.  
P4 “Para no estar sola en casa, voy y me relaciono con unos, con otros. Nos reímos un rato y salgo de 

casa (…) Es que me esfuerzo en salir de casa, no estar todo el día sentada en el sofá”.  
P5 “Lo mío es porque hay que moverse. Hay que salir de casa, que te dé el aire sano, porque el que 

parado se encuentra, parado está. Salir, andar, todo aquello es salud”.  
Fuente: elaboración propia 

Las opiniones y percepciones de las personas mayores con respecto a la calidad de infraestructura 
social pública apuntan a que Ɵenen una buena recepción. Las instalaciones son aceptadas tal cual 
están, a pesar de tener varios años, aunque existen algunas excepciones, especialmente hacia el 
Centro Cívico y su limpieza en una de las acƟvidades. Se valoran las nuevas instalaciones del Casal 



24 
 

de Gent Gran y se sugiere que los equipamientos sean espacios amplios, con pocas puertas, zonas 
abiertas y cómodas. Se destaca que todos los espacios están aprovechados en el barrio.  

Con respecto a la calidad de las acƟvidades y el ambiente que se genera dentro de los equipamientos 
que uƟlizan, se hace una diferenciación entre el Casal de Gent Gran y el Casal Civic. Los perfiles 
señalan que las acƟvidades que se hacen en el primero son más exigentes, para personas más acƟvas 
İsicamente, mientras que en el otro es para personas con menor movilidad. Esto ha generado que 
algunos asistan a la acƟvidad y se reƟren inmediatamente, sin involucrarse más. Esto demuestra las 
diferentes necesidades que Ɵene este rango etario, muchas veces homogeneizadas.   

Otro aspecto relevante es las personas que son parte de los equipamientos. La integración y la 
familiaridad parecen ser factores sumamente relevantes a la hora de calificar de buena manera un 
equipamiento. El senƟmiento de pertenencia de un lugar, senƟrse úƟl y escuchado es una de las 
caracterísƟcas que se destaca a la hora de asisƟr. El recibimiento dentro del Casal de Gent Gran, por 
ejemplo, es un punto relevado por algunos, lo que deja entrever que la estructura o capa 
organizaƟva del equipamiento es importante. La empaơa de los y las directoras de los equipamientos 
aparece como un punto determinante en el vínculo con estos espacios. Asimismo, el personal que 
realiza las acƟvidades es bien valorado. Dentro de las críƟcas, se juzga el hecho de que las acƟvidades 
se detengan durante tres meses en fecha esƟval, lo que perjudica el hábito de moverse. Esto se 
puede observar en detalle en la tabla n°8.  

Tabla n°8 Síntesis de registros asociados a opiniones y percepciones  
Calidad de equipamientos  
P1 “(En el Centro Cívico) las instalaciones son muy feas, era un subsuelo, no lo limpiaban nunca y había 

como ácaros o polvillo entonces lo veía un poco medio insalubre y dejé de ir. Pero he hecho cursos”.  
P1 “En el otro Casal (Civic) va gente más perjudicada İsicamente, aquí no tanto (Casal de Gent Gran)”.  
P1 “Este Casal (de Gent Gran) lo que Ɵene que es muy familiar, se conocen todos. El otro Casal (Civic), 

es más anónimo, vas, haces la acƟvidad y te vas. No es que te integran en otras acƟvidades”.  
P1 “Las clases del Casal de Gent Gran son muchísimo más exigentes que el otro (Casal Civic) (…) No te 

digo que me ha decepcionado del todo, pero uno va por lo que va y ya está”.  
P2 “Tengo la impresión de que (el Casal de Gent Gran) está muy muy bonito puesto (…) las instalaciones 

están muy bien montadas. A veces resulta un poco pequeño”.  
P2 “Las salas donde hacemos clases me gustan (…) está muy bien el espacio (…) que tenga barandas, 

bancos con respaldo”.  
P2 “Deberían (los equipamientos) ser espacios más amplios, menos puertas, menos habitáculos, zona 

abierta y cómoda”.  
P3 “Los espacios están correctos sí. A ver las cosas nuevas están mejor que las cosas viejas, es normal”.  
P3 “Yo creo que está todo aprovechado, no creo que haya espacio para más” 
P4 “Yo creo que (el Casal Civic) está bien. Si no, lo diría” 
Calidad de equipo y personal  
P3 “Los esƟramientos (en el Centro Cívico) me van muy bien, viene un monitor, que lo hace 

estupendamente y en los demás te puedo decir lo mismo (…) la gente me parece adecuada”.  
P1 “Me siento cómodo. Hay un senƟmiento de pertenencia (…) me siento escuchado (…) ellos saben 

que pueden contar conmigo y yo con ellos”. 
P3 “Mira aquí en el Casal Civic, la directora que había no era empáƟca y se han perdido muchas cosas. 

Ahora hay otro director que parece que el hombre quiere y entonces dejé de ir un poco al Casal Civic 
(…) En un lugar público hay que ser recepƟvo”.  

P4 “Me llevo bien con todos los del lugar. La que está en la entrada, sí, conmigo se portan bien” 
Fuente: elaboración propia 



25 
 

c. Espacio público como infraestructura social 

Con relación al espacio público, la plaza de la Trinitat Vella es el punto más relevante para las 
personas mayores. Es un lugar que reconocen como referente del barrio, un espacio central donde 
se reúne la gente y ocurren acƟvidades importantes. Cumple la función de ser un lugar de 
encuentro para las personas mayores, donde se reconocen, se sientan a conversar, pasan Ɵempo 
en las bancas. Estas dinámicas se dan en mayor medida en la mañana hasta aproximadamente la 
hora de almuerzo. Se puede observar que las mayoría de personas mayores que están en este 
espacio usa algún elemento que los ayuda en su movilidad, como sillas de ruedas, bastones, 
andadores. Hay varias mujeres que cuidan de otras personas mayores.      

La prácƟca de acudir a la plaza en general se observa de manera individual, a excepción de las parejas 
mayores, pero la dinámica que se da en el espacio es colecƟva; la plaza se convierte en un espacio 
de interacción social y relación. A excepción de algunas personas mayores que acompañan a sus 
nietos durante las tardes, no se ven relaciones intergeneracionales, el contacto se da entre este 
mismo colecƟvo. Es común observar cómo las personas mayores que acuden se saludan y conversan, 
evidenciando que conocen.  

La plaza cambia a medida que avanza el día, funciona como un espacio con carácter evoluƟvo. 
Durante la mañana se ve movimiento de todo Ɵpo de público que la usa de paso. La mayoría de las 
personas mayores se sienta en ella entre las 10:00-11:00 y empieza a irse alrededor de las 13:30. 
Unos se quedan un rato, otros más Ɵempo. Vuelven a aparecer personas mayores a eso de las 17:00-
18:00. Antes, durante la tarde, son los niños y niñas que se apropian de la plaza, la mayoría del 
Ɵempo jugando entre ellos, con una pelota, corriendo, gritando. Si es que existen personas mayores 
a esa hora en la plaza, en general están acompañando a infantes.  

La plaza es accesible, pero parece ser integradora sólo para algunos. Es fácil el tránsito peatonal, 
existen rampas para las personas mayores, y es reconocida por este público como un espacio central 
del barrio. Además, como se mencionó anteriormente, facilita las relaciones sociales. Sin embargo, 
tal cual se puede observar en la tabla n°8, existen algunas personas que no sienten que la plaza sea 
un espacio para ellos, sino para gente aún mayor; la seguridad por las noches es algo que inquieta a 
algunos y la presencia de niños durante las tardes provoca que muchos dejen de uƟlizar este espacio.  

Tabla n°9 Síntesis de registros asociados a uso del espacio público por personas mayores  
Plaza de Trinitat Vella   
Observación no parƟcipante 27/04 (12:00 – 14:00) 
Hay mucho movimiento en la plaza, unas 20 personas mayores. La mayoría conversa en las bancas. 
Muchos usan bastones y hay dos en sillas de ruedas.  
Observación no parƟcipante 08/05 (16:00 – 18:30)  
Mucho movimiento en la plaza; pocas personas mayores. Niños y niñas juegan con la pelota, hay muchos 
gritos y movimiento. La plaza está muy disƟnta a las mañanas. 
Observación no parƟcipante 26/05 (11:00) 
En la plaza hay unas nueve personas mayores con poca movilidad, sentadas. Llegan más. Conversan entre 
ellas. Se ve que se conocen de antes.  
P1 
“Es gente a veces muy mayor (la que está en la plaza) que sale como a venƟlarse y se sienta ahí al sol, 
pero yo no he llegado a eso. Yo para irme a sentar ahí a darle a comer a las palomas, no estoy”. 
Observación no parƟcipante 26/05 (16:00) 
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Converso informalmente con personas mayores de la plaza, no me quieren dar entrevista. Son personas 
que ya había visto antes allí y jugando en el Casal Civic. Me acerco a una pareja. Ella me dice que la plaza 
le gusta, pero no le agrada que lleguen niños y jueguen con la pelota, porque pueden romperle sus 
anteojos. Por eso mismo evita la plaza en la tarde. Tienen unos 80 años aproximadamente y lleva 48 años 
viviendo en el barrio.  
P2 
“Falta algo para que les hagan a los chavales, porque cuando se está cruzando la plaza yo siempre digo 
‘esperar que cruce o que me quito las gafas para chutear’, porque viene la pelota a la cara (…) encuentro 
que en esas zonas falta algo más espacioso”. 
P3 
“Yo creo que la plaza está, más no se puede hacer. Eso es una plaza grande, no hay más espacio”.  
P5 
“Me gusta la plaza que es central. Aquí vienen los viejecitos para contar sus cosas. Yo converso”.  
Observación no parƟcipante 29/05 (12:30-14:00) 
Personas mayores en la plaza, hay unas 25. Reconozco a varias que he visto días anteriores allí mismo o en 
el Casal Civic.  
P4 
“La plaza es muy problemáƟca. Ahora mismo están los críos del colegio. La gente que hace follón ahora 
están recogidos, pero comienzan a parƟr de las 22:30”.  
P3 
“La plaza es de pasada y ya está. En la plaza siempre hay gente, a cada hora Ɵene gente disƟnta. Por la 
mañana hay gente mayor tomando el sol. Luego en la tarde vienen los críos a jugar con las madres”.  
Observación no parƟcipante 26/05 (17:30) 
Niños juegan con una pelota, gritan y hay mucho movimiento. No hay personas mayores.  

Fuente: elaboración propia 

d. ParƟcipación de las personas mayores 

La parƟcipación de las personas mayores en la infraestructura social analizada es materia relevante 
para profundizar. Podemos disƟnguir una serie de elementos importantes a destacar.  

En general, existe una parƟcipación cívica o instrumental de las personas mayores en los 
equipamientos. Es decir, de acuerdo con las entrevistas, se puede observar que la mayoría de las 
personas mayores asiste con un objeƟvo concreto, que es parƟcipar de las acƟvidades y talleres que 
se les ofrecen. Principalmente acceden a acƟvidades como gimnasia, esƟramientos, taichí, zumba, 
baile, pilates, aeróbica, yoga, y han parƟcipado de talleres de memoria, cultura, informáƟca, dibujo, 
bingo. Además, juegan rummikub, cartas y dominó, entre otros, y uƟlizan el servicio de podología. 
Las personas mayores acceden a estas acƟvidades ofrecidas por el Casal de Gent Gran, el Casal Civic 
y Centro Cívico. La Biblioteca parece ser un lugar en el cual no asisten ni parƟcipan de acƟvidades 
que se realizan allí, a pesar de que desde el equipamiento destacan el club de lectura como un 
espacio donde la mayoría de los integrantes son personas mayores. Asimismo, las excursiones, 
salidas culturales a museos y acƟvidades fuera de Trinitat Vella son espacios valorados por los 
mayores y lo disƟnguen de las otras iniciaƟvas, ya que muchas veces son organizadas por ellos 
mismos con apoyo de los equipamientos.  

Tabla n°10 Síntesis de Ɵpo de parƟcipación en los equipamientos  
ParƟcipación cívica  
P1 “En el Casal de Gent Gran hago tres acƟvidades: pilates, gimnasia y zumba, y en el otro (Casal Civic) 

hago esƟramiento, zumba y aeróbica”.  
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P1 “(En el Casal de Gent Gran) se hacen todo Ɵpo de acƟvidades, por ejemplo, hay acƟvidades 
culturales, no solamente İsicas, se va a museos, se hacen acƟvidades cívicas, o sea, es todo un 
complemento social, que ayuda a atraer a la gente”.  

P2 “ParƟcipo en (el Casal de Gent Gran) en talleres, estuvimos en un curso de informáƟca, tenemos el 
de la memoria, (…) tenemos el de teatro (…) también hay charlas”.  

E2 “Hacemos también la acƟvidad de bingo (…), hacemos cine fórums, salidas culturales una vez al mes, 
caminatas y también nos vamos inventando acƟvidades que nos van pidiendo, por ejemplo, la 
semana pasada hicimos un karaoke. Vamos probando en función de lo que ellos nos van diciendo”.  

P2 “A nivel de aquí (Casal de Gent Gran) hemos hecho varias excursiones. La úlƟma fue al CasƟllo de 
Montjuïc. Hemos ido a ver el museo de la inmigración, también el famoso tren sevillano”.  

P3 “Hacen movimiento, bailes, dibujo, memoria. Yo al Casal de Gent Gran voy a memoria. Juegos, 
también la gente va a jugar el rummikub (…) Yo voy (al Casal Civic) a hacer esƟramientos, en el 
Centro Cívico también voy a hacer gimnasia y taichí”.  

E3 “La gente viene a leer el periódico a jugar al dominó, las cartas (…) hay gente que viene cada día al 
menos saludar”.  

P3 “Hay muchas acƟvidades aquí en el barrio para la gente mayor (…) Yo voy a los tres. Yo cojo lo que 
me ha parecido que tenía que hacer y voy”.  

E3 “Desde el Casal damos un servicio de podología y eso también es muy bien aceptado”.  
E5 “Hay todo el tema de movimientos saludables. Dentro hay diferentes disciplinas: yoga o gimnasia 

para Gent Gran o esƟramientos”.  
Fuente: elaboración propia 

A pesar de esta parƟcipación instrumental, de un esƟlo “oferta-demanda”, las personas mayores 
destacan como un factor relevante el colaborar con el siƟo al que asisten. Se valora el involucrarse 
más allá de la acƟvidad. Los grupos de trabajo que ha organizado el Casal de Gent Gran Ɵenen una 
buena aceptación, donde las personas mayores son parte de comisiones que organizan acƟvidades, 
como salidas culturales y caminatas o se encargan de la decoración del lugar. Desde el equipamiento 
rescatan la creación de la comisión de voluntarios, que funciona como puente para transmiƟr 
demandas y necesidades. Esta forma de trabajo no se observa en otros equipamientos, más allá de 
pedirles la opinión sobre cómo están siendo las acƟvidades y si existe alguna otra demanda en 
relación a ellas. Ahora bien, otra forma de parƟcipación es la que facilita el Casal Civic, el cual 
consiste en un programa de radio que es organizado por un grupo de este rango etario, dinamizado 
por una persona y transmiƟdo por la radio Trini Jove.  

Tabla n°11 Síntesis de colaboración en los equipamientos  
Colaboración en equipamientos  
E2 “El año pasado se creó una comisión de voluntarios, que ha sido muy importante para el casal. 

Ahora tenemos ocho voluntarios, que un poco nos sirven porque hacen como de puente entre los 
que trabajamos y las personas que vienen. (…) nos ayudan mucho a saber la realidad de Casal”.  

P1 “Acá (Casal de Gent Gran) me integré también en un grupo de trabajo, en hacer otras acƟvidades 
más culturales”.  

P4 “ParƟcipo de una radio. ParƟmos el año pasado (...) Hacemos una reunión y hablamos de un tema, 
por ejemplo, las personas mayores, la solead no deseada, la depresión, cómo está el barrio, y cosas 
así (…) Vamos cada 15 días, hacemos la reunión y luego hacemos la conversación grabada (…) Sale en 
la Trini Jove”.  

Fuente: elaboración propia 

Desde los equipamientos rescatan que sus espacios y las acƟvidades que desarrollan fomentan un 
envejecimiento acƟvo, pero no llevan a cabo procesos parƟcipaƟvos comunitarios ni se Ɵene una 
mirada comunitaria específicamente hacia este colecƟvo. A pesar de que se han desarrollado 
asambleas, consejos de barrio, existe la taula de Gent Gran del distrito o se realizan interlocuciones 
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con enƟdades, las personas mayores reconocen que nunca han sido convocadas a ningún proceso 
de parƟcipación exclusivos para ellos y que estarían dispuestas a parƟcipar. Desde algunos 
equipamientos señalan que toman su mirada, pero específicamente para la realización de 
acƟvidades y la retroalimentación de éstas.  

Tabla n°12 Síntesis de visiones procesos parƟcipaƟvos  
Procesos parƟcipaƟvos  
E1 “A los que parƟcipan en el club de lectura les preguntamos qué queréis”.  
E2 “Aquí es el barrio donde he visto que hay más parƟcipación comunitaria (…) porque hay muchos 

equipamientos, enƟdades, asociaciones y la gente está muy acƟva”.  
P1 “No, nunca me han convocado (para algún proceso de parƟcipación)”.  
E3  
 

“Yo creo que sí se toma en cuenta la mirada de las personas mayores. Lo que ofrecemos es porque 
ha habido una demanda”.  

E4 (Con respecto a si Ɵenen una mirada de parƟcipación comunitaria) “No. No la tenemos en ninguno 
de los siete barrios en este distrito y creo que en general en toda la ciudad”.  

E4  
 

“Cuando hay que hacer cosas específicas, sí se toma en cuenta a las personas mayores. Y eso lo 
hacemos a través de interlocuciones en el mundo de las enƟdades o el de los usuarios de los 
equipamientos de gente mayor”.  

E4 “Hacemos dos consejos de barrio al año en el cual todo el mundo, todos los vecinos va allá a 
reclamar, a pedir o a proponer (…) el 80% es gente de mayor”.  

P2 “Se ha creado dentro del Ayuntamiento una taula de Gent Gran del distrito y estoy meƟda (…). No 
(he parƟcipado en procesos parƟcipaƟvos). Lo único es la opinión que te piden”.  

P3 “No he parƟcipado en el diseño de alguna acƟvidad (…) Bueno de una mesa sí. Hubo una en el 
Centro Cívico con una chica joven y hablábamos de las acƟvidades que hace la gente mayor”.  

P4 “El único lugar que voy a dar mi opinión es en la radio y nada más”. 
E5 “Yo creo que no se ha planteado tanto, como decir ‘Vamos a juntar a la gente mayor para ver cómo 

quieren que sean las acƟvidades, que ellos decidan cómo’. Yo creo que no. Ahí creo que es mucho 
más quizá esta visión profesional y rápida de hacer las cosas. Se Ɵra, pero no se plantea con ellos”.  

Fuente: elaboración propia 

Otro aspecto relevante para analizar es el género y la etnia que parƟcipa. Las personas que asisten 
a las acƟvidades de movimiento, salud, bienestar y a los talleres que se realizan, son, en su mayoría, 
mujeres. Es un aspecto reconocido tanto por los equipamientos como por las personas mayores. Sí 
es cierto que en el barrio se concentra una mayor canƟdad de mujeres que hombres mayores de 65 
años (57% vs. 43%, de acuerdo a la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento), pero esta 
diferencia no explica completamente el fenómeno. En el Casal Civic durante las tardes, cuando se 
abre a espacios de juegos de mesa, se puede observar algunos hombres, aunque, en general, la 
mayoría sigue siendo mujeres. En el espacio público, como en la plaza, la mezcla se observa mejor. 
Sin embargo, la parƟcipación en espacios de acƟvidades sigue siendo mayoritariamente femenina.  

Asimismo, la diversidad étnica no se logra apreciar a simple vista. Teniendo Trinitat Vella una 
interculturalidad del 32,2%, en general en estos espacios se logra idenƟficar personas sólo de origen 
español o hispanohablante. Durante la observación fue evidente que el público pakistaní o marroquí, 
principales poblaciones del barrio, no llega a estos espacios. Sí se pudo ver parte de esta población, 
aunque totalmente femenina, en el Centro de Vida Comunitaria (CVC) antes de que cerrara, y 
posteriormente se observó en el Centro Cívico, debido a que parte del equipo del CVC se trasladó 
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temporalmente a ese siƟo y se realizaron algunas acƟvidades en ese lugar7. También se pudo 
observar en algunas ocasiones durante la tarde en la plaza central. Sin embargo, en ningún caso se 
eran personas mayores.  

Asimismo, desde el Ayuntamiento reconocen que la mulƟculturalidad está en el barrio, pero que no 
se observa en la vida comunitaria.  

Tabla n°13 Síntesis de percepciones sobre género y mulƟculturalidad   
Género y mulƟculturalidad  
P1 
“En el caso de los hombres pierden, o sea, como que les cuesta mucho sociabilizar. Aquí en este Casal (de 
Gent Gran) hay muy pocos hombres. Yo voy a varias clases y soy el único y en las reuniones de los que 
colaboran también (…) En parte también Ɵenen una mentalidad de no buscar cosas disƟntas, como que se 
quedan con lo que Ɵenen a la mano, por ejemplo, en la televisión (…) Te digo porque también hay muchas 
mujeres aquí que vienen y los maridos no”.   
P3 
“Será la idiosincrasia, ¿no? Me parece que (los hombres) Ɵenen como vergüenza. Porque conƟnúa 
habiendo mucho machismo”.  
Observación no parƟcipante 30/05 (16.30 – 18:30) 
En el Casal Civic hay movimiento fuera, mientras que adentro hay tres mesas con personas mayores. Hay 
una pareja, que reconozco que he visto sentados en la plaza, leyendo el diario. Cuatro señoras juegan un 
juego de mesa. Un hombre lee el diario y una mujer da vueltas y mira hacia afuera, como esperando a 
alguien. A los minutos llega su acompañante, otra mujer, para jugar fichas. A pesar de que hay público 
masculino, el femenino sigue siendo mayor.  
E5 
“Es muy besƟa el nivel de género de la parƟcipación. Es brutalmente femenina. Sobre todo, si vemos la 
idea de gente mayor, mayor. Yo creo está muy asociado a la idea de los cuidados y de cuidarse”.  
E4 
“El concepto de mulƟculturalidad está en la vida pública, pero no en la vida comunitaria (…) no los ves en 
estos espacio haciendo, liderando procesos, que yo creo que es el reto que tenemos”.  
E5 
“Estoy de acuerdo con esta radiograİa de que no se ve a mujeres inmigrantes en equipamientos. Pero 
creo que también Ɵene que ver con un sesgo nuestro, quizá etnocentrista en lo que consideramos que es 
la parƟcipación cultural (…) lo que es cultural para estas personas, pues es otra cosa”.  

Fuente: elaboración propia 

e. Relaciones y vínculos 

Podemos decir que los equipamientos analizados son infraestructuras sociales para las personas 
mayores, es decir, espacios que fomentan la interacción y el relacionamiento de este rango etario, 
permiten vínculos y sociabilización, posibilitando la conexión entre ellas, a pesar de no conocerse. 
Tal como se observa en la tabla n°14, se les da importancia ya que son espacios de encuentro para 
las personas mayores que fomentan la relación entre unos y otros. Los equipamientos promueven 
el contacto, lo que es bienvenido y visto como una oportunidad para conocer a gente nueva. A pesar 
de que algunos señalan que en general todas las personas mayores del barrio se conocen porque 
llevan décadas viviendo en la zona entonces es inevitable toparse con ellas en las acƟvidades, todos 
han generado relaciones nuevas, algunas más cercanas que otras. Hay quienes enfaƟzan que las 

 
7 El Centro de Vida Comunitaria (CVC) fue cerrado temporalmente en febrero de 2023 por fallas en el material del 
equipamiento y trabajos de mantenimiento. El CVC realiza acƟvidades donde parƟcipa visiblemente población femenina 
migrante, como talleres de costura y cocina, entre otros. Hasta el cierre de esta invesƟgación conƟnuaba cerrado.  



30 
 

relaciones se dan solamente dentro de los equipamientos, mientras que otros han realizado 
acƟvidades fuera con estos nuevos vínculos.  

Esta visión de las personas mayores coincide con la de los equipamientos, que recalcan que las 
dinámicas de relaciones son variadas: hay quienes no se conocían; hay quienes se han conocido 
gracias a las acƟvidades; hay algunos que han llegado a los equipamientos porque conocían a 
alguien; hay quienes son amigos y amigas hace años; y hay quienes se han acercado sin conocer a 
nadie y se han involucrado. Concuerdan que los espacios son lugares de relacionamiento y que varios 
de estos contactos se manƟenen fuera. Se ven a sí mismos como un espacio que genera red y que 
las personas mayores pueden observarlos como un lugar de posibilidades, de mantener estas 
relaciones fuera. La generación de red, que hagan conexiones y conozcan otras realidades más allá 
de sólo hacer una acƟvidad se observa como propósito sobre todo desde el Casal de Gent Gran. 
Desde el Centro Cívico ven una diferenciación entre las personas sobre los 75 años, donde se observa 
una relación que viene desde antes; mientras que debajo de esa edad, los equipamientos pueden 
funcionar como un factor incidente en las relaciones y en la creación de red que puede conƟnuar en 
otros espacios. También destacan que las personas mayores buscan estos espacios de relación; 
muchas veces llegan antes de las acƟvidades para tener Ɵempo de conversación con sus pares.  

También las personas mayores valoran posiƟvamente las iniciaƟvas intergeneracionales que se han 
desarrollado en los equipamientos y la ven como una oportunidad para relacionarse con otro Ɵpo 
de público.  

Tabla n°14 Relaciones y vínculos  
Visión equipamientos   
E1 “Yo diría que hay algunas relaciones que se manƟenen fuera de la biblioteca” 
E2 “Se hace un poco de red, intentamos también hacer esto de socializar a la gente para que tenga una 

red más abierta de contactos con las personas con las que parƟcipan y eso es muy beneficioso”.  
E2 “Normalmente vienen un poco antes de la acƟvidad, Ɵenen esa necesidad de hacer comentarios, de 

socialización (…) después se relacionan con otras personas de los cursos o coinciden en otra 
acƟvidad y no se habían visto y hacen red, que es lo que nos interesa, que interactúen (…) a parƟr de 
aquí vemos movimientos y conexiones (…) que conozcan otra realidades, de que salgan de casa”.   

E2 “Constantemente estamos en contacto con diferentes enƟdades, asociaciones, para hacer trabajo 
intercultural, intergeneracional, que es muy beneficioso y realmente son los que valoran mejor”. 

E3 “Viene mucha gente que son amigos y amigas. No te sé decir si se han conocido aquí y luego han 
trasladado la relación fuera, pero claro, es un barrio. La mayoría de las personas que están aquí, la 
gente mayor, lleva años viviendo aquí y por lo tanto se conoce mucho”.  

E5 “DisƟngo entre esta franja mayor, mayor, y el resto. El upper 75, que ya hay una relación prexistente, 
vienen juntos, se van juntos y fuera se relacionan, pero solamente entre ellos o ellas. Siempre 
separando hombres de mujeres (…) En el por debajo de 75, sí que creo que espacios de relación 
como el Centro Cívico ayuda a generar eso. O sea que esa red se crea a parƟr del Centro Cívico”. 

Visión personas mayores  
P1 “Como aquí viene gente de todo el barrio, sales a comprar y te encuentras con uno, con otro, ¿por 

qué? Porque has hecho acƟvidades con ellos y te los encuentras”.  
P1 “Este Casal (de Gent Gran) es importante en el senƟdo de que te sigue relacionando con gente que 

Ɵene una acƟtud agradable”.  
P2 “Me ayuda con el contacto con las personas. Entablas una relación”. 
P2 “El Casal (de Gent Gran) promociona mucho el contacto con la gente, mucho los cursos.  Ahora 

mientras le estaba esperando estaba con una persona que hacía Ɵempo que no venía”.  
P2 “Gente nueva se conoce. Si te gusta conocer juventud también, es importante y bonito”.  
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P2 “En el Casal de Gent Gran nos hicieron dos talleres de fotograİa de niños de la escuela (…) Cuando 
fuimos a hacer la presentación, dos niños me decían ‘tú eres la de la foto, ¿verdad?’”.  

P3 “Aquí en el barrio la gente mayor lleva muchos años viviendo y aunque sea de vista por la calle te 
conoces. No porque tengas una amistad ni por nada, pero vas a comprar, vas al horno, los ves (…) 
nos conocemos y los que frecuentan estos lugares, pues son la gente mayor”.  

P3 “No siempre Ɵenes una relación. Hay gente que sí, hablas y bien, pero en cambio hay gente que te 
atrae más, que Ɵenes más feeling con ellos”.  

P4 “Sí, he conocido gente nueva, pero para estar ahí. Para salir no. Solamente me relaciono ahí”.  
P5 “De toda la vida he conocido este Casal (Civic). Aquí se conoce a la gente, porque siempre son gente 

del barrio (…) sólo me encuentro con ellos allí”.  
Fuente: elaboración propia 
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10. Conclusiones y consideraciones finales  

Según los resultados y análisis de esta invesƟgación, el Casal de Gent Gran, el Casal Civic, el Centro 
Cívico y la plaza central son considerados como los principales puntos de referencia en el barrio por 
parte de las personas mayores en Trinitat Vella. Son los espacios más uƟlizados por este colecƟvo y, 
en general, asisten de forma acƟva y coƟdiana. En cuanto a la Biblioteca, no es un punto de 
encuentro para las personas mayores, pero sí es reconocido como un referente en el barrio. 

Así, podemos idenƟficar que existen ciertos equipamientos de proximidad y espacios públicos en el 
barrio que funcionan como auténƟcas infraestructuras sociales para las personas mayores: acuden 
para realizar acƟvidades y talleres que les gustan y disfrutan, en el caso de los equipamientos; y se 
reúnen, se encuentran y conversan en la plaza central. Más allá de que valoren en detalle la calidad 
e idoneidad de las acƟvidades que se les ofrecen, lo que más se rescata en las entrevistas es que 
estos espacios les otorgan momentos de relación, de vínculo social, de encontrarse con otros, de 
evitar la soledad. Esta acƟvidad social es parte importante del por qué deciden salir de sus hogares 
y uƟlizar estos espacios.  

¿Dónde está una de las claves? En la capa organizaƟva. Se ha podido observar que más allá de cómo 
es el espacio İsico en sí, lo que permite que estos lugares sean infraestructuras sociales de calidad 
y sean tan relevantes en el día a día de los entrevistados, es la intencionalidad con la que operan los 
equipos que allí trabajan. La estructura organizaƟva que permite su funcionamiento es un elemento 
determinante en los moƟvos de uso: las personas mayores valoran senƟrse escuchadas, ser bien 
recibidas, la familiaridad, integración, empaơa y cercanía. Acuden una y otra vez a estos espacios 
para encontrarse con otros, pero también por cómo se sienten allí, en espacios que califican como 
acogedores y familiares, donde están cómodos y se crea inevitablemente una comunidad, que se 
conoce, se saluda y se disƟngue tanto dentro como fuera de estos espacios. Profesionales de algunos 
de estos equipamientos, como el Casal de Gent Gran, realizan un trabajo para crear estos ambientes 
y generar que los espacios sean agradables y con la intención de construir red. Los esfuerzos y la 
mirada podrían comparƟrse desde los otros equipamientos, a pesar de que no sean de uso exclusivo 
de este colecƟvo. 

Con respecto a la parƟcipación, efecƟvamente las personas mayores parƟcipan en estos espacios, 
pero principalmente como “consumidores de acƟvidades”, opinando, dando sugerencias y a ratos 
proponiendo, pero diİcilmente se da un salto hacia una parƟcipación que sea comunitaria, es decir, 
que en mayor medida empodere, que permita que este colecƟvo sea el que idenƟfique sus 
necesidades, se autoorganice, tome decisiones y establezca mecanismos que trasciendan y tengan 
un impacto en su vida coƟdiana más allá de sólo acudir a los espacios.  

Por esta razón podemos decir que la hipótesis planteada se cumple parcialmente. Las 
infraestructuras sociales públicas analizadas son referentes para las personas mayores y son espacios 
que generan relaciones y potencian una parƟcipación social como la definen Levasseur et al. (2022), 
es decir, una que brinda interacciones con otros en la vida comunitaria y en acƟvidades comparƟdas 
importantes. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para que la parƟcipación sea comunitaria 
y potenciada a un nivel donde sean las personas mayores agentes de cambio que lideren procesos. 
Se está fomentando un envejecimiento acƟvo, pero es necesario impulsarlo más allá de la acƟvidad 
İsica. El parƟcipar de una manera que les permita un mayor empoderamiento, brinda la 
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oportunidad de que se mantengan acƟvas, conectadas con su comunidad y con senƟdo de propósito, 
donde pueden ser reconocidas y valoradas, roles que muchas veces han perdido en el proceso de 
envejecimiento.   

Llama la atención que desde la Administración dicen poner en prácƟca el concepto de 
envejecimiento acƟvo, pero no existe una mirada para fomentar la parƟcipación comunitaria para 
personas mayores en ninguno de los barrios que componen el distrito de Sant Andreu. Tampoco han 
sido convocadas a procesos parƟcipaƟvos exclusivos o para diseñar espacios específicos para ellos. 
El intercambio es más en un diálogo estándar y acotado. Sí es cierto que se promueven espacios de 
interlocución, como lo son las Asambleas de Barrio o las Taulas de Gent Gran del distrito, pero no 
son espacios abiertos, exclusivos y desarrollados por y para personas mayores. Tampoco existe una 
visión estratégica a largo plazo que permita visibilizar cómo se va a transformar el barrio frente al 
fenómeno demográfico.  

El análisis también permiƟó idenƟficar que la plaza central del barrio, a pesar de que no Ɵene una 
capa organizaƟva visible y fija en el lugar, es un espacio abierto que está bien cuidado, mantenido y 
limpio, con bancas, espacios para sentarse y sombra. Es referente del barrio para este colecƟvo y al 
que muchos acuden diariamente, en general para relacionarse. A pesar de ser reconocido como 
emblemáƟco, algunas personas mayores, las más jóvenes dentro del rango etario, sienten que la 
plaza no es su espacio. Se ha podido observar que los que asisten allí son bastante mayores, con 
dificultades de movilidad, lo que puede ser la razón de que los más jóvenes no la uƟlicen: ese no es 
el siƟo para encontrarse con sus pares. Esto reitera que estamos frente a un colecƟvo heterogéneo. 
Sería interesante abordar en mayor profundidad qué es lo que necesitarían para que la sientan 
propia. ¿AcƟvidades desarrolladas por ellos mismos allí los moƟvaría a acercarse? ¿Una 
dinamización intergeneracional sería una buena oportunidad? La plaza parece ser un espacio idóneo 
de dinamización para lograr relaciones intergeneracionales, en especial con los niños y niñas que 
juegan por las tardes.   

Asimismo, la infraestructura social pública parece jugar un papel clave para determinado sector, pero 
no para la población migrante. Podríamos aventurar que culturalmente la prácƟca de asisƟr a estos 
espacios a realizar acƟvidades es poco común para las etnias del barrio y que el envejecimiento está 
asociado a otro Ɵpo de cuidados. Quizás los relacionamientos se desarrollan en mayor medida entre 
sus pares y dentro de su cultura, posiblemente en espacios ligados a su religión o coƟdianidad. Ahora 
bien, la población migrante se ubica en su mayoría en la zona norte del barrio, sector que no posee 
equipamientos de proximidad, lo que puede incidir en su ausencia. Los factores ambientales, es 
decir, que los espacios sean accesibles y a distancias caminables, contribuyen a una mayor 
parƟcipación. Sería interesante explorar si sienten que la infraestructura social pública es para ellos 
y cuál es su concepción de envejecimiento, para que no predomine una visión etnocentrista. 
Asimismo, sería importante plantearse si es que desde los equipamientos se están poniendo trabas 
que alejen a colecƟvos de su uƟlización.  

Por el lado del género, el predominio del sistema capitalista centrado en el mercado y la visión 
patriarcal del hombre como sostenedor económico familiar, así como que el autocuidado está más 
ligado a lo femenino, puede ser la razón de por qué la población masculina envejecida no parƟcipa 
de las acƟvidades İsicas. Al parecer prefiere sentarse al aire libre y entretenerse con juegos de mesa 
del Casal Civic, anƟguo Casal de Gent Gran de la Generalitat, una infraestructura que lleva Ɵempo 
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en el barrio, donde se han construido relaciones, hábitos y tradiciones. Este componente histórico 
puede generar que los hombres prefieran ir más a este espacio, un lugar que conocen, han pasado 
mucho Ɵempo en él y se relacionan con personas que han visto hace años. Pareciera ser que el 
Ɵempo en el barrio y la tradición les da legiƟmidad a estos espacios.  

En general, las personas mayores del barrio uƟlizan más de un equipamiento a la vez, lo que genera 
una red de interrelación que abre posibilidades de actuación en conjunto para las políƟcas sociales 
presentes en el territorio. En tanto, la Biblioteca parece ser un espacio que podría crecer en la forma 
de interacción con las personas mayores. Parte de este colecƟvo señaló que no ingresaban al lugar, 
quizás, porque lo sienten lejano, como señalan desde el equipamiento, o podríamos suponer que 
también se debe a que sólo un 20,1% de la población Ɵene estudios de bachillerato y un 10,6% posee 
estudios universitarios, de acuerdo a la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento, por lo que el 
espacio puede no ser una prioridad. Algunos señalaron que les gustaría ingresar, especialmente a 
usar los ordenadores, lo que podría ser una oportunidad para interactuar en mayor profundidad.  

¿La infraestructura social pública analizada contribuye a un envejecimiento acƟvo? Sin duda que en 
Trinitat Vella los equipamientos de proximidad y la plaza significan una parte importante del día a 
día de las personas mayores, son parte de su vida; espacios donde se relacionan, entreƟenen, 
disfrutan, la pasan bien, se reconocen unos con otros. Estos espacios intervienen en su proceso de 
envejecimiento, entregando alternaƟvas para que estén acƟvas y en movimiento, además de que 
conƟnúen aprendiendo. Ahora bien, a pesar de que se considera que contribuyen a un 
envejecimiento acƟvo, este podría ser fomentado en mayor medida a través de, por ejemplo, la 
parƟcipación comunitaria.  

11. Futuras líneas de investigación 

Como futuras líneas de invesƟgación, parece relevante hacer un análisis más profundo sobre otras 
infraestructuras sociales públicas del barrio, como los huertos comunitarios o el Club DeporƟvo, así 
como algunas enƟdades, el Club de la Petanca, la Asociación de Vecinos, el Grupo de Donas, entre 
otros. También sería interesante agregar otros espacios como las farmacias, droguerías, fruterías, el 
Forn del Pa, ya que la observación permiƟó establecer que son puntos de encuentro de las personas 
mayores o al menos Ɵenen relación con ellos.  

Asimismo, sería importante invesƟgar si es que existen otros espacios más cerca de la cárcel a los 
cuales no se pudo acceder. A pesar de que se recorrieron estas zonas de Trinitat Vella, no se logró 
establecer si es que existen espacios uƟlizados en este sector. También sería relevante entrevistar a 
personas que no estén haciendo uso de esta infraestructura social pública, para conocer sus razones, 
intereses e inquietudes y de esa manera, poder abrir caminos de cómo poder llegar hacia ellos.  

A la vez, sería relevante generar una observación con más Ɵempo, pudiendo llegar a estos otros 
espacios y al desarrollo de acƟvidades dentro de los equipamientos con mayor holgura, de manera 
de observar dinámicas, parƟcipación y el relacionamiento que se genera. Asimismo, sería 
interesante generar un experimento de dinamización en la plaza central del barrio para fomentar 
relaciones intergeneracionales. Esto permiƟría tener una idea de cómo podrían darse estos espacios, 
si existe real interés por las personas mayores y otros colecƟvos por generar este contacto y de esa 
manera poder plantear nuevas acciones a futuro.    
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13. Anexos  
A continuación, se adjuntan anexos en relación a las entrevistas realizadas a tres perfiles: personas 
mayores; responsables de equipamientos; y responsable del Ayuntamiento. Luego se adjuntan 
anexos sobre fichas con indicadores de población, actividad económica, empleo, vivienda, territorio 
y transportes, y formación y cultura, que dieron fueron utilizados para esta investigación.  

a. Anexo 1: pauta entrevistas personas mayores  
Caracterización: Nombre, género, edad, profesión, lugar de origen, en qué barrio vives, Ɵempo que 
ha vivido en el barrio 

Tema: Uso de espacios públicos y territorio  

1. ¿Cuáles son los lugares y/o equipamientos que más frecuentas en el barrio?  
2. ¿Cuáles son los que consideras más importantes?  
3. ¿Con cuánta frecuencia acudes?  
4. ¿Por qué vas? Si vas a sólo uno, ¿por qué vas a ese y no a otros?  
5. ¿Cómo acudes a estos espacios? ¿Vas solo/a, acompañado/a? ¿Con quién?  
6. ¿Qué acƟvidades sueles realizar en estos espacios?  
7. ¿A qué hora del día sueles visitar estos espacios?  
8. ¿Cuál es tu moƟvación de salir de casa y venir a estos espacios?  

Tema: Calidad del espacio público, equipamientos e infraestructura social en Trinitat Vella  

9. ¿Qué opinión Ɵene de este espacio? ¿Por qué? 
10. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué? 
11. ¿Hay algo que no te gusta? ¿Por qué?  
12. ¿Qué mejorarías de los lugares? ¿Por qué?    
13. ¿Cómo te sientes en este espacio?  
14. ¿Con quienes te encuentras en este lugar? ¿has conocido a personas nuevas?  
15. ¿Es considerado un punto de referencia para Ɵ?  
16. ¿Qué significa este lugar para Ɵ?  

Tema: Diseño del espacio – parƟcipación   

17. ¿Alguna vez has parƟcipado en algún proceso de diseño de espacios de Trinitat Vella para 
personas mayores? 

18. Si es así, ¿cuándo fue y de qué manera aportaste? ¿Tomaron en cuenta tus opiniones? 
19. Si no es así, ¿estarías dispuesto a parƟcipar? 
20. ¿Hay alguna mejora que sugieras para que este lugar pueda beneficiar a personas mayores?  
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b. Anexo 2: pauta entrevistas encargados equipamientos 
Caracterización: Nombre, género, edad, profesión, Ɵempo en el lugar de trabajo  

Tema: rol del equipamiento en el barrio y diseño del espacio 

1. ¿Cuál es el objeƟvo de este equipamiento? ¿Qué acƟvidades se realizan?  
2. ¿El diseño del espacio está pensado de alguna manera en parƟcular? Si es así, ¿en cuál?  
3. ¿Cómo es valorada por la comunidad este equipamiento? ¿Qué elementos Ɵene que son 

valorados y cuáles pueden ser mejorados?  

Tema: Personas mayores en equipamientos – dinámicas de uso - envejecimiento acƟvo   

4. ¿Viene gente mayor? ¿Por qué viene? ¿A hacer qué? 
5. ¿Cómo describirías las dinámicas que se dan en este espacio con respecto a las personas 

en general y las personas mayores?  
6. ¿Cómo se relaciona este equipamiento con las personas mayores del barrio? 
7. ¿Es un espacio de referencia? ¿Independiente de que se hagan acƟvidades? 
8. ¿Cómo funcionan las relaciones entre las personas mayores en este equipamiento? ¿Qué 

relaciones Ɵenen fuera? ¿ConƟnúa? ¿Es individual? 
9. ¿Este equipamiento contribuye al bienestar y al envejecimiento acƟvo de las personas 

mayores? ¿De qué manera? 

Tema: ParƟcipación  

10. ¿Qué importancia le dan a la parƟcipación comunitaria en el proceso de elaboración de 
acƟvidades, espacios, etc., en este equipamiento?  

11. ¿Se toma en cuenta la mirada de las personas mayores? Si es así, ¿de qué manera? 
12. ¿Qué retos o desaİos Ɵenen en este aspecto? 
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c. Anexo 3: pauta entrevista Ayuntamiento  
Caracterización: Nombre, género, edad, profesión, Ɵempo en el lugar de trabajo  

Tema: diseño del espacio – infraestructura social  

1. ¿De qué manera se diseñan los espacios desƟnados para personas mayores en Trinitat Vella?  
2. ¿Cuáles son las principales consideraciones que deben tenerse en cuenta al diseñar un 

espacio para personas mayores? 
3. ¿Toman en cuenta el concepto de infraestructura social?  
4. ¿Cómo se pueden diseñar los espacios para fomentar la socialización y la conexión entre 

personas mayores? 
5. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para diseñar y construir espacios que fomente la 

cohesión y el relacionamiento de las personas mayores en Trinitat Vella? 

Tema: ParƟcipación   

6. ¿Qué importancia le dan a la parƟcipación comunitaria? 
7. ¿Qué importancia le dan a la parƟcipación de personas mayores en el proceso de diseño de 

espacios en Trinitat Vella? ¿ParƟcipan en estos procesos personas mayores?  
8. ¿Qué medidas se toman para asegurarse de que las iniciaƟvas para personas mayores 

reflejen sus necesidades y deseos en Trinitat Vella? 
9. ¿Qué recursos y herramientas le proporcionan a la comunidad para facilitar su 

parƟcipación? 
10. ¿Cómo fomentan y apoyan las iniciaƟvas para mejorar los espacios para personas mayores? 

Tema: Uso del espacio - equipamientos  

11. ¿Tienen claridad de cuáles son los espacios más uƟlizados por las personas mayores en 
Trinitat Vella?  

12. ¿Trabajan en conjunto con equipamientos o enƟdades del sector?  
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d. Anexo 4: fichas de Trinitat Vella  
i. Población del barrio  

 

ii. AcƟvidad económica y trabajo  
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iii. Vivienda, territorio y transporte 

iv. Formación y cultura  

 


