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1. CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES  

El movimiento de amigabilidad de los entornos con las personas mayores nace promovido por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 fundamentándose en dos tendencias 
características de la población mundial: el envejecimiento demográfico y el proceso de 
urbanización. Vivimos en sociedades cada vez más envejecidas y entornos cada vez más 
urbanizados, grandes ciudades. Esta iniciativa nace desde el intento de dar respuesta a estas 
dos tendencias, con el objetivo principal de aprovechar al máximo el potencial que ofrecen los 
ciudadanos de más edad. Se busca promover un gran proceso de participación ciudadana 
protagonizado por las personas mayores como generadoras de bienestar de las ciudades. 

El 53,8% de la población mundial vive en entornos urbanos. En 2050 el 66%. 
En España se ha pasado del 56,6% en 1960 al 79,6% en 2015. 

En España 75,6% de las personas mayores vive en entornos urbanos. 

 

Esta iniciativa se basa en la teoría que subyace bajo el paradigma del Envejecimiento Activo 
que fue definido en 2002 (II Asamblea Mundial del Envejecimiento) en el documento 
“Envejecimiento activo, un marco político”. “Envejecimiento activo es el proceso de optimizar 
las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a 
medida que las personas envejecen” (Active Ageing: A Policy Framework. Geneva, OMS, 2002) 

En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, los entornos y las 
estructuras, apoyan y facilitan el envejecimiento activo de las personas. “Unos entornos físicos 
que tengan en cuenta a las personas mayores pueden establecer la diferencia entre 
independencia y dependencia”. (OMS, 2002) 

El programa se inició con un estudio en 33 ciudades piloto de todo el mundo, desde Nueva 
York, Río de Janeiro, Tokio, Estambul o Nairobi. A partir de esta investigación se elaboró la  

La población mundial de 60 años o más era de 962 millones en 2017. Se 
espera que esta cifra se duplique en 2050, cuando se prevé que alcance casi 
los 2.100 millones de personas. 

En España el 19% de la población, son personas mayores de 65 años. 

 

Población urbana mundial 
1994 = 2.300 millones 
2014 = 3.900 millones  
2050 = 6.300 millones 
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A partir de ese momento la OMS empieza a trabajar en un estudio piloto en 33 países que da 
como resultado la “Guía: Ciudades Globales Amigables con los  mayores” (OMS 2007). El 
propósito de esta Guía es lograr que las ciudades se comprometan a ser más amigables con la 
edad, con el fin de aprovechar el potencial que representan las personas de edad para la 
humanidad.  

“Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo mediante la 
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.” 

Esta Guía, junto con el Protocolo de Vancouver, ha servido de base metodológica para el 
desarrollo de la primera fase de diagnóstico en otras ciudades a nivel mundial. El programa de 
la OMS es un esfuerzo internacional para abordar los factores ambientales y sociales que 
contribuyen a un envejecimiento activo y saludable. Construir ciudades y comunidades 
adaptadas a las personas mayores es uno de los planteamientos políticos locales más efectivos 
para responder al envejecimiento de la población. Los entornos físicos y sociales son 
determinantes clave para que las personas puedan mantenerse saludables, independientes y 
autónomas durante su vejez. (WHO, 2014) 

En una comunidad amigable con el envejecimiento, las políticas, los servicios y las estructuras 
relacionadas con el entorno físico y social de la ciudad se diseñan y reorganizan para apoyar y 
permitir a las personas mayores vivir dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar 
participando en la sociedad de manera plena y activa (OMS 2007; IMSERSO 2017). 

En definitiva, una ciudad amigable con las personas de mayor edad: 

• Reconoce la diversidad de las personas mayores 
• Promueve una cultura de inclusión compartida por personas de todas las edades 
• Respeta sus decisiones y opciones de forma de vida 
• Anticipa y responde manera flexible a sus necesidades y preferencias relacionadas con 

el envejecimiento activo. 

Desde su lanzamiento se ha ido configurando a nivel mundial una Red Global de Ciudades y 
Comunidades amigables coordinada por la OMS (WHO Global Network of Age-friendly Cities 
and Communities).  Esta Red se establece para fomentar el intercambio de experiencia y el 
aprendizaje mutuo entre ciudades y comunidades de todo el mundo. Mediante la Red, la OMS 
facilita una plataforma mundial para intercambiar información y apoyarse mutuamente, 
compartiendo experiencias. Además ofrece orientación y promueve la adquisición de 
conocimientos sobre cómo evaluar el grado de adaptación de una ciudad o comunidad a las 
personas mayores, cómo integrar una perspectiva que tenga en cuenta a estas personas en la 
planificación urbana y cómo crear entornos cotidianos adaptados a las mismas. 

En España, el IMSERSO firmó en 2012 un convenio de colaboración con esta entidad para crear 
una Red Iberoamericana de Ciudades y Comunidades amigables con las personas mayores 
donde aunar todas las iniciativas a nivel Estatal y de Latinoamérica.  
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En la actualidad la OMS contabiliza que hay 833 ciudades y comunidades de 41 países 
trabajando en amigabilidad. De éstas, 167 son españolas y 4 pertenecen a la Comunidad de 
Murcia: Cartagena, Murcia, Puerto Lumbreras y Lorca (fecha enero 2019). 

Red Global de Ciudades y Comunidades amigables de la OMS 2019 
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2.1. METODOLOGÍA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

El desarrollo de esta iniciativa se caracteriza por seguir la metodología de trabajo marcada por 
la OMS siguiendo un ciclo de mejora continua de 4 fases: 

1. Compromiso y Diagnóstico: Implicar a todas las partes interesadas, incluidas las personas 
mayores, incorporando aquellas que están más aisladas o resulta más difícil llegar a ellas, para 
comprender sus necesidades y preferencias y las barreras y oportunidades existentes para un 
envejecimiento activo y saludable, es clave para asegurar que los esfuerzos necesarios para ser 
una ciudad más amigable respondan a las necesidades y prioridades locales (Resultado: 
evaluación participativa/diagnóstico de la amigabilidad con las personas mayores) 

2. Plan de Acción: La planificación estratégica permite a todas las partes interesadas 
desarrollar una visión compartida, acordar las prioridades de acción y planificar y dotar de 
recursos para que la ciudad o la comunidad aborde estos desafíos. (Resultado: Plan de Acción)   

3. Implantación: Actuar e implementar el Plan de Acción es central para la 
creación/transformación de una ciudad o comunidad en amigable con las personas mayores. 

4. Evaluación: La recopilación de evidencia (datos contrastados) tanto en el progreso al 
implementar el enfoque amigable con la edad, como en su impacto en las vidas de las 
personas es crucial para el éxito y la sostenibilidad de los esfuerzos de una localidad para ser 
cada vez más amigables con las personas mayores. El seguimiento y la evaluación de los 
progresos ayudarán a identificar los éxitos y los retos, a proporcionar resultados que puedan 
ser comunicados a todos los interlocutores/actores locales implicados y servirán de base para 
definir prioridades para la acción futura. (Resultado: Informes de seguimiento y evaluación) 

Ciclo de mejora continúa OMS 
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La metodología de trabajo se basa, además, en el acercamiento “Bottom up”, de abajo a 
arriba, por el que la participación de la ciudadanía en general y las personas mayores en 
particular es la base principal que sustenta este proyecto. Se desarrolla generando un proceso 
de participación de todos los agentes implicados en el mismo (OMS, 2007): 

Metodología de Abajo a arriba 

 

• Las personas mayores y la ciudadanía en general participan en el análisis de su situación 
actual, pasada y futura, a través de sus percepciones sobre lo que consideran amigable con 
su proceso de envejecimiento, los problemas que padecen en la vida cotidiana de su 
municipio y sus posibles soluciones.  

• La participación de la administración, voluntarios, proveedores de servicios y comerciantes 
de la comunidad local, combinada con la información de las personas mayores, sirve para 
proporcionar una imagen más completa de los puntos fuertes y barreras con que cuenta 
un municipio para ser considerado amigable.  

• Esta evaluación local es comunicada por los encargados de la investigación a los 
responsables políticos, planificadores, personas mayores y ciudadanía en general, como 
punto de partida para la intervención y el logro de un municipio más amigable con la edad. 

Este proceso se rige por los postulados de la investigación-acción en base a ocho áreas de 
intervención: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto 
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e inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, y servicios 
sociales y sanitarios.  

Áreas de Investigación-Acción 

 

Las tres primeras áreas se refirieren a espacios al aire libre y edificios, transporte y vivienda. 
Como características clave del entorno físico de una ciudad, éstos influyen fuertemente sobre 
la movilidad personal, la seguridad ciudadana, la conducta hacia la salud y la participación 
social. Los siguientes tres temas reflejan distintos aspectos del entorno social y de la cultura 
que afectan la participación y el bienestar mental. El respeto y la inclusión social se refieren a 
las actitudes, el comportamiento y la percepción social sobre las personas mayores a nivel 
individual y social. La participación social hace referencia a la participación de las personas 
mayores en actividades de ocio, socialización, culturales, educativas y espirituales. La 
participación cívica y el empleo se refieren a las oportunidades de ciudadanía, trabajo 
remunerado y no remunerado; está asociada tanto al entorno social como a los determinantes 
económicos del envejecimiento activo. Las dos últimas áreas temáticas: comunicación e 
información y servicios sociales y de salud, involucran tanto a los entornos sociales como a los 
determinantes de salud y servicios sociales. Los determinantes transversales del 
envejecimiento activo relativos a cultura y género sólo fueron incluidos en este proyecto en 
forma indirecta, ya que su impacto sobre el envejecimiento activo trasciende la vida urbana. 
(OMS, 2007) 

De esta forma se sitúa al envejecimiento en el centro de las decisiones políticas, actuando en 
ámbitos que van más allá de los servicios sociales o la sanidad, desde una perspectiva 
integradora y transversal. 
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1.1. LORCA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 

Lorca ciudad amigable es una iniciativa, puesta en marcha por el la Cátedra Poncemar en 
colaboración con el Ayuntamiento de Lorca y Matia Instituto, que tiene por objetivo promover 
la participación ciudadana y del sector público, privado y social para fomento de entornos de 
vida facilitadores para las personas que envejecen.  

Objetivos específicos: 

• Aprovechar el potencial que representan las personas mayores la ciudad. 

• Fomentar procesos de participación comunitaria. 

• Facilitar la introducción de cambios en la ciudad a fin de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

El trabajo que aquí se presenta es el resultado de la primera fase de Diagnóstico en la que se 

ha realizado un estudio para conocer la situación actual de la ciudad y las necesidades de 

mejora para avanzar en su amigabilidad.   

2. DIAGNÓSTICO LORCA CIUDAD AMIGABLE 

La primera de las fases que hay que realizar para que cualquier ciudad pueda considerarse 
amigable, dentro de los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud, es 
preguntar a las personas mayores, en particular, y ciudadanía general, los problemas con los 
que se encuentran en su día a día, tratando de identificar aspectos tanto negativos como 
positivos de su entorno.  

2.1. METODOLOGÍA  

La metodología de trabajo para la realización del diagnóstico se llevó a cabo mediante técnicas 
cuantitativas y cualitativas. La complementariedad de la información utilizando diversas 
técnicas de investigación supone obtener un detallado diagnóstico de situación. 

El diagnóstico de Lorca se ha realizado utilizando las siguientes herramientas de recogida de 
información: 

A. Análisis de fuentes secundarias. 

Objetivo: Recopilar y analizar la información disponible sobre los recursos y la población 
mayor de Lorca además de los indicadores que puedan tener relevancia en el estudio de la 
amigabilidad. 

B. Encuentros y grupos ciudadanos y con agentes. 
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Objetivo: Discutir con la ciudadanía el grado de amigabilidad de Lorca, recoger ideas, e 
identificar líderes ciudadanos para la formación de grupos de trabajo para el desarrollo del 
proyecto. 

C. Cuestionarios de amigabilidad. 

Objetivo: Conocer el grado de amigabilidad de los municipios por parte de la ciudadanía 
general a través de indicadores cuantitativos. 

2.1.1. ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

Entre las fuentes secundarias analizadas destacan: 

 Instituto Nacional de Estadística (INE): Como fuente básica para obtener 
información sociodemográfica de la población de Lorca a través de la extracción de 
datos del Padrón Municipal de Habitantes: Información demográfica municipal.  

 Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM): Indicadores Demográficos. 

 Universidad de Murcia y Ayuntamiento de Lorca: Información elaborada para el 
“Estudio de definición de estrategias para el desarrollo económico y empleo, 
mejora de la calidad de vida y bienestar en el municipio de Lorca”, investigación 
“Análisis de la calidad de vida en Lorca.” 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Memoria 2017.  Ayuntamiento de 
Lorca. 

2.1.3. ENCUENTROS CIUDADANOS Y GRUPOS 

El objetivo básico del estudio cualitativo es conocer los aspectos del municipio que son 

«amigables con las personas mayores», destacar las barreras y  problemas  que  se  detectan  y  

plantear  posibilidades  de mejora. 

La técnica de investigación a utilizar es la denominada Grupos focales, diseñados para impulsar 
la  opinión  de  la ciudadanía. La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar 
el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 
información cualitativa. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a 
comentar y opinar sobre diferentes temas lo que permite generar una gran riqueza de 
testimonios. 

Los grupos realizados se formaron a través de los grupos de participación ciudadana 
establecidos en los que se encuentra representado el tejido asociativo de Lorca. 

Se estableció la realización de un total de 16 grupos focales teniendo en cuenta la distribución 
de la ciudad en 39 Pedanías. Para ello se distribuyeron según su ubicación norte, sur y centro 
de la siguiente manera: 
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Distribución de los Grupos según Pedanías y Barrios 

 

Para el perfil de las personas asistentes se tuvo en cuenta las siguientes variables:  

• Personas mayores diferentes generaciones y sexos. 

• Personas cuidadoras de personas en situación de dependencia. 

• Proveedores de servicios de proximidad: Comerciantes (supermercado, 
farmacia, kiosko, panadería, etc), ONGs operativas en el municipio, 
asociaciones (mujeres, deportivas, culturales, inmigración, etc.). 

De esta forma se estructuraron los siguientes grupos:  

Perfil de participantes en los Grupos 

 

Perfil de participantes en los Grupos 
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De tal manera que se realizaron los siguientes grupos en Pedanías: 

• 1.La Hoya (mujeres y hombres 60-74) 

• 2.Pedanías altas (mujeres y hombres 60-74) 

• 3.Campillo (cuidadores) 

• 4.Purias/la Escucha (mujeres y hombres 60-74) 

• 5.Morata, Campo López, Ramonete (solos mayores de 70) 

• 6.Almendricos, la Campana (mujeres mayores de 75) 

• 7.Tiata, Tercia, Marchena, Cazalla (hombres mayores de 75) 

• 15.Proveedores servicios zona pedanías. 

 Y los siguientes en el Centro: 

• 8.San Cristóbal, los Ángeles, San Diego (solos mayores de 75) 

• 9.Casco Antiguo (mujeres mayores de 75) 

• 10.La Viña, San José (hombres y mujeres 60-74) 

• 11.Barrios altos (mujeres y hombre 60-74) 

• 12.Centro (hombres mayores de 75) 
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• 13.Proveedores servicio zona centro 

• 14.Proveedores servicios zona barrios limítrofes 

• 16.Cuidadores 

Los grupos se realizaron desde 7 de Marzo hasta 26 de Diciembre de 2018. Y en total 
participaron unas 150 personas.   

2.1.2. CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD 

Para obtener un mayor conocimiento del grado de amigabilidad y abrir el proceso de 
participación de diagnóstico a la opinión de un mayor número de ciudadanos/as de todas las 
edades se realizó un Cuestionario de amigabilidad. 

El objetivo de este cuestionario es conocer el grado de amigabilidad del municipio a través de 
indicadores cuantitativos. 

Técnica a desarrollar: Encuesta autocumplimentada. 

Universo: Personas de 16 y más años. 

Recogida de información:  

• Disposición en los centros sociales, de cultura, biblioteca y comercios. 

• Envío a las asociaciones para ser rellenado por sus socios/as. 

• Distribución en los colegios para que los/as alumnos/as los llevasen a sus 
padres/madres y/o abuelos/abuelas. 

• Distribución durante la Semana del Envejecimiento Activo y la Feria de la 
Salud. 

• Cuestionario online. 

En total se recopilaron 858 cuestionarios que se distribuyen por sexo en 566 mujeres y 290 
hombres (2 NS/NC); y por edad en 622 personas menores de 65 años y 212 personas que han 
superado los 65 años. Lo que supone que la muestra la componen en un 66 % de mujeres, un 
33.8% de varones y un 74.6% de menores de entre 15 a 64 años y un 25.4% de personas de 65 
y más. 

Del total de cuestionarios recopilados, 529 pertenecen a personas residentes en el casco 
urbano de Lorca (61.7%) y 325 a las pedanías (38.1%). 

El trabajo de campo de recogida de cuestionario se realizó desde el mayo hasta Diciembre de 
2018. 
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Composición de la muestra 

 

La encuesta se realizó de forma autoadministrada y sin muestreo aleatorio, aunque se intentó 
llegar una determinada cuota por sexo y edad. Los resultados que se analizan no son 
representativos de la sociedad lorquina, pero se pueden utilizar como orientadores sobre 
tendencias en torno a la amigabilidad. 

2.1.4. Grupo Promotor 

Para la puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa se configuró un Grupo Promotor (GP). El 
GP se compone principalmente de personas mayores que acompañan todo el proceso del 
proyecto y lo dotan de continuidad y fortaleza. Este GP funciona como herramienta 
empoderadora para las personas participantes, situándolas como ciudadanos/as activos para 
la mejora del bienestar de la ciudad.  

Los objetivos de este grupo son: 

• Difundir el proyecto. 
• Promover la implicación. 
• Generar un grupo de trabajo. 
• Asesorar en el diseño del Plan de acción. 
• Trabajar en el desarrollo de la puesta en marcha de acciones. 
• Evaluar el proceso y los resultados. 

Para la puesta en marcha y consolidación de este GP se realizó una primera reunión en la que 
se convocó a las diferentes entidades y asociaciones de personas mayores que trabajan en la 
ciudad. A partir de esa primera reunión, las personas interesadas fueron contactadas para 
formar parte del GP.  

El GP se ha reunido 10 veces a lo largo de todo el proceso y ha estado trabajando en diferentes 
acciones como: 
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• Definir el lema y objetivos del proyecto. 
• Apoyar en la contactación de posibles participantes en los grupos/encuentros.  
• Definir los contenidos del cuestionario de amigabilidad. 
• Apoyar en la difusión del proyecto participando en diferentes entrevistas con los 

medios de comunicación. 

Las personas que componen este GP son: 

1. Carmina Reverte Fernández 
2. Bienvenida Fernández Sánchez 
3. Catalina Abellán López 
4. Catalina Parra Arcas 
5. Josefa García Martínez 
6. Francisco Javier Pelegrín 
7. Pedro López Millán 
8. Paco Zamora Sánchez 
9. María Encinas 
10. Trinidad Campoy Martínez 
11. María José Moreira Salgado 
12. Paquita Mula Franco 

2.1.5. AGENTES 

En el marco del proyecto “Lorca amigable” han colaborado unos 25 agentes. Representantes 
de diferentes organizaciones tales como:  

Listado de agentes de municipios en los que se ha realizado el diagnóstico: 

1.       Ayuntamiento de Lorca. Concejalía de Familia y Bienestar Social. 
2.       Cátedra Poncemar 
3.       Fundación Poncemar 
4.       IES Francisco Ros Giner. 
5.       CEIP Virgen de las Huertas. 
6.       CEIP Zarcilla de Totana. 
7.       CEIP La Paca. 
8.       CEIP José Robles. 
9.       CEIP Campillo. 
10.   CEIP las Mercedarias. 
11.   Asociación lorquina de Enfermos de Parkinson. 
12.   Asociación Alzheimer Lorca. 
13.   Residencia San Diego. 
14.   Residencia Domingo Sastre. 
15.   Cruz Roja Lorca. 
16.   Caser Residencial Lorca. 
17.   Emisora de Radio Cadena Azul. 
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18.   Adisfilor. 
19.   Campus Ciencias Sociosanitarias de Lorca. 
20.   Hogar del Mayor de Lorca. 
21.   Red de centros del Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 
22.   Consumidores y usuarios del Guadalentín. 
23.   CARITAS. 
24.   CECLOR. 
25.   Unión de Comerciantes. 
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2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados se presentan con un primer apartado (Datos Sociodemográficos), donde se 
detallan características sociodemográficas de las personas mayores en Lorca. A continuación, 
se encuentran los resultados del diagnóstico (grupos y encuesta) enumerados según las 8 
áreas de investigación-acción establecidas por la OMS. Aquí se incluye un primer epígrafe en el 
que se recogen aspectos generales que exceden a las áreas específicas. En última instancia se 
recoge un cuadro resumen de este diagnóstico en el que se incluyen los aspectos positivos, 
negativos y las propuestas de mejora para hacer de Lorca una ciudad más amigable. 

2.3.1. EL CONTEXTO DE PARTIDA 

En la actualidad el numero de personas contabilizadas en Lorca es de 93.079 (INE 2017), de las 
cuales 14.010 han superado los 65 años de edad. Esta población es el 15.1% del total. Esta cifra 
se sitúa muy cercana a la de la Región de Murcia que se establece en un 15.5%. La población 
que ha superado los 80 años es de 4.314, el 4.6% del total (4.7% en la Región de Murcia).  

Tabla 1. Población por edad y sexo en Lorca 2017 

 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

Total 93.079 47.660 45.419 
Total 65+ 14.010 6.126 7.884 
Porcentaje 65+ 15,1 12,9 17,4 
Total 80+ 4.314 1.619 2.695 
Porcentaje 80+ 4,6 3,4 5,9 

 

Fuente: Estadística del padrón contínuo, 2017. 

Tabla 2. Población por edad y sexo en la Región de Murcia 2017 

 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

Total 1.478.509 740.143 738.366 
Total 65+ 228.510 100.002 128.508 
Porcentaje 65+ 15,5 13,5 17,4 
Total 80+ 69.486 26.553 42.933 
Porcentaje 80+ 4,7 3,6 5,8 

La pirámide de población de Lorca muestra como las cohortes con mayor número de personas 

se encuentran entre los 35 y los 45 años. En 20 años estas cohortes pasarán el umbral de los 

65 años y tendrán un peso muy importante en la estructura de la ciudad.  
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Gráfico 1. Pirámide de población de Lorca 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. 

Según las tendencias de los últimos años parece preverse un continuado envejecimiento de la 

sociedad lorquina. En las proyecciones de población para 2031 en la Región de Murcia se prevé 

superar el 22% de población envejecida, superando casi en 7 puntos porcentuales la situación 

actual.  

Indicadores de estructura demográfica - Lorca 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ESTRUCTURA POR EDAD
  Menores de 20 años 22,6 22,6 22,7 22,4 22,1 22,4 22,5 22,8 22,9 22,9 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3
  Entre 20 y 64 años 62,6 63,0 63,1 63,9 64,3 63,9 63,9 63,6 63,6 63,4 63,4 63,1 62,5 62,2 61,9 61,7
  De 65 y más años 14,8 14,5 14,3 13,7 13,6 13,7 13,6 13,5 13,5 13,7 13,9 14,1 14,5 14,7 14,9 15,0
ÍNDICE DE VEJEZ 65,3 64,1 62,9 61,3 61,7 61,5 60,2 59,3 59,1 60,0 61,1 61,6 63,3 63,5 63,9 64,2
ÍNDICE DE DEPENDENCIA
Juvenil 36,2 35,9 35,9 35,0 34,3 35,0 35,3 35,9 35,9 36,0 35,9 36,2 36,7 37,1 37,5 37,8
Mayor 23,6 23,0 22,6 21,5 21,2 21,5 21,2 21,3 21,3 21,6 21,9 22,3 23,3 23,6 24,0 24,3
Total 59,8 58,8 58,5 56,4 55,5 56,5 56,5 57,2 57,2 57,7 57,8 58,5 60,0 60,7 61,5 62,0
MUJERES EN EDAD FÉRTIL 52,6 53,9 52,7 52,8 52,9 52,7 52,5 52,2 51,9 51,4 50,9 50,5 49,6 48,9 48,4 48,0
RAZÓN DE MASCULINIDAD 105,2 103,2 106,7 109,3 111,3 110,0 109,0 108,3 108,2 107,9 107,6 106,9 105,6 105,1 104,8 104,8  

Fuente: CREM. Indicadores Demográficos. Fecha de actualización: 02/02/2018. 

La realidad demográfica de Lorca es además muy diferente según las diferentes zonas o 

pedanías de residencia. Las zonas de Nogalte,  Zarzalico,  Béjar y Carrasquilla son las más 

envejecidas, superando en todos los casos el 50% de población de más de 65 años. En el lado 
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opuesto, las zonas con menor presencia de población mayor son: Puntarrón, Ángeles (Los)- 

Apolonia, Santa Quitaría, San Cristóbal y Parroquias Altas, donde no se supera el 10% de 

población mayor.  

Lorca: Porcentaje de población de 65 y más años según entidades, 2018 
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Fuente: CREM. Indicadores Demográficos. Fecha de actualización: 02/02/2018. 
 

Otro indicador destacado sobre la evolución de la población lorquina es el porcentaje de 

población extranjera que reside en la ciudad. El último dato ofrecido por el CRE calcula un 

19.5% de población extranjera. Esta cifra se corresponde con un total de 17.986.  En los 

últimos 10 años parece percibirse un leve descenso de esta cifra, que alcanzó casi las 20.000 

personas en 2011.  

Lorca: Porcentaje de población extranjera 2008-2017 

 
Fuente: CREM. Movimientos migratorios. Fecha de actualización: 02/02/2018. 

Lorca: Porcentaje de población extranjera según procedencia 2008-2017 

 
Fuente: CREM. Movimientos migratorios. Fecha de actualización: 02/02/2018. 
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Del total de población extranjera en 2008, casi la mitad procedían del continente americano, 

algo más del 30% de África y un 15.5% de Europa. A lo largo de estos últimos años, aunque la 

cifra total de población extranjera no ha variado sustancialmente, sí que se ha modificado el 

peso de la población de las diferentes procedencias. Por ejemplo, la población que venía de 

América ha ido en descenso gradual hasta llegar a suponer el 28.8% del total de población 

extranjera en 2017, mientras que la procedente de África ha ascendido al 52%. La población de 

procedencia europea se ha mantenido constante en estos años entre el 15 y el 18%. 

La evolución de las inmigraciones según el lugar de procedencia muestra como en los primeros 

años del 2000 hubo una gran afluencia de personas inmigrantes a la ciudad principalmente 

desde el continente americano. Diversos estudios muestran que este despunte de inmigración 

se concretaba en personas procedentes de Ecuador que acudieron a la ciudad, entre otras 

razones, por el llamado ‘efecto Totana’ (manifestación acaecida en Totana el 17 de agosto de 

1998 en contra de la expulsión de 18 personas ecuatorianas, movimiento popular que se 

difundió internacionalmente a través de agencias de prensa y comunicación). En el año 2000 

se contabilizaron 4.127 entradas de personas de esta procedencia. 

En 2017 se contabilizaron en Lorca un total de 1.878 entradas de personas inmigrantes. 

Lorca: Evolución de las inmigraciones según lugar de procedencia, 1997-2017 
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Fuente: CREM. Movimientos migratorios. Fecha de actualización: 02/02/2018. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA ENCUESTA 

Respecto al perfil sociodemográfico de las personas que respondieron a la Encuesta de 

Amigabilidad realizada para este proyecto destaca, que un 66.0% son mujeres, frente a un 

33.8% de hombres; y la cohorte de edad con mayor porcentaje de población es la de 35 a 44 

años (25.1%), seguida del grupo de 45 a 54 años (17.6%) y del de 65 a 74 (17.3%). 

Sexo y edad 

 

El 61.7% de las personas residen en el casco urbano de la ciudad, mientras que el 37.9% reside 

en alguna de sus pedanías. En el caso de personas de 65 y más años, un 54.3% reside en el 

centro y un 45.7% vive en pedanías, por lo que se observa que hay mayor peso de población 

mayor en pedanía y de población joven en el casco urbano.  

Lugar de residencia y forma de convivencia 
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La forma de convivencia más común es con hijos/as (46.4%), seguida de la pareja (26.3%). El 

8.3% de estas personas reside en hogares unipersonales. En el caso de personas mayores, el 

porcentaje de población que vive en soledad se eleva al 19.8% y el de la convivencia en pareja 

al 43.4%. De esta forma desciende la población que convive con hijos/as al 25.9%.  

Por otro lado, casi el 50% de la población encuestada está trabajando, un 25.2% es jubilado/a , 

un 9.0% está en paro y un 5.9% realiza trabajos domésticos. En el caso de personas mayores de 

65 años el 83.9% está jubilado/a.  

Respecto al nivel de instrucción, un 30.1% de la población total encuestada tiene estudios 

universitarios, y solo un 10.5% no ha finalizado los estudios primarios. Estas cifras varían 

sustancialmente en la población mayor, un 30.2% no ha terminado la primaria y un 7.1% tiene 

estudios universitarios. 

Relación con la actividad y nivel educativo 

 

Por último, otro dato destacado sobre la muestra es su percepción subjetiva sobre el estado de 

salud. Más de la mitad de la población declara detentar un buen estado de salud y un 21.9% 

muy bueno. Frente a esto el 0.9% que declara tener un muy mal estado de salud y el 1.5% que 

declara un mal estado de salud. Este dato también varía entre la población de más edad. De tal 

forma que desciende la cifra de muy bueno al 9.9% y se eleva la de malo o muy malo al 6.1%. 

Sin embargo, la cifra que más aumenta es la de regular, con la mitad de la población mayor.  

Estado de salud percibido 
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ASPECTOS GENERALES 

La vida en Lorca para las personas mayores de la ciudad es calificada de manera positiva. La 

ciudad tiene muchos aspectos que hacen amable la convivencia. Lorca es una ciudad de 

características singulares que contribuyen a hacer una vida más fácil a las personas de 

avanzada edad, aunque siempre hay aspectos que se pueden mejorar. En los resultados de la 

encuesta realizada cuando se pregunta a la población lorquina sobre su satisfacción general, 

los resultados son muy positivos. En una escala de 0 a 10, las personas de la muestra se sitúan 

en un 7.6 de media respecto a su satisfacción con su vida en general, un 7.5 respecto al 

sentimiento de pertenencia de vinculación con la ciudad y a un 7.4 respecto su grado de 

felicidad con el área en el que reside. 

Satisfacción general 

 

Esta satisfacción se eleva entre la población mayor en comparación con la del resto de edades. 

Las personas mayores de Lorca se sienten más satisfechas con su vida en general, tienen un 

elevado sentimiento de pertenencia y se sienten felices con el área en el que residen.  Solo en 

el caso concreto cuando se pregunta por la satisfacción por la ciudad y las pedanías, esta 

decrece en comparación con los otros grupos de edades.  
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Satisfacción general según edad 

 

La satisfacción también varía según el lugar de residencia, las personas que residen en 

pedanías están también más satisfechas en comparación con las que residen en el casco 

urbano. Al igual que ocurre con las personas mayores, cuando se concreta en el grado de 

satisfacción con la ciudad y las pedanías en general este desciende. 

Satisfacción general según lugar de residencia 

 

Por otro lado, el análisis de los resultados de los grupos y de las encuestas realizadas comienza 

con la valoración de aspectos generales de la ciudad de Lorca. Algunos de estos aspectos que 
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se recogen en el Cuestionario de Amigabilidad, están relacionados con la limpieza, la 

tranquilidad y la adaptación del entorno físico en función de las necesidades de las personas 

que residen en el municipio.  

La opinión generalizada sobre la ciudad es positiva. Para casi la mitad de las personas 

encuestadas (48.9%), Lorca es un municipio bastante o muy amigable, donde el entorno físico 

está adaptado a las necesidades de personas y es fácil la convivencia. Esta percepción es algo 

más negativa en las personas mayores comparadas con el resto de población, descendiendo el 

porcentaje que se posiciona en esta opinión en el 38.2%. La percepción negativa también es 

mayor en las personas que residen en pedanías, frente a aquellas que residen en el casco 

urbano.  

En los grupos también se contrastó esta percepción generalizada de que Lorca es un buen 

lugar para vivir destacándose la localización de la ciudad, la cercanía a Murcia y a las playas, y 

la percepción de disponer de un tejido social con el que contar. 

“Sí, es una ciudad muy agradable, porque tenemos una población que no 
es excesivamente grande. Yo lo veo cuando hablo con amigas mías que 
han venido a Lorca y han visto cómo vivimos, en Lorca se está muy bien.” 
GF Casco Antiguo.  Mujeres mayores de 75 años. 

“Yo luego me voy a Murcia y digo qué soledad más grande, yo quiero mi 
Lorca” GF La Viña. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Valoración general de Lorca 

 

40,6% 



 

 

29 

 

Valoración general de Lorca 

 
Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Limpio 8,6 22,3 27,6 35 5,6 0,9 
Tranquilo 4 11,7 23,8 44,9 15,2 0,6 
Amigable 8 19,2 22,6 41,7 7,2 1,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la Encuesta de amigabilidad de Lorca, 2018. 

La tranquilidad del municipio es uno de los aspectos mejor valorados. El 60% de la población 

entrevistada considera que Lorca es un lugar tranquilo. Aunque se encontraron diferencias de 

género, edad y lugar de residencia. Los hombres, las personas menores de 65 años y las 

personas que residen en pedanías tienen una mayor percepción de residir en una ciudad 

tranquila. La diferencia más destacada se encuentra entre aquellas personas que viven en el 

casco urbano y las que residen en las pedanías. El 73.8% de las personas que residen en 

pedanías declara que es un lugar tranquilo para vivir, frente al 51.9% que reside en el casco 

urbano de la ciudad. En los grupos se destacaron también estas diferencias. El centro suele 

tener más problemas relacionados con los ruidos y el tráfico, algunas de las causas más 

repetidas que entorpecen la tranquilidad.  

“Es un lugar agradable para las personas mayores, porque no hay ruidos y es 

muy tranquilo”. GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“En la hoya se vive a gusto y más tranquila. Hay bastantes comercios y hay más 

aire libre.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Yo mi calle si es ruidosa, ahora que estamos aun con las ventanas abiertas la 

televisión no se puede escuchar. Porque pasan los coches que para qué 

decirte.” GF Casco Antiguo.  Mujeres mayores de 75 años. 

Respecto a la limpieza, se encontraron discrepancias. Un 40,6% de las personas que 

respondieron al cuestionario valoraron que Lorca es un lugar muy o bastante limpio en 

general, y algo más de un 30% que poco o nada. Se encontraron diferencias entre los grupos 

de edad, las personas mayores son más críticas en este sentido. También las personas 

residentes en las pedanías parecieron encontrar mayores problemas de limpieza que las que 

residen en el casco urbano.  

Este resultado también se manifestó en los grupos realizados. En los encuentros se concretaba 

que existían diferencias importantes entre las pedanías y la zona del casco urbano, destacando 
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todos los grupos focales de pedanías la existencia de un déficit muy importante en el tema de 

la limpieza: falta de frecuencia con la que pasan a recoger la basura, insuficiencia de 

contenedores de reciclaje, falta de limpieza de los contenedores…  

Pasa tres días a la semana. Hay veces que se llevan la basura el lunes 

por la mañana, pues bueno antes de que se vaya el camión ya hay gente 

que ha llevado la basura y hasta el miércoles que pasa otra vez. GF 

Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Las zonas más apartadas del núcleo urbano suelen ser las que parecen más descuidadas en 

cuanto a temas de limpieza se refiere. Resaltan algunos temas recurrentes centrados en la 

concienciación de los dueños de mascotas, principalmente en la recogida de excrementos o la 

falta de lugares habilitados para los perros (punto que destaca tanto en pedanías como en el 

casco urbano).  

“Si no fuera por los perros está limpio.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres 

de 60 a 74 años. 

Otra de las preocupaciones más extendidas hace referencia a la limpieza y el cuidado que se 

dedica al medio ambiente, destacando la importancia que tiene en las pedanías mantener 

limpias las acequias y aquellos elementos que faciliten el cultivo, además de la necesidad de 

concienciación con respecto al cuidado y mantenimiento de parques y zonas verdes. 

En la mayoría de los grupos, además, se destacó la necesidad de una mayor concienciación 

ciudadana en torno a este tema, ya que muchas veces son las propias personas las que 

mantienen hábitos que promueven que la ciudad no permanezca limpia.  

“Pero no por falta de limpieza. No le damos la importancia a las cosas, le 

da patadas y le da igual y lo primero que salta y dicen es “que lo 

limpien”. Tenemos que concienciarnos primero. Pues no te da derecho 

por lo que paguen. Tienes derecho que lo limpien, pero tú tienes la 

obligación de ser cívico, cómo mínimo. El civismo nos lo tienen que 

educar.” GF Barrios Altos. Hombres y mujeres de 60 a 74 años.  
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“De acuerdo que falta limpieza, pero también es verdad que falta 

concienciación. No nos concienciamos de echar la basura al contenedor 

correspondiente.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 
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1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

Los espacios al aire libre son el ámbito de la sociabilidad, de lo público, de la conexión entre el 
individuo y el grupo. La importancia, para un territorio amigable, de disponer de espacios al 
aire libre confortables donde disfrutar de momentos de ocio y poder relacionarse con otros es 
evidente. La configuración de estos espacios es esencial para el fomento de la participación de 
los ciudadanos en la vida cotidiana del municipio y, en último término, del envejecimiento 
activo. “El entorno exterior y los edificios públicos tienen un impacto muy importante sobre la 
movilidad, la independencia y la calidad de vida de las personas mayores” (OMS, 2007: 17). 
Disponer de lugares accesibles, seguros, bien iluminados y con un mantenimiento adecuado 
supone gozar de elementos esenciales para la vida comunitaria de una ciudad. 

Parques y zonas verdes 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 
Hay suficientes parques o zonas al 
aire libre 15,7 36 24,8 19,5 3,4 0,6 

Áreas para caminar 10,5 22,7 19,6 34,8 11,4 0,9 
Necesidad de baños públicos 
accesibles 9,1 11,5 7,7 29,6 41,1 0,9 

Edificios públicos accesibles 5,7 16,7 19,8 47,1 10 0,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la Encuesta de amigabilidad de Lorca, 2018. 

 

 

PARQUES Y ZONAS VERDES 
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Según la información contenida en el informe realizado por la Universidad de Murcia 
“Definición de estrategias para el desarrollo en el municipio de Lorca”, en 2014 el 75,7% de la 
superficie total del municipio estaba destinado a zonas verdes. Sin embargo, la opinión de la 
ciudadanía recopilada en los encuentros y en el Cuestionario de amigabilidad, es que no 
existen suficientes parques y zonas verdes al aire libre bien cuidadas y bien equipadas (baños 
públicos, bancos, papeleras, etc.), ya que un escaso 22.9% de la población encuestada dice que 
hay suficientes recursos de este tipo que cumplan estas condiciones.  

Las mujeres tienen, además, una peor percepción que los hombres, y las personas mayores en 
comparación con el resto de otras edades. Tanto las mujeres, que desempeñan 
tradicionalmente el rol del cuidado, como las personas mayores, son consideradas como 
mayores usuarias de estos espacios. Principalmente para acompañar a hijos/as de corta edad 
en el primer caso, como a nietos/as en el segundo. Esta mayor necesidad de uso puede ser una 
de las causas de una peor percepción sobre los parques y zonas verdes en la ciudad.  

“Si se utilizan, ya que los abuelos van con los nietos y además en 
verano se celebran muchos cumpleaños.” GF La Hoya. Hombres y 
mujeres de 60 a 74 años. 

En los grupos focales también se encontraron estos resultados y se destacó la necesidad de un 
mayor mantenimiento de estos espacios de manera generalizada. También se especificó con 
mucha frecuencia que el mal estado de estos lugares viene causado por un mal uso, por lo que 
se propuso mayor conciencia cívica ciudadana.  

“Si los parques estuviesen en condiciones se usarían más.” GF 
Almendricos/ La Campana. Mujeres mayores de 75 años. 

“Yo vivo en el parque donde vienen 10 o 12 perros, vienen de todos los 
alrededores a orinar.” GF San Diego/Rio/San Cristobal. Personas que 
viven solas. 

“Por la noche hacen botellones y hacen muchos destrozos GF La Hoya. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Hay que concienciar de que si se rompe algo hay que pagarlo. Hay que 
saber quién lo ha roto y se paga, a ver si pone a eso un poco de orden. 
GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

También hay que destacar que en algunos grupos se valoró positivamente la implantación de 
parques de mayores en algunos de los parques de la ciudad. Y se incorporó como propuesta de 
mejora hacerlo extensible a todo el municipio y sus pedanías. Estos lugares están constituidos 
por equipamientos adaptados para personas mayores que unen la posibilidad de realizar 
ejercicio saludable de una forma entretenida, con la creación de espacios que facilitan la 
relación personal y social entre las personas (Barrio et al 2009). Esta iniciativa se aprecia entre 
los grupos tanto, por su finalidad en la promoción de la salud, como en el fomento de las 
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relaciones sociales, siendo muy valoradas y demandadas por las personas de los grupos y 
exigiendo un correcto mantenimiento de dichas instalaciones.  

“Yo te comento también que han puesto unos aparatos para mayores y 
yo voy a hacer gimnasia para los brazos. Lo han puesto junto al parque 
de los niños. Lo utilizamos los mayores y los niños.” GF Almendricos/ La 
Campana. Mujeres mayores de 75 años. 

Con mejor valoración general, se encontró la disposición de áreas agradables para ir a caminar. 
Casi el 50% de las personas encuestadas considera que existen áreas agradables para caminar. 
Sin embargo, este porcentaje se reduce al 35.7% cuando responden personas mayores. 
También existe una peor valoración entre las personas que residen en pedanías. Algunas de las 
causas se discutieron en los grupos hacen referencia al mantenimiento y la limpieza, donde se 
hizo también referencia a la necesidad de una mayor concienciación ciudadana sobre el 
espacio público en general.  

“Por aquí también está la carretera del trasvase si se puede caminar 
tranquilo porque no hay tráfico. Es por donde andamos.” GF Purias y 
La Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“En la Campana también queremos una zona de estas ya que sale 
mucha gente a andar y es peligroso ir por la carretera. Sí, porque sale 
mucha gente a andar y no hay espacio.” GF Almendricos/ La Campana. 
Mujeres mayores de 75 años. 

No, porque no hay aceras y no puedes salir a caminar ya que es 
peligroso. GF Purias y La Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

En algunos grupos también se comentó como el “salir a pasear” es una actividad que ha 
descendido en la actualidad, mientras que era muy común en el pasado.  

“Antes, ¡acordaros cuando éramos jóvenes! Por la Alameda nos 
paseábamos.” GF Casco Antiguo.  Mujeres mayores de 75 años. 

BAÑOS PÚBLICOS 

Según la OMS, la disponibilidad de baños públicos limpios ubicados estratégicamente se 
considera una característica importante amigable con la edad del entorno edificado (OMS, 
2007: 22). La tendencia al cierre de baños públicos en muchas ciudades se enfrenta en los 
objetivos del proyecto. Su disponibilidad en los lugares más frecuentados fomenta la 
participación en los espacios al aire libre. Dicho de otro modo: su ausencia es un elemento 
decisivo para que muchas personas con determinadas necesidades dejen de participar en la 
vida extradomiciliaria. (Barrio et al 2009).  

“Es que los abuelos tienen muchos problemas de incontinencia y hacen 

que salgan menos por ese motivo, porque si no se sienten seguros no 
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saben si van a tener un baño público, salen de la casa para hacer un 

recorrido que les resulte seguro, que sepan que van a poder hacerlo 

sin problema. Algunos no se toman el diurético de la tensión cuando 

tienen que salir.” GF Pedanías. Proveedores de servicios. 

Para una amplia mayoría de las personas encuestadas (70.7%), existe la necesidad de habilitar 
la ciudad con baños públicos limpios y accesibles.  Este porcentaje es mayor entre las personas 
menores de 65 años y las personas que residen en el casco urbano. En los grupos realizados 
también se discutió sobre esta necesidad del municipio sobre todo para las personas mayores 
ya que en este momento no existen y para utilizar un baño cuando se está fuera de casa hay 
que acudir a cafeterías donde hay que consumir. 

“No hay, tú tienes que entrar a una cafetería a tomarte algo si quieres 
ir al baño.” GF Pedanías. Proveedores de servicios. 

En uno de los grupos se habló de la posibilidad de proponer que se incluyera este tipo de 

servicio público en los parkings que hay en la ciudad para dar respuesta a esta necesidad. Se 

comenta la disposición de las personas a pagar si fuese necesario para mantener su buen 

estado.    

“En los parkings vigilados podría ser una oportunidad porque ya hay un 

vigilante. Entonces obligar a los parkings que existan a que tengan dos, 

tres, cuatro baños que estén indicados, y ya que está el vigilante, 

incluso de pago.” GF Periferia. Proveedores de servicios. 

CALLES 

El estado de las aceras tiene un impacto evidente en la capacidad y en las posibilidades de 
trasladarse por la ciudad, pueblo y territorio. Las aceras estrechas, dispares, rotas, o que 
presentan obstrucciones presentan peligros potenciales y afectan la capacidad de las personas 
mayores para transitar a pie. (OMS, 2007). 

Los datos de la encuesta de amigabilidad muestran que para un 44.4% de personas las aceras y 
calles son poco o nada accesibles (sin desniveles, están rebajadas, con espacio suficiente) ni 
están bien cuidadas. Esta cifra se eleva al 51.0% en el caso de las personas mayores. También 
es más elevada la cifra cuando se trata de personas que residen en pedanías respecto al centro 
urbano.  

“Está bien, pero la avenida para ser lo nueva que es no está bien 
terminada las bajadas y subidas para una silla de ruedas. Hay 
escalones. Hay unos sitios que está bien, pero hay otros sitios que no 
está bien. Tú no puedes pasar todo recto con una silla de ruedas.” GF 
La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 
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“Y el pueblo un poco abandonado, que arreglen un poco más las 
aceras.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Las aceras y calles 

 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 
Aceras y calles accesibles 14,3 30,1 24,5 25,8 4,4 0,9 

Lugares para descansar 13,5 32,5 21,6 26,9 5,1 0,3 

En los grupos se contrastaron estos resultados y se encontraron que algunas de las mayores 

objeciones proceden de las pedanías, ya que en algunos casos no existen aceras o tienen 

escaso mantenimiento. Este hecho supone algunos riesgos para las personas y la imposibilidad 

de salir a caminar sin que sea por la propia carretera. 

“Donde nosotros vivimos no hay aceras.” GF Campillo. Personas 
cuidadoras. 

“Las aceras hacen falta. Que todo el tráfico pasa por las puertas de las 
casas y nosotros no hay zonas por donde podamos salir a caminar. O 
pasar de una casa a otra.” GF Morata/Campo López/Ramonete. 
Personas que viven solas. 

En el casco antiguo se destacó el problema de los barrios altos, donde las calles son estrechas 

para vehículos como ambulancias, camiones de basuras o bomberos.  
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“Yo en mi calle es muy ancha, pero al final se estrecha, es como un 
embudo. Yo veo como el camión de LIMUSA (empresa limpieza) limpia 
las calles de al lado y sin embargo yo que pago igual, la mía no la 
limpia.” GF Barrios Altos. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Por otro lado, un aspecto que tampoco ha sido bien valorado es la existencia suficiente de 
lugares de descanso, como bancos o asientos. Solo un 32% de las personas encuestadas 
declaran que hay muchos o bastantes lugares para descansar en la calle, frente al 46% que 
sostienen la escasa o nula existencia de estos lugares. Esta cifra se eleva casi al 60% en el caso 
de las personas mayores y las personas que residen en pedanías.  

 “La disponibilidad de zonas para sentarse es generalmente considerada como una de las 
características urbana necesarias para las personas mayores: para muchos de ellas resulta 
difícil caminar por su área local sin disponer de lugares para descansar" (OMS, 2007: 19).  

La necesidad de bancos o lugares de descanso también se manifestó en los encuentros 
realizados. En los cuales se mencionaba que había escasez bancos (sobre todo en pedanías) y 
que muchos mal ubicados, principalmente en zonas de sol.   

“Hacen falta bancos para sentarse los mayores y puntos de reunión. 
Bancos donde los mayores se puedan sentar y charlar.” GF 
Tiata/Cazalla/Tercia/Marchena. Hombres de 75 y más años. 

“Sí hay bancos, pero también hay falta de mantenimiento ya que hay 
bancos que se han roto y después no se han reparado”.  GF La Hoya. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

La proliferación de lugares de descanso esparcidos por toda la ciudad supone fomentar la 

posibilidad de estar, de relacionarse, de poder permanecer en la calle, en el parque, en el 

paseo. Estos espacios, además, han de estar adecuadamente acondicionados y contar, además 

de con los baños públicos antes indicados, con condiciones de comodidad, como sombras, 

fuentes, etc. Los lugares de descanso son un elemento esencial para un territorio amigable con 

las personas mayores. Disponer de estos sitios tanto en espacios al aire libre como en edificios 

públicos y privados es fundamental para el fomento de su participación en el entorno. 

Participación que va en beneficio de todos. (Barrio et al 2009). 

SEGURIDAD CIUDADANA 

La sensación de seguridad en el entorno de vida inmediato influye en la predisposición de las 
personas para moverse en la comunidad. Esto a su vez, incide en la independencia, la salud 
física y la integración, y en el bienestar subjetivo (OMS, 2007).  
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Tanto en los encuentros como en el Cuestionario de Amigabilidad, se recogieron diferentes 
problemas de seguridad ciudadana que hacen referencia a la escasa vigilancia, el peligro de 
robos y la existencia de zonas donde se percibe una mayor inseguridad. Para un 57,8% de la 
población encuestada el lugar en el que reside hay peligro de robos. Esta percepción es 
diferente entre hombres y mujeres, mientras que los primeros un 49.0% cree que hay peligro 
de robos, la cifra en las mujeres asciende al 62.9%. Las cifras también son muy diferentes entre 
las personas menores de 65 años, donde el 53.7% percibe peligro de robo, y las mayores de 65, 
donde hay un 71.5% de personas en la misma situación. El género y la edad son variables que 
interfieren claramente en la percepción de seguridad. Al igual que el lugar de residencia, 
donde en las pedanías hay mayores porcentajes de población que percibe este tipo de 
problemática. 

En los grupos se discutió sobre el aumento o disminución de los robos en pedanías 
dependiendo de diferentes épocas y momentos del año. En épocas de vacaciones y ferias 
parece que aumentan estas situaciones. Una de las propuestas más generalizadas era la 
disposición de una mayor vigilancia.  

“Hay temporadas que roban mucho y otras que no se oye nada. 
Normalmente por la feria. Son épocas, cuando la gente se va.” GF 
Campillo. Personas cuidadoras. 

También se incluyó en el cuestionario la pregunta sobre la percepción de seguridad en el 
barrio una vez después de que oscurece. Aquí el porcentaje de población que se siente 
inseguro/a se concreta en el 42.8%, es decir, hay una mayor cifra de personas que se sienten 
seguras en su barrio por la noche que las que no. Al igual que en la anterior pregunta sobre 
robos, la cifra de personas que se sienten inseguras aumenta entre las personas mayores 
(66.5%) y las mujeres (65.3%). En este caso no se encontraron diferencias significativas entre 
las personas que residen en el casco urbano y aquellas que viven en pedanías. 

Seguridad ciudadana 

 

57,8
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  Nada Poco Bastante Mucho 
Peligro de Robos 2,8 17,9 30,8 27 

 Muy Inseguro/a Inseguro/a Seguro/a 
Muy 

seguro/a 
Seguridad a la hora de 
caminar solo 

20,2 37,0 36,2 6,7 

1En los encuentros también se mencionan algunas zonas o lugares donde se evita caminar 
cuando ha oscurecido. En las pedanías no parece existir este tipo de inseguridad, pero si se 
discutió sobre la necesidad de una mayor iluminación para favorecer la sensación de seguridad 
en algunos lugares. En el casco urbano la situación se planteó distinta. Las personas que allí 
residen afirman que no se sienten seguras paseando por la noche por la zona y uno de los 
motivos más comentados hacía referencia a la presencia de personas migrantes por esos 
barrios (Los Ángeles, Los Barrios Altos, el Centro) y al cambio en la forma de convivencia con 
los vecinos y vecinas.  

“Antes había que tú dejabas la puerta abierta y, por ejemplo, en un 
edificio, nos visitábamos. Hoy no nos conocemos realmente, hoy no 
nos conocemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos miedo, porque 
hay miedo, hay pánico por las circunstancias de personas que han 
venido que no sabes. Que no sabemos de dónde se han venido. Y yo no 
quiero ser pesimista. Yo racista no he sido, nunca en mi vida, pero 
ahora empiezo a pensar que no, que no hay camino.” GF Centro. 
Hombres de 75 y más años. 

“Sí, es que también se asocia a la delincuencia de la inmigración 
fundamentalmente, se asocia a eso.” GF Periferia. Proveedores de 
servicios. 

Es necesario trabajar con los diferentes colectivos en programas de intervención y 
sensibilización social que generen un mayor conocimiento de los/as vecinos/as, y donde se 
promueva un cambio de actitudes en la población para abordar los estereotipos sobre la 
inmigración que pueden ser causa de la percepción de inseguridad ciudadana. 

“Porque hay mucha gente de la otra y nos da miedo, aunque por aquí 
no pasan muchas cosas.” GF San Diego/Rio/San Cristóbal. Personas 
que viven solas. 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

Respecto a los edificios públicos de la ciudad, el 57,1% de las personas encuestadas considera 
que son muy o bastante accesibles. Parece que las personas de más edad tienen una peor 

                                                           
1 Para un mejor estudio de estas variables no se ha tenido en cuenta la valoración”Regular”, la 

cual ha sido contestada por un 20,5% de los encuestados. 
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percepción sobre la existencia de edificios públicos accesibles, comparado con el resto de 
población, pero las diferencias en los porcentajes no son demasiado elevadas. 

Recientemente, desde la Concejalía de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Lorca, 
se ha puesto en marcha un Plan Integral de Accesibilidad Cognitiva en los edificios municipales 
con el fin de facilitar la realización de trámites a personas con discapacidad. La puesta en 
marcha de este Plan también favorecerá a otros colectivos que presenten dificultades, como 
es el caso de las personas mayores y los problemas cognitivos asociados al envejecimiento. 

En algunos de los grupos se destacó el uso de algunos de estos espacios como los 
polideportivos, pero con diversidad de opiniones entre unos grupos y otros. En algunos casos 
se conversó sobre su buen uso, mientras que en otros se comentaron problemas de 
mantenimiento y la escasa utilización.   

“En la Hoya hay un polideportivo, hacen actividades, que da bastante 
vida a esta pedanía.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“No hay bancos para poder ver un partido sentado.” GF La Hoya. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Se utiliza muy poco. Este pabellón es anexo al colegio y lo utilizan los 
niños para hacer educación física y actividades, pero para el resto de 
las personas está totalmente cerrado.” GF Almendricos / La Campana. 
Mujeres mayores de 75 años. 

Las bibliotecas son otro recurso público sobre el que se discutió en los grupos. En este caso se 

destacó que no se percibía una necesidad generalizada de este recurso, ya que se declaraba en 

vías de extinción.  

“Hubo un tiempo que pasaba un autobús biblioteca.” GF 
Morata/Campo López/Ramonete. Personas que viven solas. 

“Biblioteca no es necesario, nosotros tenemos allí uno y no lo utilizan. 
Las bibliotecas desaparecen.” GF Tiata/Cazalla/Tercia/Marchena. 
Hombres de 75 y más años. 
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2. TRANSPORTE 

El transporte constituye un elemento clave para el envejecimiento activo. Este tema se 
relaciona con varias de las áreas de discusión, principalmente con la participación social y el 
acceso a servicios públicos (OMS, 2007). En este epígrafe se recoge información sobre los 
vehículos públicos y privados utilizados para desplazarse tanto por los municipios, como para 
trasladarse fuera de ellos. 

En el caso de Lorca, los resultados de la Encuesta de Amigabilidad muestran que la forma de 
moverse a lugares y recursos de uso cotidiano se realizan principalmente caminando o en 
coche y en escasas ocasiones en transporte público.  

Un 76,7% de las personas pueden acceder caminando al parque o zona verde, un 73,2% 
accede de esta misma forma a la farmacia, un 69,2% al supermercado, un 69,1% al banco, un 
68,3% al centro de salud, un 57,3% al Centro actividades deportivas (gimnasio/polideportivo) y 
un 45.1% al Centro de actividades culturales (cine/teatro).  Al recurso al que menor población 
puede ir caminando es al Hospital, con un 22.0% que pueden hacerlo de esta forma. 

Cuando las personas no pueden ir caminando a estos lugares, la segunda opción más 
generalizada es ir en coche. Las visitas al hospital se hacen un 61.8% de los casos en coche.  A 
los centros culturales también muchas personas acuden en coche, el 43.7%. Le siguen los 
centros de actividades deportivas con un 34.7% de la población que acude en su vehículo. 

El uso del transporte público es muy escaso, se utiliza por el 12.1% para acudir al hospital y un 
5.0% para asistir a centros de actividades culturales. En el resto de los casos es prácticamente 
anecdótico su uso, no superando al 2% de población en ningún caso. 

Formas de acceso a los diferentes recursos 
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Caminando, menos de 15 minutos 60,5 52,8 9,4 65,7 25,6 60,3 34,0 56,2 
Caminando, más e 15 minutos 8,7 15,5 12,6 7,5 19,5 16,4 23,3 12,9 
En transporte público 0,2 1,0 12,1 0,7 5,0 0,6 1,7 0,7 
En coche 26,9 27,9 61,8 22,7 43,7 19,3 34,7 27,2 
Otros 0,7 0,6 1,0 1,3 1,2 1,2 2,2 0,9 
NC 2,9 2,2 3,0 2,1 5,0 2,2 4,0 2,1 
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Formas de acceso a los diferentes recursos 

 

Estos resultados varían considerablemente al tratarse de personas que residen en el casco 
urbano o en las pedanías de Lorca. Por ejemplo, mientras que el 88.10% de las personas que 
residen en el casco urbano pueden ir caminando al supermercado o tienda de alimentación, 
hay un 44.30% de las personas que residen en pedanías en la misma situación. El uso del coche 
pasa del 10.90% de las personas que residen en el centro al 54.70% de las que viven en 
pedanías como forma de moverse para hacer la compra cotidiana. 

Las cifras del uso del coche en pedanías se multiplican en todos los casos y se constituye como 
forma de transporte mayoritaria. El uso de transporte público es, además, menor aún. El caso 
del hospital es el más característico, mientras que un 18.0% de las personas en casco urbano lo 
utilizan para asistir a este recurso, sólo un 3.3% lo usa desde las pedanías.   
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Formas de acceso a los diferentes recursos según lugar de residencia 
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Caminando, menos de 15 
minutos 78,1% 37,1% 78,1% 37,1% 11,9% 6,3% 86,4% 35,4% 
Caminando, más de 15 
minutos 10,0% 7,2% 10,0% 7,2% 16,2% 7,9% 9,4% 4,5% 
En transporte público 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 18,0% 3,5% 0,6% 1,0% 
En coche 10,9% 54,7% 10,9% 54,7% 52,9% 81,0% 3,3% 56,4% 
Otros 0,6% 0,9% 0,6% 0,9% 1,0% 1,3% 0,4% 2,9% 
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C
as

co
 U

rb
an

o 

Pe
da

ní
a 

C
as

co
 U

rb
an

o 

Pe
da

ní
a 

C
as

co
 U

rb
an

o 

Pe
da

ní
a 

C
as

co
 U

rb
an

o 

Pe
da

ní
a 

Caminando, menos de 15 
minutos 37,8% 9,6% 72,8% 43,1% 46,0% 18,1% 76,6% 25,7% 
Caminando, más de 15 
minutos 28,6% 7,7% 21,2% 9,3% 33,6% 9,5% 18,0% 5,1% 
En transporte público 8,2% 0,6% 0,8% 0,3% 3,0% 0,0% 0,2% 1,6% 
En coche 24,0% 81,1% 4,0% 46,0% 14,8% 70,5% 4,8% 65,7% 
Otros 1,4% 1,0% 1,1% 1,3% 2,6% 1,9% 0,4% 1,9% 

 Desde 2016 se está desarrollando en Lorca un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
que tiene entre sus objetivos la consecución de un sistema de movilidad más flexible e 
inclusivo. De esta forma se pretende aumentar la accesibilidad del casco urbano, adaptarlo a 
los peatones y ciclistas, así como mejorar la conexión con las distintas pedanías. 

AUTOBÚS 

El transporte público, en concreto el autobús, es un elemento indispensable para un territorio 
amigable. Disponer de transporte público para moverse tanto dentro con fuera del municipio 
es un aspecto fundamental para la vida cotidiana de las personas. En el caso de las personas 
mayores es de mayor relevancia ya que, en edades avanzadas, pueden aparecer limitaciones 
para la conducción de vehículo privado, por lo que se hace necesario el uso del transporte 
público para la vida diaria. 

Uno de los aspectos positivos de la ciudad es que el uso del autobús es gratuito para las 
personas mayores que han solicitado la tarjeta Lorcamayor. La Tarjeta Lorcamayor es un 
documento, en forma de carné, que de forma gratuita se pone a disposición de las personas 
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mayores de 65 años por parte del Ayuntamiento de Lorca a través de la Concejalía del Mayor. 
Este documento permite disfrutar del transporte urbano gratuito, así como ventajas y 
descuentos con algunos comercios.  

“Depende porque los mayores tenemos una tarjeta que no 
pagamos, entonces a nosotros sí nos es rentable.” GF La Viña. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Es gratis para los pensionistas que tienen la tarjeta.” GF 
Campillo. Personas cuidadoras. 

Aunque existe esta tarjeta, sólo en 3 de los 16 grupos realizados en Lorca y sus pedanías se 
habló de su existencia. Esto puede suponer que hay muchas personas que no están informadas 
de su existencia o que no les pueda interesar por no utilizar este medio de transporte.  

Según el Informe de indicadores de Lorca (2014), el autobús urbano de Lorca era utilizado por 
unas 1.000 personas. Teniendo en cuenta que la población total de Lorca se acerca a las 
100.000 personas, puede inferirse que un escaso 1% de la población utiliza este tipo de 
transporte.  

Evolución del número de pasajeros de bus urbano en Lorca 

 

Fuente: Informe "Sistema de Indicadores, Lorca 2014. 

Según los datos de la Encuesta de Amigabilidad, el 40% de las personas encuestadas declaran 
tener dificultades para moverse en el transporte público de Lorca.  Para casi la mitad de las 
personas que residen en pedanías, el uso del transporte público les supone dificultades. Una 
de las causas del escaso uso del autobús puede ser las dificultades que estas personas 
encuentran a la hora de utilizarlo. En los grupos de las pedanías se hacía referencia a la escasez 
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de este tipo de transporte y la imposibilidad de moverte si no tienes posibilidad de vehículo 
propio. 

“En Lorca hay demasiados vehículos para la población que tiene y para 
las distancias que hay. Y eso es debido, según mi criterio, a que no hay 
un servicio de autobuses adecuado. Si hubiera un servicio de autobuses, 
probablemente disminuyera el problema del tráfico que hay en Lorca. 
Hay excesivo tráfico.” GF Centro. Hombres de 75 y más años. 

“Malas comunicaciones con las pedanías, hay mala comunicación y las 
horas que tenían que ser con menos margen de tiempo entre uno y 
otro.” GF Pedanías. Proveedores de servicios. 

El autobús 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 
Existen suficientes paradas 16,7 33,7 19,9 23,9 3,7 2,1 
Frecuencia de autobús adecuada 27,7 35,4 19,2 12,6 2,7 2,3 
Autobuses adaptados 24,2 31,2 21,3 17,6 2,9 2,7 
Asientos reservados respetados 24,5 30,7 22,1 18,6 4,1 2,8 
Dificultad movilidad en 
Transporte público 13,9 23,2 21 19 21 2 

En la encuesta se refleja, también, la ausencia de paradas de bus. Únicamente el 27,6% de las 
personas consideran que las paradas de bus son suficientes. Si atendemos a las diferencias 
según el lugar de residencia, casi el 60% de las personas que viven en pedanías presentan una 
opinión negativa. Estas opiniones se encontraron también generalizadas en los grupos 
realizados, no existen suficientes paradas de autobús ni en pedanías ni en el casco urbano.  La 
escasa información en las paradas de autobuses sobre los horarios es otra de las demandas 
más mencionadas.  

27,6% 
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“Pero es que el autobús no te lleva a ese centro, te deja en el instituto. 
Y luego tienes que llegar del instituto al centro. Y luego vuelta a hacer 
lo mismo a por el autobús para volver a tu casa. “GF La Viña. Hombres 
y mujeres de 60 a 74 años. 

“Hay que tener un servicio que no necesite coche para moverte.” GF 
Casco Antiguo.  Mujeres mayores de 75 años. 

La frecuencia de autobuses tiene incluso peor valoración. Un escaso 15.3% de las personas 
declaran que la frecuencia de autobuses es muy o bastante adecuada, frente al 63.1% que se 
posiciona en el nada o poco adecuada. En los grupos se destacó esta problemática que supone 
disponer de mucho tiempo para cualquier tipo de traslado. Algo que se agrava en las pedanías 
y los fines de semana. 

“Y el autobús pues ya sabes. Si vas a ir tienes que ir una hora antes.” GF 
Casco Antiguo.  Mujeres mayores de 75 años. 

“Nosotros vivimos en la Viña, totalmente al otro extremo, no tenemos 
ya ni edad ni coche, entonces resulta que tenemos que esperar un 
autobús para que te lleve allí. Espera que llegue el autobús, cógelo y 
llega allí a tu hora de turno, y espera el autobús que te traiga a tu casa. 
Has hecho una hora de curso y has perdido una mañana o una tarde 
entre ir y volver con la hora del curso. ¿Te merece la pena?” GF La Viña. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“En el campo los fines de semana no hay autobuses.” GF La Viña. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Por otro lado, según la población entrevistada existe también escasez de vehículos adaptados 
para personas con diversidad funcional. El 20.5% de la población cree que existen muchos o 
bastantes autobuses que cumplen esta condición, mientras que más de la mitad opina que hay 
pocos o ningún autobús accesible. Esta última cifra se eleva al 70% cuando se trata de 
población mayor.   

Otra de las cuestiones que se incluían en la Encuesta de Amigabilidad está relacionada con el 
respeto a los asientos reservados. En este caso la percepción en cuanto al respeto tampoco es 
positiva, solamente el 22,7% de las personas considera que los asientos reservados son muy o 
bastante respetados para la utilización de las personas que se encuentran en las condiciones 
de necesidad. Esta cifra es aún menor entre las personas mayores, solo para un 15,5% se 
respetan estos lugares.  

En los grupos se discutieron y comprobaron todas estas cuestiones: los autobuses no están 
adaptados para personas con movilidad reducida, la frecuencia es muy escasa en algunas 
pedanías (dos veces al día) y hay escasas marquesinas con asientos y toldo que protejan del sol 
y. Según datos del PMUS, solo el 40% de las paradas de bus disponen de marquesinas o lugares 
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para descansar mientras se espera al autobús, y estas corresponden a las paradas que se 
encuentran situadas en el casco urbano (PMUS, 2017:250).  

“Ahora cuando han arreglado la avenida, pero no porque sean bancos 
para el autobús, porque han puesto bancos y creo que coinciden, creo, 
pero que no hay una parada donde una persona mayor se pueda sentar 
a esperar exclusivamente al autobús.” GF Pedanías. Proveedores de 
servicios. 

“Yo también lo que veo es que hay personas mayores que están 
esperando y no está la marquesina, ni hay el banco para sentarse y a 
esperar a que llegue.” GF Periferia. Proveedores de servicios. 

Estos problemas lastran la movilidad de muchas mujeres mayores, con menor disponibilidad 
de coche propio y muchas responsabilidades domésticas y de cuidado que impiden disponer 
del tiempo suficiente para utilizar este transporte en su vida cotidiana. Por estos motivos, 
muchas personas optan por la utilización del coche (suyo o de un familiar o amigo).  

“El problema más grande de Zarzadilla de Totana es que no tenemos 
comunicaciones con nadie. Hay entre 40 y 45 personas viudas y quién 
las lleva, los hijos viven fuera y buscan un familiar o buscan a éste… Las 
ambulancias dicen que no están para llevarlas y ¿entonces qué 
hacemos?” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Como ya se ha comentado, el uso del transporte público es muy poco frecuente entre la 
población lorquina. Entre sus causas se encuentran estas percepciones sobre la ausencia de 
paradas de autobús y su escasa frecuencia, pero en los grupos también se discutió sobre la 
cultura imperante del uso del coche para moverte a cualquier lugar, como se explicará en el 
siguiente epígrafe.  

“Si ponen más autobuses, ya de por sí van vacíos. Si ponen más a lo 
mejor un viaje que van dos personas que eso lo he observado yo.” GF La 
Viña. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

En el grupo realizado en los Barrios Altos y algunas pedanías se propuso la idea de poner en 
marcha microbuses que pudiesen dar respuesta al traslado de algunas personas, a las zonas 
más estrechas de la ciudad y también dar servicio a algunos lugares donde el uso no fuese muy 
mayoritario. 

COCHE 

El coche particular es uno de los medios de transporte más utilizados por los/as lorquianos/as. 

Según los datos obtenidos en la Encuesta de Amigabilidad, se considera un uso necesario para 

garantizar la movilidad y la vida cotidiana de la mitad de la población encuestada, el 80% de las 

personas que viven en las pedanías. Esto conlleva que, a edades muy avanzadas, en las que la 
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conducción puede resultar complicada y reducirse su uso, aumenten las posibilidades de 

aislamiento, sobre todo en las pedanías. 

“Yo más o menos sí, echo en falta más transporte a Lorca. Yo tengo 

coche, pero si hubiese transporte… yo digo que cada vez va 

aumentando la edad y podremos coger menos el coche.” GF Purias y La 

Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Si estás en el pueblo es muy diferente a estar aquí. Aquí necesitas el 

coche para ir a cualquier sitio y en Lorca tú puedes salir a dar una 

vuelta, entrar a una tienda, comprar un kilo de azúcar, de arroz o lo 

que sea, lo coges y te vas a tu casa. Aquí no, aquí si quieres tienes que 

tener coche. Entonces, eso es una cosa que si hubiera un transporte 

más continuo a lo mejor nos adaptaríamos a decir pues no cojo coche y 

me voy a Lorca en el de las 9h y me vengo en el de las 11h. Pero aquí 

también se vive bien, aunque tenemos que depender de coche.”  GF 

Purias y La Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Tráfico y circulación 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 
Necesita coche para 
moverse 12,2 26,7 11,9 20 28,4 0,7 

Respeto a las señales  8,2 23,1 26 34,6 7,3 0,8 
Velocidad adecuada de 
vehículos 10,3 23 32,9 28,6 4,3 1 

Suficientes zonas para 26,3 35,1 16,9 16 4,8 0,9 

48,4% 
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aparcar  

Un dato que refleja este elevado uso es la cifra del parque de vehículos (vehículo/habitante). 

Según los últimos datos publicados en 2017, en Lorca hay una media de 0,71. Es decir, 1 de 

cada dos personas disponen de vehículo para desplazarse. Este indicador se extrae del 

cociente entre el número de turismos matriculados en el municipio en 2017 y el número de 

habitantes de dicho municipio, sin tener en cuenta los ciclomotores. 

Vehículos por cada 1000 habitantes en Lorca 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos extraídos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) 

El uso del vehículo particular de manera generalizada también se expresó en los grupos y 

encuentros realizados. La mayor parte de las personas participantes comentaron utilizar este 

medio de transporte como forma más común para moverse. Este excesivo uso del coche 

puede venir causado por las escasas infraestructuras de transporte público que hay en la 

ciudad, pero también se incidía como causa la existencia de una cultura del coche instaurada 

en la población lorquina.  

“Nos hemos acomodado a ir a todas partes en el coche.”  GF La Hoya. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Yo desde luego voy en coche particular.” GF Pedanías Altas. Hombres 
y mujeres de 60 a 74 años. 

La utilización del coche particular conlleva algunos problemas generados que afectan al tráfico 

y la circulación, entre ellos el respeto de la señalética y la velocidad de los vehículos. En este 

caso, las personas encuestadas consideran que existe un respeto moderado hacia las señales 
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de tráfico (32.9%) y la velocidad de los vehículos (32.9%). Las personas mayores tienen en 

ambos casos percepciones más negativas que la población general. Algo que se trasladó a los 

grupos realizados. En cuanto al respeto de las normas de circulación, en pedanías se 

constataron muchas quejas acerca de la velocidad de los coches. También en casco urbano, 

aunque en menor medida, aquí el mayor problema es la circulación, el tráfico y el 

aparcamiento.  

“No se respeta la velocidad.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 
74 años. 

“Una cosa que debe mirar el ayuntamiento, en algunas zonas de la 
Hoya los coches no respetan las normas de circulación y sobrepasan la 
velocidad permitida. Va a haber un día un accidente gordo (…) Tras 
estos accidentes no han vuelto a poner señales que se han caído. 
Además, faltan indicadores para guiar a ciertos lugares. Se ha 
comentado este tema, pero se desconoce si las competencias son de la 
administración local o regional. Tienen que ponerse de acuerdo entre 
ellos, saber quiénes son para que reclamen a quien corresponda para 
arreglar los temas.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

En el casco urbano también se destacó la necesidad de campañas de sensibilización para los/as 

peatones, ya que a veces también se encuentran problemas en cuanto al respeto de los 

semáforos y los pasos de peatones. 

“Muchas veces cruzamos por donde pillamos, aunque no haya paso de 
peatones.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Respecto a los peatones también hay problema. Se pulsa el semáforo 
para que se ponga en verde para los peatones y tarda mucho. De esta 
forma, se termina pasando con el semáforo en rojo.” GF La Hoya. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años 

Uno de los principales problemas que supone moverse con el coche por la ciudad es el 

aparcamiento. Para el 61.4% de población encuestada existen pocas o ninguna zona para 

aparcar o parkings. El aparcamiento es un problema recurrente en el centro de la ciudad y en 

los Barrios Altos. Un 67.8% de las personas que viven en el casco declaran este problema, 

frente al 52.0% de las que residen en pedanías. Este problema fue muy recurrente en la 

mayoría de los grupos realizados.   



 

 

51 

 

“Hay que aumentar los aparcamientos porque la verdad es que 
no se puede aparcar en ningún sitio. El tema del aparcamiento es 
lo principal.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“En Lorca es difícil aparcar y además en algunos aparcamientos el 
precio es bastante elevado. Una propuesta sería adaptar las tarifas y 
coger más el transporte para no tener que buscar aparcamiento.” GF 
La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Porque han arreglado la calle, han quitado las aceras y han puesto el 
adoquín, entonces no se puede aparcar ahí.” GF Barrios Altos. Hombres 
y mujeres de 60 a 74 años. 

“Que muy mal, que antes la avenida se podía aparcar y ahora la 
han dejado muy bien y muy bonica pero que los coches de luego 
a luego hay que dejárselos fuera de Lorca, bueno están también 
los parkings.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 
años. 

También se detallaron problemas de aparcamiento en algunas zonas de playa durante el 

verano.  

“En Puntas, en verano no hay aparcamiento porque vienen a comer a 

los tres bares y cómo están todos juntos, dejan los coches en la orilla de 

la carretera y de esta forma obstaculizan el tráfico.  Este verano unos 

vecinos míos que son de Murcia, estuvieron esperando un cuarto de 

hora para entrar al pueblo. Sería necesario algún parking cerca de la 

playa para evitar colapsar el tráfico.” GF Morata/Campo 

López/Ramonete. Personas que viven solas. 

En algunos grupos se discutió sobre la existencia de varios parkings en el centro de la ciudad 

que no siempre se utilizan. Algunos de los motivos que se expresaron fueron: su coste, la falta 

de costumbre de pagar por ese servicio, la alta ocupación de los parkings más céntricos y la 

percepción de inseguridad en alguno de ellos donde parece existir una persona que controla-

vigila el espacio de manera no profesional al que hay que pagar además de la cuota del 

parking. Las personas que deben desplazarse al centro desde las pedanías declaraban muchas 

dificultades para aparcar cuando visitan el centro de la ciudad para hacer sus recados 

cotidianos. 
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“Los parkings es que están caros.” GF Pedanías Altas. Hombres y 
mujeres de 60 a 74 años. 

“La gente no se mentaliza que hay que pagar.” GF San Diego/Rio/San 
Cristobal. Personas que viven solas. 

“Que hay un aparcamiento que es pagado y que encima tiene un moro, 
un ecuatoriano o un gitano que te pide dinero y si no le das nada 
rompe el coche. La policía se tendría que poner un poco más con esa 
gente porque yo soy partidario de que hay que ayudar a las personas, 
pero no podemos pagar dos veces.” GF Pedanías Altas. Hombres y 
mujeres de 60 a 74 años. 

También se conversó en los grupos sobre los problemas de aparcamiento en el Hospital. En los 

últimos meses se ha creado un parking disuasorio y un autobús que conecta el parking con el 

Hospital con mucha frecuencia.  

“Dejas el coche en el campo de futbol y entonces el autobús te lleva a 
Rafael Méndez.” GF Centro. Personas cuidadoras. 

“Ahora han puesto el parking disuasorio en el campo de fútbol con una 
lanzadera y hay cinco coches en el aparcamiento, es gratuita y tarda 
entre diez o doce minutos pues hay cinco o diez coches allí, porque 
necesitamos tiempo.” GF Casco Antiguo. Proveedores de servicios. 

La cuestión de los aparcamientos reservados para personas con discapacidad fue otro tema 

recurrente en las discusiones. Las personas que utilizan estos aparcamientos declaraban 

disponer de pocos sitios reservados. Además, parece ser que en muchos casos no se respetan 

esos huecos o se usan mal. Se comenta que existe la práctica, relativamente frecuente, de 

utilizar la acreditación por parte de personas que, teniendo relación con un/a conductor/a 

debidamente acreditado, no presentan grado alguno de discapacidad. Este problema se agrava 

en la reducida zona de aparcamiento que dispone el Hospital. 

“Mira en una casa donde hay una tarjeta de minusválido la coge el hijo, 
el padre, todo el mundo.” GF Campillo. Personas cuidadoras. 
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“Nosotros a veces vamos a nuestro rollo, y vemos que en Rafael 
Méndez que hay diez aparcamientos para minusválidos y a veces no 
encuentras ninguno libre, donde está la consciencia de las personas 
que se presenta una urgencia o que lo necesita una persona con 
movilidad reducida, y no puede acudir a la cita porque está ocupada 
por un vehículo sin tarjeta”. GF Centro. Personas cuidadoras. 

La disponibilidad de espacios de estacionamiento preferencial para personas mayores y con 

discapacidad cerca de los edificios más concurridos o visitados por estos grupos se considera 

una característica amigable de la ciudad. Se aboga por una mayor vigilancia sobre los 

comportamientos incívicos anteriormente descritos al respecto (aparcar sin distintivo o 

“aprovechar” el distintivo de algún familiar discapacitado para usurpar estas plazas 

reservadas). 

“En la Isla en la Calle Gimeno Baduell, han arreglado toda la calle y no 
han dejado ni un solo aparcamiento de minusválidos.” GF Centro. 
Personas cuidadoras. 

“En la calle donde está Santa Rosa de Lima, y que mucha gente accedía 
en silla de ruedas y otra que no puede andar, que no puede subir 
escaleras y tiene que dejar el coche delante de la puerta, que su familia 
le acompañe porque a malas penas va andando con muletas o va 
andando como puede. Entonces, tienes que pasarla por el pasillo, 
llevarla al ascensor, dejarla situada en la planta sentada y el coche que 
no haya ningún tipo de aparcamiento para minusválidos” 

TAXI 

Disponer de taxi en el municipio para aquellas personas que no disponen de coche participar 
es clave para la movilidad. En la actualidad, el municipio cuenta con 9 paradas de taxi de las 
cuales 5 están situadas en el centro del casco urbano. Dentro del núcleo urbano se localizan 3 
paradas más y una última en el hospital, permitiendo el acceso a los servicios sanitarios. 

Paradas de taxi en el centro del núcleo urbano 
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La disponibilidad de taxi en municipios de entorno rural para movilizar a personas en situación 
de dependencia, avanzada edad, diversidad funcional… es fundamental. Según los datos 
obtenidos a través de la Encuesta de Amigabilidad, un 47,4% de las personas que considera 
hay suficiente disponibilidad de taxis en el municipio. Algunas de las quejas recogidas en los 
grupos en ese sentido estaban referidas al elevado precio del servicio, y la escasa 
disponibilidad de taxis adaptados en la ciudad. 

 “Buen servicio sí hay, nada más que los pensionistas tenemos que 
calcular cuándo nos bajamos y calcular cuánto cuesta al bolsillo.” GF La 
Viña. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Pero el taxi lo puede utilizar las personas que tienen las pensiones 
altas, una persona que tiene una pensión de 500€ no va a poder tirar 
del taxi.” GF Periferia. Proveedores de servicios. 

“Sí, de todas formas, yo cada vez que pido un taxi para sillas de ruedas 
nunca hay. En Lorca hay uno.” GF Periferia. Proveedores de servicios. 

CARRIL BICI 

Según los datos de la Concejalía de movilidad Urbana de Lorca existe una red ciclable de la 
ciudad que se compone de:  

• El carril bici de Cazalla que rodea la huerta de Lorca por sus pedanías de Tiata y Cazalla. 
Tiene unos 8 km aproximadamente. 

• El carril bici de La Torrecilla, que une la ciudad de Lorca con el polígono industrial 
SapreLorca situado en la pedanía de La Torrecilla. Tiene unos 7 km de distancia 
aproximadamente, y en este trayecto pasamos por la ciudad deportiva de La Torrecilla, 
Hospital comarcal Rafael Méndez y acaba en el polígono industrial Saprelorca. 
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• El carril bici de la Ctra. de Murcia que une el Barrio Apolonia con la Venta Cristóbal y 
discurre paralelo a la Ctra. de Murcia. Queda muy cerca del carril bici creado 
recientemente en Avda. Europa. 

• El carril bici del Barrio de San José que se encuentra en el centro de la ciudad, dicurre 
paraleo a la Ctra. de Granada, y une la C/ Bartolomé Pérez Casas con la rotonda del 
Barrio de San Antonio. 

• El carril bici de Ronda Sur que une la glorieta del Bº de San Fernando con la glorieta de 
la Ctra. de Águilas. 

• La Ctra. de Águilas. 
• Y varias ciclocalles en el casco urbano de la ciudad. 

Estos carriles bici se concentran en las pedanías y en las periferías, aunque también hay zonas 
adaptadas para las bicicletas en el casco urbano, denominadas ciclocalles (las ciclocalles son 
calles unidireccionales limitadas a 30 km/h en la que las bicicletas tienen preferencia sobre los 
demás vehículos). 

 

 

 

 

 

 

 

Red ciclable en la ciudad de Lorca 
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Fuente: Concejalía de movilidad Urbana de Lorca 

Aunque en la encuesta no se incluyó ninguna pregunta concreta sobre este tema, sí que se 
conversó en los grupos. Todos los grupos valoran los aspectos positivos que supone su 
implantación. 

“Se está mejorando mucho lo de los carriles bicis. Porque el que tiene el trabajo 
a un kilómetro si puede utilizar la bici, no vamos a decir que la persona tiene 
que hacer diez kilómetros todos los días para ir a trabajar. Pero el que tiene su 
trabajo cerca y es una persona joven que se puede mover. Yo mismo me gusta 
cogerla. “ GF Purias y La Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Pero también destacan sus inconvenientes. En el casco urbano, por ejemplo, las ciclocalles son 
motivo generador de inseguridad física, ya que peatones y ciclistas comparten un mismo 
espacio, lo que supone evidentes inconvenientes para unos y para otros. 

“Van por la Corredera, un día me iban a pillar a mí, una bicicleta.” GF 
Casco Antiguo.  Mujeres mayores de 75 años. 

“Hay personas que, aunque sepan las normas no las cumplen. Yo vivo 
en la Avda. Europa, vivo hace mucho tiempo. Que hay unos trozos de 
carril bici, pasa algunos chiquillos grandes, que algunas veces no sé 
cómo no te atropellan.” GF San Diego/Rio/San Cristóbal. Personas que 
viven solas. 

“También hay que pensar que los demás tampoco respetamos el carril 
bici, porque vamos todo el mundo andando por el carril bici.” GF San 
Diego/Rio/San Cristóbal. Personas que viven solas. 

Con respecto a los carriles bici, en pedanías se mencionaron la falta de mantenimiento de 
alguno de ellos y las demandas para ampliar su trazado y construcción en algunos lugares.  En 
muchos grupos se contrastó también, que muchos de estos carriles bici son utilizados para 
pasear por muchas personas mayores destacando que es un sendero accesible por el que es 
fácil caminar. En algunos casos es más utilizado para el paseo que para la bicicleta. Lo que 
puede suponer un “fracaso” para los objetivos iniciales de su implantación, pero también un 
“éxito” como elemento para el fomento del ejercicio físico entre las personas de más edad.  

“El carril bici, haría que anduviéramos seguros (los peatones) porque vas 
andando por la carretera y tienes la posibilidad de que el coche te atropelle. Se 
va cómodo.” GF Tiata/Cazalla/Tercia/Marchena. Hombres de 75 y más años. 

“Yo creo que en las pedanías y aquí en la Paca lo necesitamos todos y es que 
hagan un carril bici porque las que vamos andando lo podríamos utilizar bicis y 
gente que vamos andando porque nos estamos jugando la vida aquí abajo en 
la carretera.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 
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“Sí. Del Pozo de la Higuera a Pulpí, hay un camino que va mi hija todas las 
noches a andar”. GF Almendricos / La Campana. Mujeres mayores de 75 años. 

Aunque el doble uso puede resultar problemático, al compartir el mismo espacio peatones y 
ciclistas, podrían valorarse las posibilidades para normalizar también su uso peatonal, 
principalmente en las pedanías. En estos casos, sería necesario realizar un ejercicio de 
evaluación sobre el uso y utilización y ver las posibilidades futuras según la opinión ciudadana. 
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3. VIVIENDA  

El estado de la vivienda es fundamental para preservar la autonomía, la seguridad y el 
bienestar de las personas. Habitar una vivienda adecuada, confortable y adaptada a las 
necesidades personales constituye una garantía de mantenimiento de la autonomía y calidad 
de vida. Las características del hogar influyen de forma decisiva en la relación del individuo con 
los recursos externos de la ciudad. (Barrio et al. 2009) 

Uno de los objetivos de las instituciones públicas, tanto nacionales como internacionales, es 
hacer realidad el lema “Envejecer en casa”, difundido desde la OCDE en los años 90. La 
vivienda es esencial para la seguridad y el bienestar. Existe una relación entre la vivienda 
adecuada y el acceso a los servicios comunitarios y sociales que influye sobre la independencia 
y la calidad de vida de las personas mayores. Resulta claro que existe una valoración universal 
por la vivienda y el apoyo que les permite a las personas mayores envejecer en forma cómoda 
y segura en el seno de la comunidad a la que pertenecen. (OMS, 2007: 34) 

Los datos de la encuesta muestran que casi la mitad de la población de Lorca reside en una 
casa de tipo unifamiliar, mientras que la otra mitad reside en un edificio de pisos, el 44.8% en 
pisos que disponen de ascensor y solo un 5.2% en pisos que no disponen de ascensor. Es 
destacable que en el caso de personas mayores esta última cifra asciende al 7.6%, es decir hay 
una mayor proporción de mayores que residen en viviendas sin ascensor comparado con el 
resto de la población. 

Tipo de vivienda 

 

Por supuesto el lugar de residencia resulta directamente relacionado con el tipo de vivienda, 
mientras un 22.8% de las personas que viven en el casco urbano residen en casas 
unifamiliares, el 92.8% de las personas que viven en pedanías se encuentran en esta situación. 
Es decir, la gran mayoría de personas que residen en pedanías viven en hogares unifamiliares, 
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mientras que las personas que viven en el casco urbano residen en un 77.1% en edificio de 
pisos. 

Del 5.2% de personas que residen en pisos sin ascensor, el 40% vive en la primera planta, un 
28.9% en la segunda, y un 28.8% en la tercera o superiores.  

Una percepción negativa generalizada sobre la disponibilidad de vivienda en Lorca es que un 
escaso porcentaje de población opina que es posible encontrar una vivienda asequible 
(15,1%). Esta cifra desciende al 9.40% en las personas que han superado los 65 años de edad.  

La vivienda 

 
  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Viviendas asequibles 19,8 38,6 27,7 11,7 2,2 1,20 
Vivienda adaptada  38,4 22 10,9 19,3 9,4 1,60 
Problemas de acceso al edificio 48,1 21,9 12,4 9,8 7,2 0,60 
Problemas de movilidad en la 
vivienda 56,9 22,5 9,1 6,9 3,5 1,20 

Conoce las ayudas para las  
reformas y el mantenimiento 44,7 33,7 13,7 6,5 1,4 0,80 

Ayudas suficientes 31 36,2 15,5 4,2 0,8 12,20 

En una sociedad en proceso de acusado envejecimiento, se hace imprescindible la planificación 

y adaptación de las viviendas y entornos de modo que reflejen los cambios que se producen a 

lo largo de la vida. En definitiva, se hace necesario lograr que, en el diseño, tanto de viviendas 

como de entornos urbanos, se tenga en cuenta a las personas a medida que se hacen mayores 

15,1% 
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y más frágiles. La vivienda, la salud, y la asistencia están inevitablemente interrelacionadas. 

Viviendas dignas y vecindarios para toda la vida, impulsan la salud y el bienestar por sí mismos. 

En el caso de Lorca, solo el 61.7% de las personas considera que su vivienda está poco o nada 

adaptada a posibles situaciones de dependencia. Esta opinión desciende entre las personas 

mayores al 54.70%. Las personas mayores tienen sus viviendas más adaptadas a posibles 

situaciones, aunque sigue siendo una cifra muy elevada de personas que detentan viviendas 

inaccesibles. En los grupos se reafirmaron estas conclusiones y se destacó que uno de los 

problemas más extendidos era la no adaptación del baño. 

“¿Hay ayudas? Porque nosotros la bañera tenemos que cambiarlas. La 
pierna no da para subir la bañera, ya hay que solucionar eso. En mi 
casa hay que hacerlo.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 
74 años. 

“Yo veo dos problemas básicos, así generales, uno es el baño que 
generalmente no tienen ducha tienen bañera todavía, y tienen 
dificultades para el aseo. Y luego la climatización hay viviendas que por 
más que la calientes o más que la enfríes, no tienen un aislamiento 
térmico siempre tienen frio o calor.” GF Casco Antiguo. Proveedores de 
servicios. 

“Cada uno se la adapta a su manera. Cuando le precisa.” GF Campillo. 
Personas cuidadoras. 

En la vejez la vivienda es de especial interés por la posibilidad de que aparezcan limitaciones 

físicas y porque la mayoría de las veces las personas mayores adquirieron sus viviendas años 

atrás, en las fases de expansión de sus familias, momento muy distinto en el ciclo vital y con 

necesidades también diferentes. Un dato relevante en este sentido es que la media de años 

que las personas llevan residiendo en su hogar actual es de 18.9, en el caso de las personas 

mayores esta media se eleva a los 30.8 años. En términos ideales, las viviendas deberían 

mantener una “relación dinámica” con sus ocupantes, es decir, deberían responder a las 

situaciones cambiantes en función del ciclo de vida individual o familiar (Valenzuela, 1994: 

1647; Trilla, 2001: 36).  

Además de haber un porcentaje de población importante sin una vivienda adaptada, existe un 

enorme desconocimiento sobre las ayudas para las reformas y el mantenimiento. Un escaso 

7.9% de la población de Lorca dice conocer mucho o bastante este tipo de ayudas. Entre las 

personas mayores la cifra es aún menor, solo el 5.2%. Esta circunstancia se agrava también en 
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las pedanías, algo que se vio reflejado también en los grupos focales. Además, un 67.2% de la 

población encuestada declara que estas ayudas no son suficientes para cubrir las necesidades 

de la población. 

“Yo lo tengo adaptado a mi madre, gastándome el dinero yo, si te 
devuelven algo estoy dispuesta a poner la mano.” GF Pedanías Altas. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Yo creo que sí. Porque conozco un caso que le quitaron la bañera y le 
pusieron un pie de ducha.” GF Campillo. Personas cuidadoras. 

Sin embargo, en los grupos focales se recogió la opinión general de satisfacción en torno a la 

reconstrucción y reforma de las viviendas, principalmente tras el terremoto sucedido en 2011. 

En este proceso, las viviendas reconstruidas o reformadas siguieron las normas de 

adaptabilidad a las necesidades de movilidad de las personas que residían en ellas. Esta 

opinión es más generalizada entre las personas que residen en el casco urbano.  

“Construcciones nuevas y mucho más seguras que antes. Una 
desgracia para una cosa y un bien para otra.” GF La Viña. Hombres y 
mujeres de 60 a 74 años. 

“No es que se aprovechen, es que se han beneficiado. Para esos es 
mejor que haya venido porque antes tenían una casa vieja y ahora lo 
tienen nuevo.” GF Campillo. Personas cuidadoras. 

Pero también se destacaron problemas de casas deterioradas en el casco antiguo y obras que 

se alargan en el tiempo y no llegan a concluir.  

“El casco antiguo es una pena.” GF Centro. Mujeres de 75 y más años. 

“Pues que es una ruina. Porque en la calle, en la travesía de la calle 
Selgas a la calle Galdó, que va a San Pedro, y yo he vivido allí 
agustísimo con unos vecinos excelentes, con una panadería, con unas 
personas normales y ahora es una pena. A partir de la calle Selgas que 
ya se queda ahí lo oscuro, las casas mantenidas porque se vienen 
abajo, y ya subes para arriba y ya no hay.” GF La Viña. Hombres y 
mujeres de 60 a 74 años. 

En el caso de las pedanías la gente opina de manera más generalizada de disponer viviendas 
adaptadas al ser casas de una planta y no tener necesidad de ascensor o rampas para salvar 
escaleras.  

“La mayoría son casas de planta baja que están adaptadas.” GF La 
Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 
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“Yo mi casa, está todo en planta baja, y está bien.” GF Purias y La 
Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Pero también se encontraban con la dificultad de disponer algunas casas en ruinas en 

determinados lugares que pueden suponer riesgo. En esos casos se discutieron las dificultades 

encontradas a la hora de trasladar al Ayuntamiento el estado ruinoso de algunas viviendas, con 

problemas derivados de enfrentamientos entre los/as vecinos/as. Como propuesta para la 

resolución de conflictos se habló del papel de las asociaciones de vecinos/as. 

“Al lado de mi casa había una que estaba en peligro y hace dos meses 
que la tiraron.” GF Morata/Campo López/Ramonete. Personas que 
viven solas. 

 “Denunciar me refiero. Porque Maruja hizo una cosa en condiciones y 
sin embargo la otra vecina se lo tomó a mal.” GF Pedanías Altas. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Para evitar que las vecinas o los vecinos, nos impliquemos en eso, 
deberíamos establecer cauces de reclamación, entonces tendríamos 
que activar las asociaciones de vecinos de los pueblos.” GF Pedanías 
Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

En pedanías también se discutió en algunos grupos sobre los impedimentos normativos a la 
hora de realizar nuevas construcciones de viviendas. Estas restricciones se perciben como 
problemáticas para las personas más jóvenes que quieran edificar una vivienda en algunas 
zonas o pedanías. 

“En Ramonete tenemos el mismo problema y está más lejos de 
Mazarrón. A mis hijos no los han dejado construir casa, han tenido que 
irse a Mazarrón a vivir. Ponen muchas pegas y dificultades a la hora de 
pedir permisos para construir.” GF Morata/Campo López/Ramonete. 
Personas que viven solas. 

“En Tiata hay zonas urbanizables y no se pueden construir un privado. 
Por otro lado, en el resto de las zonas no puedes construir si no tienes 
cinco mil metros cuadrados y esto es un hándicap.” GF 
Tiata/Cazalla/Tercia/Marchena. Hombres de 75 y más años. 
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4. PARTICIPACIÓN Y TEJIDO SOCIAL   

Un entorno familiar, en el cual las personas se sienten parte de la comunidad local, contribuye 

a la amigabilidad con la edad de una ciudad. Las personas mayores quieren oportunidades 

para socializar e integrarse con otros grupos de edad y culturas dentro de sus comunidades, 

actividades y familias. (OMS, 2007) 

Las relaciones sociales son importantes a lo largo de la vida de todos los individuos. En la vejez 

la repercusión de estas relaciones tiene aún más importancia en tanto que es un momento 

vital caracterizado por las pérdidas (en diversos sentidos), la retirada paulatina de la persona a 

ámbitos más limitados y acotados, y la creciente necesidad de recursos o apoyos para 

sobrellevar el día a día. Cuando se habla de redes sociales está implícita la idea de intercambio 

de apoyos, elemento sobre el que se constituye la esencia de la configuración de las redes. Las 

redes sociales proveen de un sistema informal que tiende a satisfacer aquellas necesidades no 

cubiertas por el sistema formal. Las redes se estructuran y reestructuran para conservar o 

aumentar los recursos. (Barrio et al. 2009) 

FAMILIA Y AMIGOS/AS 

La composición del hogar, es decir, las personas con las que se comparte la vivienda 

constituyen, sin duda, un dato básico de la vida social porque el hogar es, para casi todos, el 

locus básico de sociabilidad. (Pérez Ortiz, 2006) 

Como se ha comentado, según los datos de la encuesta realizada, la forma de convivencia más 

común es con hijos/as (46.4%), seguida de la pareja (26.3%), mientras que un 8.3% vive en 

soledad. En el caso de personas mayores, el porcentaje de población que vive en soledad se 

eleva al 19.8% y el de la convivencia en pareja al 43.4%. De esta forma desciende la población 

que convive con hijos/as al 25.9%.  

La forma de convivencia cambia debido a diversos eventos o transiciones demográficas o 

familiares. No se vive en el mismo tipo de hogar durante toda la vejez, sino que la mayoría de 

las personas de edad pasan por diferentes etapas en las que forman parte de distintos tipos de 

hogar. El itinerario más frecuente del hogar familiar comienza con una estructura de 

convivencia entre padres e hijos/as. Posteriormente, en la edad adulta, el hogar se transforma 

en un nido vacío con las emancipaciones de descendientes; después se produce el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, dando paso a una etapa en soledad (viudedad); y por 
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último, se puede producir la reagrupación, la institucionalización o la desaparición del hogar. 

(Abellán, Puga y Sancho, 2006) 

La familia conforma una importante estructura de apoyo para todos sus componentes: tanto 

personas mayores como adultas y niños/as, dan y reciben ayudas de distinta índole, en 

diferentes situaciones o contextos. 

De esta forma, siguiendo con la información que revela la encuesta la mayoría de la población 

lorquina tiene un contacto muy o bastante frecuente con sus familiares y amigos/as (83.9%). 

Este contacto es incluso más elevado entre las personas mayores y las mujeres.  

Tejido social: Familar y amigos/as 

              

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 
Se intercambia ayuda entre los 
miembros de su familia y amigos/as 2,4 11,3 14,9 41,1 30,3 1,60 

El contacto familiar /amistad es 
frecuente 0,8 7,2 8 44,9 39 1,20 

Una cifra similar, el 71,4% intercambia mucha o bastante ayuda con sus familiares y amigos/as. 

Este intercambio de ayuda es también más generalizado en mujeres y personas mayores. 

Dentro de este intercambio de ayuda se destacó en los grupos el transporte y el cuidado. En el 

caso del transporte apareció como ayuda recibida por las personas mayores que nos disponen 

de coche para trasladarse y por el motivo de las dificultades para moverse en transporte 

público. En el caso del cuidado se destacó principalmente el cuidado prestado de abuelos/as a 

nietos/as.  

71,4
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VECINOS/AS Y COMERCIANTES 

Otra red de apoyo muy importante para las personas mayores es la vecinal y de comerciantes. 

Los/as vecinos/as y comerciantes juegan un papel muy importante en la vida de las personas 

mayores, muy especialmente para las que viven solas. En ocasiones, los/as vecinos/as pueden 

ser considerados una especie de extensión de la propia familia, y su trato con ellos obedece a 

formas familiares comunes. (Barrio et al, 2015) 

Por otro lado, los/as dueños/as y dependientes de los pequeños comercios a los que acuden 

diariamente conforman un elemento muy importante en el ámbito de las relaciones sociales. 

La asiduidad con la que acuden las personas mayores a estos pequeños establecimientos crea 

lazos de amistad, e incluso estos lugares se establecen como punto de encuentro con otras 

personas, en muchos casos vecinos/as o amigos/as, sitios donde relacionarse, donde compartir 

experiencias e informaciones, donde socializarse. (Barrio et al, 2009) 

Según la encuesta, el 67,6% de las personas revela que conoce mucho o bastante a los/las 

vecinos/as comerciantes, siendo la cifra más elevada entre las personas mayores (77.2% en 

mayores, frente al 63.9% en el resto de edades) y las mujeres (70.4% en ellas, frente al 62.60% 

en ellos). El 51,5% declara, además, que se intercambia ayuda con comerciantes y vecinos/as 

en situaciones concretas. Este porcentaje también se eleva para las personas mayores (62.4% 

en las personas mayores, frente al 47.30% en el resto de edades) y las mujeres (54.40% en las 

mujeres, frente al 45.10% en los hombres). 

Vecinos/as y comerciantes 
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Vecinos/as y comerciantes 
  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Conoce a vecinos/as y 
comerciantes  2,8 14,9 14,7 43,1 24,5 0,70 

Intercambio ayuda entre 
vecinos/as y comerciantes 6,8 24,2 17,9 32,4 18,7 0,80 

En los grupos, se destacó que están decreciendo las relaciones entre vecinos/as, aspecto a 

mejorar para hacer de Lorca un municipio amigable. Entre las causas del deterioro de la red 

vecinal se podrían citar el nuevo diseño de edificios: grandes superficies compuestas de 

muchas viviendas y con pocos espacios comunes, el diseño de los nuevos barrios: poco 

habitables en sus espacios al aire libre, barrios residenciales compuestos sólo por viviendas y 

sin comercios, así como la tendencia de las sociedades modernas a constituirse en entes cada 

vez más impersonales, al tiempo que más centrados en el individuo, estableciendo nuevas 

formas de diferenciación a través del consumo. (Barrio et al 2009) 

“Antiguamente había más relación ya que se juntaban los vecinos 
todas las noches porque no había televisión, se hablaba, charlaba.” GF 
La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

 “Yo cuando era joven estaba todos los días con mi vecina, pero ahora 
ya no hay tiempo.” GF Campillo. Personas cuidadoras. 

“Ahora van viniendo jóvenes y ya no los conozco. Pero los mayores sí 
que nos conocemos y nos hemos conocido.” GF Morata/Campo 
López/Ramonete. Personas que viven solas. 

También en los grupos del casco urbano se comentó a la inmigración como causa de una 

menor relación entre la red vecinal. 

“Antes éramos vecinos, ahora somos conocidos”. Vecinos, vecinos, 
contados. Una casa si y otra no hay personas que no las conozco. No 
dan pie a integrarse, la verdad que nosotros tampoco hacemos mucho 
para que se integren también, la confianza. Es que tal y como están las 
cosas no nos atrevemos a decir porque yo tengo un vecino y dejo la 
puerta y entra y hace lo que tenga que hacer y si necesita una patata o 
un pepino lo coge y dice Juan te he cogido algo y ya está. Pero ahora 
eso no se hace.” GF Barrios Altos. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

En nuestro país, las redes de apoyo informal, como la familia y el vecindario generan lazos 

sólidos y estables. Estas redes de apoyo pasan, sin embargo, desapercibidas en el momento de 

contabilizar los recursos sociales utilizados y disponibles. Se propone visibilizar la importancia 
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de estas redes otorgándoles el valor social que se merecen. El reconocimiento público es una 

buena herramienta para promover y revitalizar este tipo de redes. 

“Las necesidades de aquella época potenciaban las relaciones entre los 
vecinos. Los vecinos se necesitaban más entre sí, por ejemplo, cuando 
se cogía la almendra se avisaban los vecinos entre sí o se pelaba la 
almendra, llegaba el momento del panizo y se echaba una mano, los 
vecinos se necesitaban más entre sí.” GF Purias y La Escucha. Hombres 
y mujeres de 60 a 74 años. 

Por otro lado, la relación de comerciantes con las personas mayores es distinta a la que 
mantienen con otros tipos de clientes. Las personas mayores son una clientela fiel, buena 
conocedora de los productos que adquieren, compradores diarios y demandantes de una 
atención personalizada, generando así una relación de confianza con el comerciante (Barrio, et 
al 2015). Sin embargo, parece estar decreciendo el número de pequeños comercios en la 
ciudad. Este hecho se constata tanto en pedanías como centro urbano. En los grupos se 
discutió como en muchos casos se está sustituyendo la compra al pequeño comercio por la 
compra en grandes superficies.  Pero, acceder a estas grandes superficies supone disponer de 
coche, lo que conlleva un problema de exclusión para muchas personas mayores.  Estos 
espacios se organizan en torno al automóvil, con los inconvenientes que suponen para gran 
parte de las personas mayores. 

 “Sí, porque como dicen el comercio de Lorca ha perdido y cada día 
perderá más.” GF Purias y La Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 
años. 

“Yo no voy a las tiendas de Lorca, yo me voy al centro comercial.” GF 
Campillo. Personas cuidadoras 

En las pedanías se comentó que muchas personas tenían que desplazarse para hacer la compra 
en el centro de la ciudad, lo cual también supone disponer de transporte.  

“En Morata hay una tienda de fruta y pasa un pescadero ambulante. 
Debemos trasladarnos a Mazarrón o Lorca para realizar la compra.” GF 
Morata/Campo López/Ramonete. Personas que viven solas. 

“En fin, que tiendas tenemos más o menos cerca. Pero claro, cuando 
coges el coche dices “pues me voy a Lorca y ya compro de todo”. Me 
doy una vuelta por la ropa, por la comida y me vengo a mi casa.” GF 
Purias y La Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Estas relaciones que se crean entre comerciantes y otros clientes tienen además una virtud 

añadida y es que unos y otros se constituyen como una red de control de la salud de la 

persona mayor. Ellos como observadores cotidianos advierten los cambios en la salud de las 

personas mayores e incluso reparan en sus ausencias. La constatación del valor socializador de 
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estos espacios lleva a plantear la posibilidad para la Administración de utilizar las ventajas de la 

red social constituida en torno al comercio tradicional en la detección de casos graves de 

aislamiento, necesidad de recursos… Asimismo, se plantea la opción de utilizar los pequeños 

comercios como puntos de información de las posibilidades que ofrece la ciudad para las 

personas mayores. Existen varias iniciativas a nivel nacional e internacional que trabajan en 

este sentido de otorgar un papel importante al pequeño comercio y la detección y apoyo a las 

personas mayores.  

TIEMPO LIBRE 

La participación social y el apoyo social están estrechamente vinculados con la buena salud y el 
bienestar durante todo el ciclo vital. La participación en actividades comunitarias de 
recreación, sociales, culturales y espirituales, así como en actividades familiares, le permite a 
las personas mayores seguir ejerciendo su competencia, gozar de respeto y estima, y 
mantener o establecer relaciones de apoyo y cuidado; fomenta la integración social y es la 
clave para mantenerse informado. (OMS, 2007: 41) 

El tiempo libre ha experimentado en la sociedad moderna cambios esenciales en su 
organización y ha adquirido una importancia mayor para la ciudadanía. Algunas personas 
superan el umbral de los 65 años, las de más edad han tenido una trayectoria vital en la que la 
necesidad de afrontar el día a día no les permitía ejercer la capacidad de elección sobre su 
tiempo libre. Este estilo de vida ha delimitado su realidad y en la vejez se encuentran, en 
muchos casos, sin habilidades para la utilización del tiempo libre. La cultura del ocio que 
impera en la actualidad está muy lejos de la realidad que estas personas han vivido. (Barrio, 
2007) 

En general, puede afirmarse que un comportamiento de tiempo libre tiene sentido cuando 
cumple tareas importantes para la autorrealización humana (Weber, 1969: 212). En este 
sentido, el mantenimiento de una vida social activa, a través de las actividades de ocio, no sólo 
resulta un elemento clave a la hora de prevenir la dependencia, sino que además garantiza un 
envejecimiento satisfactorio tanto a nivel cuantitativo como cualitativo y contribuye al 
aumento de mayor satisfacción vital, entendida como bienestar físico, psicológico y social. 
(Fundación EDE, 2013) 

En la Encuesta de amigabilidad se recogió información sobre si existe oferta suficiente de 
actividades de tiempo libre en Lorca. Parece que la mayor oferta de ocio se trata de 
actividades de ejercicio físico, ya que un 30.6% de las personas encuestadas declaran que hay 
muy o bastante oferta de actividades de este tipo. En el lado opuesto se encuentran las 
actividades donde participar con personas de diferentes generaciones, con un escaso 14% de 
población que dice haber suficientes actividades de este tipo en la ciudad de Lorca y un 67.3% 
que declara que hay pocas o ningunas actividades de este tipo. Porcentajes algo superiores, 
pero no muy elevados, se encontraron en el resto del tipo de actividades (sociales y 
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recreativas, culturales, formativas), siempre rondando el 20% de personas que dice que hay 
suficientes, pero con porcentajes superiores al 50% que declara que hay pocas o ninguna 
actividad de este tipo. Este problema se agrava, además, en las pedanías, donde el porcentaje 
de población que dice no haber suficiente oferta de ocio es superior al del casco urbano, algo 
que también se discutió en los grupos. 

“Aquí los fines de semana no hay nada y hay que desplazarse a otro 
lugar. Ni los chavales tienen ningún pub, se tienen que ir todos a 
Lorca.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

También se encontraron diferencias de género en la realización de estas actividades. También 
en la importancia del reparto desigual de las tareas del hogar, que recae principalmente en las 
mujeres, lo que supone menor tiempo de dedicación a las actividades de ocio.  

“No hay mucho machismo, aunque se siguen manteniendo algunas 
diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres hacen unas 
actividades y las mujeres otras.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 
a 74 años 

Tiempo libre 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho 
Suficientes centros de mayores 12,8 37,2 22,5 24,7 2,7 
Suficientes actividades sociales y 
recreativas 14,3 41,5 22,1 19,3 2,8 

Suficientes actividades culturales 22,9 33,8 20,2 20,8 2,2 
Suficientes actividades de ejercicio 
físico 9,2 35,7 24,5 26,7 3,9 
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Suficientes actividades formativas o 
aprendizaje 20 38,1 21,3 17,6 3 

Actividades intergeneracionales 27,0 40,3 18,5 12,3 1,9 

Una de las causas a las que se aluden en pedanía principalmente es la falta de tiempo para 
realizar este tipo de actividades ocio. Las personas mayores suelen ocupar mucho de su 
tiempo en actividades relacionadas con el trabajo en el campo, el trabajo doméstico del hogar 
o los cuidados.   

“Puedes hacer actividades, pero no tenemos tiempo”. GF San 
Diego/Rio/San Cristobal. Personas que viven solas. 

“En el campo no te sobre tiempo porque hay trabajo dentro de la casa 
y en la calle.” GF Campillo. Personas cuidadoras. 

Otra de las causas de la escasa oferta en pedanías es que, en algunos casos, cuando se inician 
actividades, la asistencia es muy limitada, por lo que dejan de realizarse este tipo de 
actividades.   

“Ponen el taller de costura y van dos personas, ponen el taller de 
gimnasia y vamos tres. Hay todas las cosas que ponen, que ponen 
algunas cosas, van tres o cuatro cosas y no acude gente.” GF Pedanías 
Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

En alguno de los grupos se presentó como propuesta, agrupar las actividades de este tipo en 
pedanías cercanas para que las personas residentes se pudieran desplazar de unas a otras y 
conseguir un mayor número de participantes. 

“Lo que deberíamos de hacer es de reunirnos varias pedanías cercanas 
en un centro y así se podrían llevar a cabo más actividades.” GF Purias 
y La Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

En otros grupos también se destacó como aspecto positivo que en algunos lugares concretos 
existe un movimiento asociativo potente que se ocupa en dar oferta y realizar diferentes 
actividades de ocio. 

“En la asociación de mujeres tenemos cubierto todo el año danzas del 
mundo y técnicas de dibujo y pintura, son las dos actividades que 
estamos dando ahora.” GF Barrios Altos. Hombres y mujeres de 60 a 
74 años.  

Más allá de las oportunidades de tiempo libre, el ocio moderno tiene un carácter 
marcadamente económico. Un ocio en cuyo acceso el dinero actúa como elemento segregador 
y, en último término, discriminante. Casi cualquier actividad de ocio representa un coste 
económico para el asistente, coste que puede resultar excesivo para personas con rentas 
bajas. Otro elemento segregador característico del ocio actual es el uso de nuevas tecnologías 
para su adquisición. Por ejemplo, para comprar entradas para el cine, el teatro, un concierto, 
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un evento deportivo, realizar un viaje, etc., cada vez se hace más necesaria la utilización de las 
tecnologías. Las posibilidades que ofrece internet para el consumo del ocio pueden resultar 
problemático en el caso de personas que no tengan tan fácil el acceso a esta tecnología. 
(Barrio et al, 2009). Resulta necesario eliminar las barreras que impiden que las personas 
mayores puedan disfrutar de las actividades culturales y de ocio, crear programas de ocio 
específicos para mayores, pero sobre todo no segregar, incluir a las personas mayores en todas 
las actividades de ocio ofertadas por el municipio como potenciales usuarios. 

En este sentido, también se preguntó sobre la existencia de Centros de Mayores. Para un 
27.4% de las personas encuestadas existen muchos o bastantes espacios de tipo en la ciudad 
de Lorca. Este dato es algo inferior para las personas que han superado los 65 años y las 
personas residentes en pedanías.  

Hablar de ocio para mayores parece evocar la imagen de un espacio con personas de unas 
mismas condiciones, cuando se debería apostar por integrar este potencial público como parte 
del más amplio que constituye la sociedad completa. Esta idea enlaza con el desarrollo de 
programas intergeneracionales, mediante los cuales se intenta romper la separación y los 
prejuicios mantenidos por jóvenes y mayores, logrando que compartan espacios y actividades 
para llegar a conocerse y comunicarse en condiciones de igualdad. (Barrio et al, 2009). 
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPLEO 

La participación se está convirtiendo en el elemento clave de la dinámica social, tanto en los 
sistemas macrosociales como descendiendo a bases más micro. La práctica participativa tiene 
repercusiones en todos los estratos de la estructura social, siendo su incidencia especialmente 
interesante en la cima de la pirámide poblacional (IMSERSO, 2008: 15). En los últimos años se 
ha asistido a una promoción de la participación social entre las personas de más edad por 
parte de diferentes organismos e instituciones. El peso demográfico que las personas mayores 
tienen en la estructura debe acompañarse con una incursión en la vida activa del sistema 
social análoga a dicha representación.  

VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO 

La información ofrecida por la Encuesta de amigabilidad indica que un 18,1% de las personas 
encuestadas declara que existe oferta suficiente de voluntariado en la ciudad. Esta percepción 
aumenta entre las personas menores de 65 años y las que residen en el casco urbano. Pero 
para más del 60% hay pocas o ninguna oportunidad de este tipo. En los grupos también se 
manifestó esta percepción de que no hay suficientes oportunidades de participación en 
voluntariado.  

“Falta voluntariado. Sería bueno que una persona diga voy a quedarme 
unas dos horas con una persona mayor que lo necesita y así su familia 
puede descansar un poco.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 
60 a 74 años. 

Sobre la oferta de participación ciudadana, el porcentaje se eleva al 21.8%, aunque sigue 
habiendo una cifra importante (53.3%) que declara que no hay o existe poca oferta de este 
tipo de actividades de participación. 

Participación ciudadana 
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Participación ciudadana 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC
Actividades de voluntariado 22,8 37,9 21,3 15,8 2,3
Oportunidades para participación 
ciudana

13,5 39,8 24,9 19,4 2,4 1,6

Nunca Ocasional
mente

Todos los 
meses

Todas las 
semanas NS/NC

Participa en asociaciones 44,3 43,1 5,0 6,3 1,3  

Otro de los aspectos recogido en la encuesta es que un escaso 6.3% declara participar todas las 
semanas en este tipo de organizaciones. El 5.0% todos los meses. Sin embargo, si le sumamos 
a la gente que participa de manera ocasional, se podría decir que un 54.4% de la población 
participa en estas actividades. Esta cifra se eleva entre la población menor de 65 años. 

En cuanto al asociacionismo, en los grupos focales se discutió que hay presencia desigual de 
asociaciones. En algunos lugares hay alta presencia de ellas, tales como la asociación de la 
mujer, de la ama de casa, de los jubilados… Y en otros parece que son casi inexistentes y se 
necesita su reactivación. 

“Hay de todo. Está la asociación de vecinos, la asociación juvenil, la 
asociación de amas de casa, la asociación de los mayores y la 
cofradía.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Yo lo que propongo es activar las asociaciones de vecinos de nuestros 
pueblos para atender las reclamaciones de cada uno de los vecinos.” 
GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

 “Yo creo que hay asociaciones, pero a la gente nos gusta que nos lo 
den todo hecho, y no participamos para implicarnos y trabajar en la 
asociación.” GF La Viña. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

El “hogar” del jubilado, cuyo propio nombre, sujeto por lo demás a una discusión constante en 

línea con la pretendida “antigüedad” del término o sus reminiscencias con los asilos, evoca 

toda una serie de imágenes relativas al apoyo, a la comprensión, a estar “con los tuyos”. Su 

vertiente de “club” se refiere a esta misma idea de un espacio en el que unos individuos (los 

socios, miembros de un ente mayor) se reúnan para desarrollar actividades que cuentan con el 

interés común. Entre los aspectos positivos de estos espacios, se podría destacar el fomento 

de relaciones sociales, redes de cooperación de distinto tipo, que comprenden desde los 

aspectos más puramente lúdicos (jugar la partida de cartas), como los recursos para informar y 

promover el voluntariado o determinadas actividades de ocio externo a la asociación. 

Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento en Lorca existen actualmente 39 asociaciones 

de personas mayores: 
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1. Club de Pensionistas de La Escucha 

2. Club de Pensionistas y Jubilados de Cazalla 

3. Club de Pensionistas y Jubilados de Zarzadilla de Totana 

4. Club de Pensionistas y Jubilados de Virgen de las Huertas 

5. Club de Pensionistas y Jubilados de San José de Lorca 

6. Club de Pensionistas y Jubilados del Centro Social Paso a Nivel. 

7. Club de Pensionistas y Jubilados de la Viña 

8. Club de Pensionistas y Jubilados de la Escarihuela 

9. Club de Pensionistas y Jubilados de Purias 

10. Club de Pensionistas y Jubilados de los Ángeles 

11. Club de Pensionistas y Jubilados de Almendricos 

12. Club de Pensionistas y Jubilados de Calvario de Lorca 

13. Club de Pensinistas y Jubilados de la Diputación de Aviles 

14. Club de Pensionistas y Jubilados de Coy 

15. Club de Pensionistas de Tercia 

16. Club de Pensionistas y Jubilados de La Campana 

17. Club de Pensionistas y Jubilados de Ramonete 

18. Club de Pensionistas y Jubilados de la Diputación de Rio 

19. Club de Pensionistas y Jubilados de Doña Inés 

20. Club de Pensionistas y Jubilados Alfonso X el Sabio 

21. Club de Pensionistas y Jubilados de Zarcilla de Ramos 

22. Asociación Club de Pensionistas de Los Barrios Altos de Santa María 

23. Club de Pensionistas y Jubilados de Morata 

24. Club de Pensionistas y Jubilados de La Hoya 

25. Club de Pensionistas y Jubilados de La Paca 

26. Club de Pensionistas y Jubilados de San Cristóbal 

27. Club de Pensionistas y Jubilados de San Juan 

28. Club de Pensionistas y Jubilados de Sutullena 

29. Club de Pensionistas y Jubilados de Marchena 

30. Asociación de Pensionistas y Jubilados "Cervantes" de Lorca 

31. Club de Pensionistas y Jubilados de Ramblilla de San Lázaro 

32. Club de Pensionistas y Jubilados de Campo López 
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33. Club de Pensionistas y Jubilados de Campillo 

34. Club de Pensionistas y Jubilados de Sagrada Familia. 

35. Club de Pensionistas y Jubilados de San Antonio 

36. Club de Pensionistas y Jubilados de Santa María 

37. Asociación de Pensionistas y Jubilados del Barrio de Apolonia "La Candelaria". 

38. Club de Pensionistas y Jubilados de Zarzadilla de Totana 

39. Asociación de mayores de los Cegarras - Nogalte 

EMPLEO 

El trabajo es, seguramente, la principal fuente de identidad en la sociedad contemporánea. 
Una persona puede sentir, con cierta frecuencia, que “es” aquello en lo que trabaja, o medir su 
valía personal en términos de valía o competencia en el desarrollo de una ocupación 
determinada. El relato laboral se superpone y en muchos puntos sustituye o se solapa hasta 
quedar confundido con el relato vital, personal. 

Una comunidad amigable con la edad provee opciones para que las personas mayores sigan 
contribuyendo a sus comunidades, ya sea a través de un empleo remunerado o trabajo 
voluntario, según su elección. (OMS 2002) 

Según los últimos datos (marzo 2019) del Servicio Regional de Empleo y Formación sobre el 
paro registrado en Lorca, del total de personas en paro (5.074), 520 son personas de 60 y más 
años. Esta cifra supone el 10.25% del total de población en la misma situación. 

En los grupos algunas personas describieron el paso a la jubilación como una etapa de pérdida 
de actividad. Aunque en las pedanías principalmente muchos hombres siguen vinculados al 
trabajo en el campo por lo que se sigue manteniendo este tipo de actividad, pero fuera del 
mercado de trabajo.  

“Cuando me prejubilé no sabía que hacer…Pero en la Hoya, que si el 
trozo de tierra…te falta tiempo.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 
a 74 años. 

En algún caso se discutió como al cumplir determinada edad muchas personas son rechazadas 
para ciertos tipos de trabajo, por lo cual se consideraban excluidos, sin posibilidad de poder 
seguir participando.  

 “Cuando pasas de cincuenta y cinco años ya te rechazan. Cuando 
llegas a tus sesenta y cinco que tú ya has cubierto tu cuota, aunque la 
paga sea de seiscientos y tú quieras hacer un extra para ingresar 
dinero, a ti no te contratan.” GF La Viña. Hombres y mujeres de 60 a 74 
años. 
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A la hora de plantear propuestas orientadas a mejorar las eventuales consecuencias negativas 
del tránsito del mercado laboral a la jubilación, se plantea la posibilidad de flexibilizar la edad 
de jubilación, permitiendo que sea la propia persona la que decida prolongar o, en su caso, 
reducir, la fecha de cese de la actividad laboral, sin que tuvieran que producirse los grandes 
inconvenientes que un mercado regulado tan rígidamente como el actual ejerce sobre los/as 
trabajadores y sus familias, y que conduce a muchas situaciones irregulares. 

6. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Las actitudes y percepciones respecto a las personas mayores y la vejez juegan un papel 
importante en la vida diaria de una ciudad amigable con dichas personas, por cuanto 
configuran las formas de relación con el resto de los ciudadanos, así como ejercen una 
influencia crucial en la propia autopercepción de los mayores. Romper con estereotipos y 
preconcepciones es un paso fundamental en la búsqueda de la integración del grupo de 
mayores en la vida social del municipio. (Barrio et al, 2009) 

El respeto es un valor necesario para una ciudad amigable, pero se debe hablar de respeto 
como valor compartido por todos y hacia todos, y no como propiedad exclusiva de un grupo 
social concreto o de las personas que tienen una edad determinada, o cualesquiera otras 
características peculiares. El respeto debe considerarse como una actitud recíproca hacia 
todos los individuos, y en ese sentido fomentarse para construir una sociedad más solidaria, 
una ciudad más amigable a todos los niveles. 

Según los datos de la Encuesta de amigabilidad, casi 6 de cada 10 lorquinos/as piensa que trata 
bien a las personas mayores en la ciudad, esta cifra se eleva entre las propias personas 
mayores. De esta forma un escaso 7.1% declara haberse sentido excluido por razón de edad. 
Por lo que se obtienen muy buenos resultados en torno al respecto que se confiere a las 
personas mayores.  

Por otro lado, un 66.4% se siente muy o bastante respetado por la comunidad. Cifra que 
también se eleva entre la población mayor.  

“Si, yo si me siento valorada.” GF San Diego/Rio/San Cristóbal. 
Personas que viven solas. 

Respeto e inclusión 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 
Se trata bien a las personas 
mayores  2,3 14,4 24,7 47,8 10,8 0,50 

Sentimiento de valoración por la 
comunidad 2,9 11,3 18,1 56,3 10,1 1,30 

Exclusión por motivo de edad 60,3 23,4 9,3 5,2 1,9 0,70 
Exclusión por motivo de género 59,9 21,1 10,8 5,4 1,6 1,20 
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Respeto e inclusión 

 

En los grupos, sin embargo, se encontraron actitudes y conductas conflictivas: por un lado, 

muchas personas mayores se sienten respetadas, reconocidas e incluidas; mientras por otro, 

experimentan falta de consideración en la comunidad, en los servicios y en el seno de la 

familia. Este choque se explica en función de una sociedad y las normas de conducta 

cambiantes, la falta de contacto entre generaciones, y un desconocimiento generalizado hacia 

el envejecimiento y las personas mayores. Factores como la cultura, el género, el estado de 

salud y el status económico juegan un papel importante. El grado de participación de las 

personas mayores en la vida social, cívica y económica también está estrechamente 

relacionada con su experiencia de inclusión. (OMS, 2007: 47) 

 “Hay de todo. Hay jóvenes que presentan una pérdida de valores y se 
desvinculan de las personas mayores, vas por la acera tú y te tienes 
que bajar porque ellos no se van a bajar.” GF La Hoya. Hombres y 
mujeres de 60 a 74 años. 

En este sentido, un aspecto reiterado en muchos grupos hacía alusión en la forma de educar a 

los niños y niñas en la actualidad en valores entre los que no se encuentra la vejez. En los 

encuentros destacan sobre todo la opinión generalizada sobre la falta de respeto de los 

jóvenes hacia los mayores a la hora de ceder el paso en la calle, el asiento en el autobús, etc.  

“Los críos no te respetan en absoluto.” GF Pedanías Altas. Hombres y 
mujeres de 60 a 74 años. 



 

 

78 

 

“No porque vas a muchos sitios, y ves desdenes como “uff que vieja”. 
Pues no hijo porque si tú no te mueres antes llegarás a viejo también.” 
GF Campillo. Personas cuidadoras. 

“Pero antes era otro tipo de educación, que la educación antes era 
miedo porque yo estaba mi abuela y si yo le decía a mi abuela cállate, 
mi madre me daba con el alpargate, eso era miedo. Y hoy un crío 
manda a tomar por saco a una persona mayor y nadie le dice a ese 
zagal, ni los padres que están al lado.” GF Purias y La Escucha. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Aunque también se reflejó como la figura del abuelo/a es más valorada actualmente al ser de 

mucha utilizad para las familias.  

“Antes el abuelo se veía más inservible, y ahora el abuelo es el tesoro 
de la casa”. GF Purias y La Escucha. Hombres y mujeres de 60 a 74 
años. 

Siguiendo con los datos de la encuesta, en la escala sobre aptitudes edadistas se incluyen 

algunas preguntas para analizar la existencia de percepciones discriminatorias hacia las 

personas mayores. En la primera cuestión, la valoración de las personas mayores en la 

sociedad, un  57.3% de personas que declara que no se las respeta; por otro lado, un escaso 

6.7% que declara que las personas mayores reciben del Gobierno más de lo que les 

corresponde; un 11.6% que dice estar de acuerdo con que las personas mayores son una carga 

para la sociedad; un 16.4% se posiciona en la afirmación de que las empresas que contratan a 

jóvenes tienen mejores resultados que las que contratan a personas de distintas edades; y un 

elevado 30.2% piensa que las personas mayores tienen demasiada influencia política. De esta 

forma se observa que la sociedad lorquiana mantiene algunos estereotipos hacia la vejez, 

aunque no muy pronunciados en unos aspectos.  
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Actitudes edadistas 

 

En esta área también hay que concluir las diferentes percepciones sobre la población migrante 
que reside en la ciudad. En los grupos, aunque no se incluían preguntas directas sobre este 
asunto, emergía con bastante frecuencia la inmigración en torno a temas de respeto e 
inclusión. En algunos casos se encontraron discursos que destacaban que la inmigración ha 
tenido consecuencias positivas y negativas para la ciudad. Las positivas relacionadas con el 
trabajo y las negativas relacionadas con la convivencia. 

“Como bueno, ha traído bueno y malo. Yo creo que la agricultura si no 
hubiese sido por ellos no se podría haber sacado adelante.” GF Centro. 
Hombres de 75 y más años. 

“La convivencia empieza a ponerse difícil. Lleva ya varios años muy 
difícil.” GF La Viña. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

En este sentido se destaca la necesidad de trabajar en programas de conocimiento mutuo, 
respeto e inclusión en torno a la población migrante de la ciudad. Algunos estudios han 
demostrado que cuando existe un contacto personal con personas migrantes (“por medio de 
un conocimiento personal, de la comunicación o de actividades compartidas”) la actitud hacia 
ellas es más favorable, mientras que solo la presencia física, pero no interacción personal, no 
sirve para mejorar estas actitudes.   
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7. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Es vital para el envejecimiento activo mantenerse conectados con eventos y personas, y recibir 
información oportuna y práctica sobre cómo administrar la vida y atender las necesidades 
personales. Las tecnologías de la información y comunicación en constante evolución son 
herramientas útiles, pero también instrumentos de exclusión social. Independientemente de la 
variedad de opciones de comunicación y la cantidad de información disponible, existe la 
necesidad de contar con información relevante rápidamente accesible para las personas 
mayores con diversas capacidades y recursos. (OMS, 2007). 

Es básico que los flujos de comunicación en el municipio sean buenos, fuertes y estables. Que 
la información sea adecuada y llegue a través de los medios más pertinentes a toda la 
población. La desinformación puede contribuir a generar exclusión social. El hecho de que las 
personas conozcan todas las posibilidades que el territorio les ofrece es imprescindible para 
fomentar el uso de los recursos y la participación en todos los ámbitos. (Barrio et al, 2009)  

Los datos de la Encuesta de amigabilidad muestran que un 18,8% de las personas se 
consideran muy o bastante informadas sobre lo que ocurre en su municipio. Esta cifra no es 
muy levada, y se complementa con la opinión sobre la escasa existencia de información fácil y 
disponible (17.8%). Más mitad de las personas encuestadas (56%) considera que en Lorca no 
se accede fácilmente a la información, cifra que se eleva entre las personas de más edad.  

La comunicación 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC
Se considera bien informado sobre lo que ocurre en su 
municipio

17,6 40,4 23,2 16,3 2,5 0,60

Hay información fácil y disponible 14,7 41,3 26,2 15,3 2,5 1,20
Utiliza internet para informarse de actividades y servicio 21,2 19,8 12,6 32,9 12,6 0,9  

18,8
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En los grupos también se destacó el elevado nivel de desinformación de muchas personas. En 

algunos casos uno de los motivos a los que se eludió es que mucha de esa información está 

disponible a través de las nuevas tecnologías. Existe todavía una importante brecha digital, o 

diferencia en el acceso y uso de estas tecnologías entre la población mayor, que pone en 

evidencia la poca eficacia de estos medios, así como su carácter excluyente. 

 “Yo no me entero nunca de nada, siempre me entero cuando ya ha 
pasado. Lo bueno y lo malo, que a mí sí me gusta ir a todo, pero me 
entero cuando ya ha pasado.” GF La Viña. Hombres y mujeres de 60 a 
74 años. 

“La información por parte del ayuntamiento, no nos llega en 
condiciones porque lo ponen en la página web del ayuntamiento y la 
mayoría de las personas mayores no tenemos acceso a internet, ni 
sabemos.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“No, sobre todo porque ahora la información llega a través de redes 
sociales, y personas mayores son muy pocas las que acceden.” GF 
Casco Antiguo. Proveedores de servicios. 

En la Encuesta se incluyó una pregunta sobre el uso de internet para recibir información de las 

actividades y recursos que ofrece Lorca. Un 45,5% de la población total encuestada dice que 

utiliza mucho o bastante internet para este uso. Sin embargo, esta cifra baja hasta el 16.3% 

cuando se trata de población de 65 y más años.  

Para cada grupo social se hace necesario estimar el medio o canal oportuno por donde la 

información pueda fluir de manera óptima. Los medios más apropiados para llegar a las 

personas mayores, según los grupos analizados, son el boca a boca o trato directo y personal, 

el teléfono, la radio, la televisión y la carta. 

 “Yo te lo digo a ti, tú lo comunicas a tu vecina, tu vecina luego viene y 
se informa GF La Viña. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

Uno de los puntos en que la comunicación puede presentar problemas es en la no adecuación 

del propio mensaje a las condiciones de su potencial receptor. La comunicación dirigida a las 

personas mayores debe adaptarse, en su afán por resultar amigable, a las diversas situaciones 

(de salud, de nivel educativo, de condición económica, etc.) de un grupo tan heterogéneo 

como el de las personas mayores. Las dificultades auditivas o los problemas de visión, 

puntuales de una persona, no deben ser un obstáculo insalvable a la hora de hacer llegar 

información de interés a la ciudadanía que, de lo contrario, quedaría excluida de la 
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participación en la vida social del municipio. (Barrio et al, 2009) Por lo que se apunta la 

necesidad de adaptar las formas en las que se comunica la información pertinente a las 

características de las distintas personas mayores, evitando, como regla general, folletos con 

letras demasiado pequeñas, mensajes excesivamente largos o lenguaje complicado. 
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8. SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 

El sistema sanitario y los servicios sociales de un territorio configuran la estructura formal de 

apoyo esencial para el mantenimiento de la salud y la independencia de las personas. El 

desarrollo, conocimiento, accesibilidad y utilización de estos recursos contribuyen al buen 

funcionamiento de un municipio amigable. (OMS, 2007) 

Según los datos ofrecidos por el CREM, en la ciudad de Lorca existen un total de 27 recursos 

para personas mayores: 3 residencias, 3 centros de día, 2 centros sociales, 16 servicios de 

atención, 1 residencia psicogeriátrica, 1 centro de día para personas con Alzheimer u otras 

demencias y 1 centro de atención a estas personas.  

Recursos sociales para personas mayores 

Recursos 2017 
Residencia para Personas Mayores dependientes 3 
Centro de Día para Personas Mayores 3 
Centro Social para Personas Mayores 2 
Servicio de Atención a Personas Mayores 16 
Residencia Psicogeriátrica para Personas Mayores 
Dependientes 1 

Centro de Día para Personas con enfermedad de 
Alzheimer u otras demencias (Centro de Atención     
Especializada) 

1 

Centro de Atención a Personas con Enfermedad 
de Alzheimer u otras Demencias 1 

Fuente: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Secretaría General. 

Para el 33.2% de la población encuestada existe una buena atención por parte de los Servicios 

Sociales del municipio. Cifra similar, el 32.3%, declara que conoce mucho o bastante estos 

servicios. Este último dato decrece entre la población de más edad, la que sin embargo 

necesita más de este tipo de recursos. Un 48.3% de las personas mayores encuestadas de 

Lorca declaran conocer poco o nada los recursos disponibles para personas mayores, tales 

como el SAD, la teleasistencia, los Centros de Día o las residencias. 

Entre los aspectos más negativos de estos recursos destacan las dificultades en la tramitación, 

para casi el 60% de las personas resultan poco o nada fáciles de tramitar (casi el 70% en el caso 

de las personas mayores); y la dificultad de acceso a los centros, para el 54.5% hay dificultades 

de acceso a estos centros desde los diferentes barrios o pedanías (casi el 70% en el caso de las 

personas mayores).  
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Servicios Sociales 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC
Buena atención en los Serv.Soc 8,6 28,3 28,4 28,4 4,8 1,40
Conocimiento recursos  (SAD, etc.) 15,6 30,9 21,3 26,1 6,1 1,40
Facilidad tramitación recursos 
sociales

24,8 33,8 27,1 12,6 1,8 3,50

Facilidad acceso a recursos sociales 18,9 35,6 29,4 14 2,2 3,10

Dispone tejido familiar para cuidados 5,5 17,4 16,1 40,6 19,9 0,6  

En los grupos se discutió además sobre la falta de estos recursos en algunos lugares y las largas 

listas de espera para acceder a algunos de ellos, como aspectos a mejorar en la ciudad.  

 “Pienso que haría falta un centro de día grande y en condiciones y de 
verdad a lo mejor para dos o tres diputaciones contando con que el 
transporte público debe de mejorar mucho.” GF Purias y La Escucha. 
Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Estamos pidiendo el centro de día desde que yo llegué a la 
asociación.” GF La Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Faltan residencias públicas, solamente tenemos la del Gato”. GF 
Centro. Personas cuidadoras. 

Sin embargo, la ciudad de Lorca, como ya se ha comentado con anterioridad, detenta un 

potente tejido social y en especial familiar, imprescindible en situaciones de dependencia y 

cuidados. El 60.5% de las personas encuestadas declaró tener familiares y amigos/as 

disponibles para prestarles ayuda en esos casos.  Esta cifra aumenta entre las personas 

mayores. Y aunque este aspecto también fue tratado en los grupos como algo positivo de la 
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ciudad, también se vislumbró que en algunos casos puede suponer sobrecarga de cuidado en 

las familias.  

“Y cuando en una familia son varios hermanos, pero cuando estamos 
solos es muy difícil, muy difícil.” GF Centro. Personas cuidadoras.  

“Yo lo tengo claro no digo residencia, pero por lo menos un centro de 
día donde las familias pueden descansar, y también es bueno la gente 
mayor juntarnos.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 
años. 

“Ahora cuando ya llegas a mayor, yo digo, yo tengo que pagar a una 
persona que me cuide. No tengo, la pensión no me da para pagar a una 
persona para que venga y me cuide. Mis hijos pues están trabajando 
ellos no pueden dejarse el trabajo para cuidarme a mí. Así que eso es lo 
que me calienta a mí la cabeza.” REUNIÓN CAMPILLO. (PERSONAS 
CUIDADORAS). 17-03-2018. 

Contar con servicios de salud correctamente ubicados y de fácil acceso es de importancia 

fundamental para las personas mayores (OMS, 2007). Según los datos publicados por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Lorca existe una media de 4.4 centros 

de salud por cada 100.000 habitantes y 25.1 consultorios médicos. En comparación con el 

territorio, la media de los centros es más elevada que en la Comarca y en la Región de Murcia. 

Centros de atención primaria por cada 100.000 habitantes según territorio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Catálogo de Centros de 

Atención Primaria. 
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Los datos de la encuesta muestran que un 43.4% de la población lorquina percibe que recibe 

buena atención de los Servicios Sanitarios (centros de salud, consultorios médicos, etc.). 

Aunque este porcentaje se reduce al 34.9% cuando se trata de personas mayores, es decir, 

decrece el número de personas que valora positivamente los servicios de salud.  

Servicios sanitarios 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC
Buena atención de Serv.sanitarios 10,4 19,7 26,5 36,4 7 1,60

Facilidad acceso a recusos sanitarios 7,3 20,7 28,4 36,9 6,7 1,40

Oportunidades para aprender 
mantenimiento saludable

11,4 29,1 25,5 27,0 5,5 1,4
 

En los grupos también se comentó la buena percepción generalizada sobre la atención de los 

servicios médicos. Y como, en algunos casos, la visita al médico supone para muchas personas 

una forma de relación social, sobre todo aquellas personas que viven solas. 

“La verdad que lo mejor que tiene Ramonete es el centro médico, está 

las 24 h.” GF Morata/Campo López/Ramonete. Personas que viven 

solas. 

“Somos pocos vecinos y sube el médico y la enfermera y hacen tres o 

cuatro recetas y luego van a visitar a dos o tres personas que se 

encuentran encamadas.”  
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“El médico de aquí de las pedanías es intachable, es un servicio las 

veinticuatro horas.” GF Pedanías Altas. Hombres y mujeres de 60 a 74 

años. 

“Yo digo de lo que veo en mi pueblo, que ir al médico es una forma de 

relacionarse.” GF Periferia. Proveedores de servicios. 

Respecto a la facilidad de acceso a este tipo de recursos, el 43.6%, también casi la mitad de 

población declara que le resulta fácil acceder a estos centros desde los diferentes barrios y 

pedanías. Esta cifra disminuye entre las personas mayores encuestadas, a las que le resulta 

algo más complicado acceder a estos centros. En los grupos se destacó esta opinión de 

dificultad de acceso también en algunas de las pedanías, ya que muchas personas comentaron 

no disponer de centro de salud cercano o con que estos centros tenían los horarios muy 

reducidos. En este sentido también se destacó las dificultades para acceder al hospital de 

manera urgente y las largas esperas a las ambulancias para este tipo de traslado desde las 

pedanías (Ver epígrafe: Transporte). En algunos grupos también se destacó que el acceso a los 

servicios de salud especializados también suponía problemas de listas de espera.  

“Las personas de Lorca lo tienen más fácil para ir al hospital en 
autobús, pero la gente del campo lo tiene más complicado.” GF La 
Hoya. Hombres y mujeres de 60 a 74 años. 

“Muy mal, las especialidades regular.” GF San Diego/Rio/San Cristóbal. 

Personas que viven solas. 
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ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN Y CONCLUSIONES 

En la Encuesta de amigabilidad se recogió en el último lugar una serie de ítems para medir el 

grado de satisfacción general sobre los diferentes aspectos del municipio. Las opiniones 

recogidas en el casco urbano y en las pedanías suponen un intento por conocer aquellas áreas 

más desarrolladas y las que necesitan de un mayor impulso para avanzar en la amigabilidad. 

Para ellos se utilizó una escala de 0 a 10, donde 0 significa nada satisfecho/a y 10 

completamente satisfecho/a.  

Satisfacción con las diferentes áreas 

 

Los resultados de esta escala, en coherencia con el resto del estudio, muestran que lo más 

valorado con una nota media de 8 es el tejido social, la relación mantenida con la familia, 

amigos/as, vecinos/as, etc. Es decir, se tiene una excelente valoración del tejido social 

existente y esta valoración además aumenta entre las personas mayores y las que residen en 

pedanías. Para las personas de más edad y las residentes en pedanías el tejido social lorquino 

es uno de los grandes valores de la ciudad. Como ya se ha comentado las personas mayores y 

las que residen en pedanías detentan una red social de familiares, vecinos y comerciantes más 

fuerte que las personas de otras edades y las que residen en el caso urbano. Este tejido social 

es la base de un territorio amigable y se debe seguir fomentando su continuidad, visibilidad y 

permanencia. Promover barrios y municipios inclusivos, con personas de todas las 

generaciones, donde se favorezcan las relaciones sociales, el contacto intergeneracional, la 

ayuda mutua y la corresponsabilidad. 



 

 

89 

 

En segundo lugar, se valoró con un 6,5 de media la vivienda. Las personas mayores y las 

residentes en pedanías, parece que también están más satisfechas con sus viviendas que el 

resto. En los grupos se destacó que las personas en pedanías estaban contentas con sus 

viviendas al no tener problemas de accesibilidad en muchos casos.  Los mayores 

inconvenientes en este sentido fueron la carestía, la falta de adaptación de algunas viviendas 

(principalmente en el centro urbano) y la falta de información en cuanto a los recursos y 

ayudas relacionados con la accesibilidad. 

En el tercer puesto se sitúa el respeto y la inclusión de las personas mayores, con una 
valoración de 5,5 de nota media. En el apartado donde se ha detallado esta área se ha 
recogido que la población lorquina piensa que en su ciudad se respeta a las personas mayores, 
aunque en los grupos se encontraron discrepancias en este tema. Sobre todo, los problemas 
existentes con las generaciones más jóvenes. 

En el lado contrario, los tres aspectos peor valorados en Lorca son, empezando por el último: 

el transporte son un 4 de media, la comunicación e información con un 4,89% y los parques y 

zonas al aire libre con un 5,23 de nota media.  

El transporte tiene aún peor valoración entre las personas que residen en pedanías (3.62 de 

nota media) y para las personas mayores (3.54). Como se ha comentado, el transporte es una 

de las más importantes áreas de mejora de la ciudad. La mayoría de la población se traslada en 

coche propio con las dificultades que esto supone para la población más mayor. Además, el 

sistema de transporte público tiene algunas carencias importantes lo que supone un área de 

mejora prioritaria para aumentar la amigabilidad del municipio. 

La comunicación e información es un aspecto también a mejorar. Se debe trabajar en 

profundidad en la forma de trasladar la información sobre recursos y servicios que ofrece el 

Ayuntamiento a la ciudadanía. En este caso también las personas mayores y las que residen en 

pedanías valoran más negativamente este aspecto. 

Los parques y las zonas al aire libre es la otra área peor valorada. En este caso, existe una peor 

valoración de estos lugares por las personas que residen en el casco urbano, frente a las que 

residen en pedanías, y las personas mayores, frente a las del resto de edades. Con anterioridad 

ya se ha comentado que los aspectos más negativos en torno a este tema están relacionados 

con el mantenimiento de estos lugares y la concienciación ciudadana para un buen uso.  
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Satisfacción con las diferentes áreas según lugar de residencia 

 

Satisfacción con las diferentes áreas según edad 

 

En conclusión, los aspectos más positivos generalizados de la ciudad de Lorca se relacionan con 

el fuerte tejido social, el importante sentimiento de pertenencia a la comunidad de la 

población lorquina, las viviendas en referencia con los hogares y el trato dispensado a las 

personas mayores. En las áreas de mejora destaca el transporte público, las formas de 

comunicación, el mantenimiento y la concienciación sobre el uso del espacio público y el 

fomento de la participación ciudadana. 
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Aspectos positivos 

 

Areas de mejora 
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