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Este estudio es fruto de la iniciativa del servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para realizar una
investigación sobre la situación de hombres y mujeres mayores de 60 años en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, ante la perspectiva de
responder a un estilo de vida en línea con un envejecimiento activo (“Diagnóstico sobre la realidad de las personas adultas mayores de la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria”); en el marco del Acuerdo del Consejo del Mayor celebrado el 16/12/2020:

Este estudio es de carácter multimétodo, llevando a cabo dos actividades empíricas interrelacionadas.

1. Actividad de carácter primario y cuantitativa: La realización de una encuesta a 750 hogares del municipio, en hogares o viviendas familiares
donde residen personas de 60 y más años.

1. Actividad de carácter secundario y cuantitativa: Estudio sistemático de la información relativa a las personas mayores de diferentes fuentes
oficiales de datos secundarios (ISTAC, INE, Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias).

Este informe de Diagnóstico sobre la realidad de las personas mayores de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se desglosa en 2 documentos:

El Documento 1 (1ª parte) incorpora el análisis de datos estadísticos procedentes de fuentes secundarias de carácter oficial (evolución
demográfica, ingresos económicos y recursos destinados a las personas mayores).

El Documento 2 (2º parte) recoge los resultados de la encuesta realizada entre las personas mayores residentes en Las Palmas de
Gran Canaria.

Empresa responsable:   Técnicos en Socioanálisis, S.L. (TSA)
(www.tsa-sl.es)

Dirección del proyecto: Juan del Río Alonso

http://www.tsa.es/


1º parte:

EL CONTEXTO DEMOGRÁFICO 
Y ECONÓMICO

5



1. 
Algunas reflexiones sobre el proceso de 
envejecimiento: nueva realidad, nuevas 

oportunidades 
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El envejecimiento de la población es un hecho
incuestionable y que afecta a nivel planetario.

Está claro que entre las causas principales estarían la
baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

En España, y a fecha del 1 de enero de 2021 (INE, Cifras
de población), el 19,8% de la población total es mayor
de 65 años, lo que significa más de 9 millones de
personas. Según las proyecciones realizadas por el INE,
en el año 2050 en nuestro país las personas mayores de
65 años estarán por encima del 30% de la población,
con casi 13 millones, y las personas mayores de 80 años
llegarán a ser más de 4 millones. Canarias describe una
situación y tendencia paralela, muy similar.

En este contexto, se ha iniciado un amplio debate a
nivel internacional, con la participación de diversas
instituciones de carácter supranacional, desde la OMS a
la Comisión Europea….

Ver por ejemplo:

- “Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud”
(OMS, 2015).

- “El libro verde del envejecimiento”, Comisión Europea
(27 de enero de 2021).
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Tal y como se dice en “El libro verde del envejecimiento” de la Comisión Europea (hecho público el pasado
27 de enero de 2021):

“El envejecimiento afecta a todos los aspectos de nuestra vida y durante toda ella. A medida que la
actual pandemia continúa desafiándonos y seguimos luchando para proteger las vidas y los medios
de subsistencia, no debemos perder de vista un notable avance: nunca antes tantos europeos habían
disfrutado de una vida tan larga. Esto supone un importante logro sustentado en la economía social
de mercado de la UE” (…)

Esta tendencia (de envejecimiento) ha tenido un impacto significativo sobre las vidas cotidianas de
la gente y sobre nuestras sociedades. Tiene implicaciones para el crecimiento económico, la
sostenibilidad presupuestaria, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, el bienestar,
así como la cohesión social. Además, el impacto desproporcionado de la pandemia en las personas
mayores (en términos de hospitalización y muertes) ha resaltado algunos de los desafíos que
plantea el envejecimiento de la población para la asistencia sanitaria y social. Pero el envejecimiento
también ofrece oportunidades para crear nuevos puestos de trabajo, fomentar la equidad social y
aumentar la prosperidad, por ejemplo, en las economías plateada y asistencial.



2. 
La población de la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
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2.1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

En Canarias, y desde principio de la década de los 
90 del siglo pasado, se ha experimentado un 
intenso crecimiento demográfico, motivado 
fundamentalmente por un rápido incremento de 
la inmigración, transformándose en espacio de 
atracción de personas procedentes tanto de la 
Península como del extranjero, en paralelo al 
boom del tándem construcción- turismo.

Esta dinámica demográfica se concentra 
fundamentalmente en las islas y municipios de 
vocación eminentemente turística, en la totalidad 
de Lanzarote y Fuerteventura (en estas islas el 
incremento poblacional de las últimas décadas ha 
sido de más del 40%) y algunos municipios de 
Gran Canaria y Tenerife (los situados en el Sur 
fundamentalmente).
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Fuente: ISTAC, Padrón de Habitantes. Elaboración propia.
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2.2. ESTRUCTURA SEXO Y EDAD
2.2.1. Paulatino envejecimiento

Canarias en general y Las Palmas de Gran Canaria en 
particular también ha seguido proceso paulatino de 
envejecimiento. 

Siendo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
bastante estable en cuanto al número de habitantes, 
se observa una pérdida de población de edad  más 
jóvenes, tanto la población menor de 15 años como 
la que se encuentra entre los 15 y 29 años. 

En el lado opuesto, el número de los y las mayores 
de 65 años aumentan progresivamente.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD:2000-2020

Fuente: ISTAC, Padrón de Habitantes. Elaboración propia.
  Palmas de Gran Canaria (Las) TOTAL 0 a 14 15 a 64 65 ó más
2000 358.518 56.555 257.552 44.411
2001 364.777 56.250 262.235 46.292
2002 370.649 56.559 266.134 47.956
2003 377.600 57.325 270.800 49.475
2004 376.953 56.694 270.103 50.156
2005 378.628 55.655 272.081 50.892
2006 377.056 55.014 270.237 51.805
2007 377.203 54.800 270.246 52.157
2008 381.123 55.168 271.933 54.022
2009 381.847 55.126 271.784 54.937
2010 383.308 55.085 271.604 56.619
2011 383.343 54.423 270.494 58.426
2012 382.296 54.020 268.651 59.625
2013 383.050 53.022 269.104 60.924
2014 382.283 51.789 268.140 62.354
2015 379.766 50.712 265.519 63.535
2016 378.998 49.257 264.740 65.001
2017 377.650 47.901 263.537 66.212
2018 378.517 46.948 263.612 67.957
2019 379.925 45.921 264.558 69.446
2020 381.223 44.706 265.508 71.009
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2.2. ESTRUCTURA SEXO Y EDAD
2.2.1. Paulatino envejecimiento

A principios del siglo XXI, en Las Palmas de Gran 
Canaria había 1,3 habitantes menores de 15 años 
por cada persona de 65 y más. En el año 2020 la 
situación se ha invertido completamente, ahora son 
1,6 personas de 65 y más por cada juvenil de menos 
de 15 años. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS Y DE 
65 Y MÁS, 2000-2020

Fuente: ISTAC, Padrón de Habitantes. Elaboración propia.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 a 14 65 ó más
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2.2. ESTRUCTURA SEXO Y EDAD
2.2.2. Los grandes grupos de edad de la población 

PERSONAS MAYORES O ADULTO MAYOR

1. Persona adulta mayor joven, entre los 60 y 
69 años de edad, aún hay muchas personas 
activas que no han salido del mercado de 
trabajo y conservan en general buenas 
condiciones de salud.

2. Persona adulta mayor madura, entre 70 y 84 
años, grupo en los que casi todas las personas 
han salido del mercado de trabajo (a excepción 
de algunos trabajadores por cuenta propia: 
agricultores, empresarios, intelectuales, etc.,). 
En general, estas personas mantienen  ciertas 
condiciones de salud mental y física y la muerte 
se percibe aún como un fenómeno “lejano”.

3. Persona adulta mayor longeva, de 85 y mas 
años de edad, las personas al final de su línea o 
ciclo de vida. 

Jovenes (1ª edad)

1. La infancia 0-5

2. La pubertad o niñez media 6-14

3. La adolescencia 15-19

Adultos (2ª edad)

1. Adultos jóvenes 20-39

2. Adultos medios 40-49

3. Adultos maduros 50-60

Personas mayores o  adulto mayor 
(3ª edad)

1. Adulto mayor joven 60-69

2. Adulto mayor maduro 70-84

3. Adulto mayor longevo 85 y más
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2.2. ESTRUCTURA SEXO Y EDAD
2.2.3. Mayor presencia de las mujeres a partir de los 65 años 

Otra constante de la Demografía occidental, es 
que las mujeres en general tienen una ligera 
mayor esperanza de vida que los hombres, son 
más longevas. 

En la mayoría de intervalos de edad la 
distribución entre mujeres y hombres es 
prácticamente simétrica, y a partir de los 54 
años se va desequilibrando en favor de las 
mujeres, siendo claramente mayoritarias a 
partir de los 80 años (entre la población más 
longeva la proporción de mujeres supera el 
70%). 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO 
Y EDAD, 2020 (%)

Fuente: ISTAC, Padrón de Habitantes. Elaboración propia.
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2.2. ESTRUCTURA SEXO Y EDAD
2.2.4. Pirámides resultantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: PIRÁMIDES DE POBLACIÓN, 2000, 2020 - Fuente: ISTAC, Padrón de Habitantes. Elaboración propia.
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2.3. LOS DISTRITOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

POBLACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SEGÚN DISTRITO, año 2019

Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE

Núm %
Distrito 1 68.286           17,9
Distrito 2 82.221           21,6
Distrito 3 71.062           18,6
Distrito 4 105.291         27,6
Distrito 5 54.363           14,3
TOTAL 381.223         100,0

Distrito 1: Vegueta - Cono Sur – Tafira: Ubicado al sur, donde
residen 68.286 personas, el 17,9% del total.

Distrito 2: Centro: Ubicado al norte del distrito 1, donde residen
82.221 personas, el 21,6%. (el segundo distrito más
poblado).

Distrito 3: Isleta – Puerto Canteras - Guanarteme: Al norte del
distrito 2, donde residen 71.062 personas , el 18,6%.

Distrito 4: Ciudad Alta: Localizado al oeste, el más poblado del
municipio, con 105.291 personas, el 27,6%.

Distrito 5: Tamaraceite – San Lorenzo: Zona ubicada al noroeste
de la ciudad, el menos poblado, con 54.363 habitantes, el
14,3%.

68.286   

82.221   
71.062   

105.291   

54.363   

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5
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2.3. LOS DISTRITOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

POBLACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN DISTRITO, años 
2010 y 2020

Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia

72.213   
86.664   

69.469   

106.100   

48.862   

68.286   
82.221   

71.062   

105.291   

54.363   

DISTRITO 1 DISTRITO 2 DISTRITO 3 DISTRITO 4 DISTRITO 5

2010 2020

En el periodo 2010 -2020, se observa una
disminución de efectivos poblacionales, una
pérdida de 2.085 personas.

Según distritos, pérdida de efectivos en los 
distritos 1, 2 y 4, y al contrario, experimentan un 
cierto crecimiento, los distritos 3 (La Isleta-
Puerto-Guanarteme), y, fundamentalmente, el 
distrito 5 (Tamaraceite - San Lorenzo). 
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2.4. ESTRUCTURA DE SEXO Y EDAD DE LOS DISTRITOS 

POBLACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN DISTRITO Y GRUPOS 
DE  EDAD, año 2020 (porcentajes respecto al total de población) 

Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propiaLos distritos con mayor peso de personas mayores 
son el distrito 3 (La Isleta – Canteras- Guanarteme) y 
el distrito 2 o Centro. 

Los distritos con menor presencia en términos 
relativos de personas de 60 y más años son el distrito 
4, Ciudad Alta y el distrito 5 (Tamaraceite), zonas 
situadas al noroeste de la ciudad, más alejadas de la 
costa.  

11,1 11,6
9,6

12,4
14,3
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25,6 27,0
28,9
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19,4 20,6
22,2

17,4
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18,6

DISTR 1 DISTR 2 DISTR 3 DISTR 4 DISTR 5 TOTAL

0 a 14 años 60 y más 65 y más
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2.4. ESTRUCTURA DE SEXO Y EDAD DE LOS DISTRITOS 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN 
DISTRITO Y GRUPOS DE  EDAD, año 2020 

(porcentajes respecto al total de población) 
Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia

PERSONAS ADULTAS MAYORES

Entre el gran grupo de personas mayores, (24,9% 
del total de la población, 94.931 personas) 
sobresale en términos absolutos el subgrupo de 
mayores “jóvenes”, población de 60-69 años, con 
44.377 personas, el 11,6% del total de población.  
En términos relativos, este subgrupo adquiere 
mayor peso entre la población de los distritos 3 y 2, 
y donde menos, en los distritos 5 y 4. 

A continuación el subgrupo de mayores maduros, 
de 70-84 años, con 40.739, el 10,7% de la población, 
subgrupo que vuelve a adquirir mayor presencia en 
los distritos más envejecidos en general, los distrito 
3 y 2.

El segmento de personas mayores longevas, de 85 o 
más años, suman hasta 9.815 personas, 2,6% del 
total, volviendo a resaltar en los distritos 3 y 2.
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20

2.4. ESTRUCTURA DE SEXO Y EDAD DE LOS DISTRITOS 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN 
SEXO Y GRUPOS DE  EDAD, año 2020 

(porcentajes respecto al total de población) 
Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia

PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGÚN SEXO

La distribución de la población de Las Palmas de 
Gran Canaria es de 51,8% de mujeres frente al 
48,2 de hombres. 

Entre las personas mayores la relación se va 
desequilibrando en favor de las mujeres. De un 
53,1% de mujeres entre las personas de 60-69 
años se pasa al 56,9% entre el subgrupo de 70-
84 años, y al 67,5% entre las personas más 
longevas.

48,2

46,9

43,1

32,5

51,8

53,1

56,9

67,5

TOTAL

PER. ADULTA MAYOR JOVEN, 60 - 69

PER. ADULTA MAYOR MADURA, 70-84

PER. ADULTA MAYOR LONGEVA, 85 Y MÁS

Hombres Mujeres
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2.5. EL DISTRITO 1: VEGUETA – CONO SUR – TAFIRA

Sectores y barrios

POBLACIÓN DEL DISTRITO 1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN SECTOR, año 2020
Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia
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2.5. EL DISTRITO 1: VEGUETA – CONO SUR – TAFIRA

Sectores y barrios
POBLACIÓN DEL DISTRITO 1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN SECTOR Y BARRIOS, año 2020

Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia
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1.495   

1.773   

2.337   

1.317   

1.433   

2.207   

836   

929   

1.161   

1.612   

1.860   

LA CALZADA 

TAFIRA ALTA 

MONTELUZ 

LA CANTERA 

CAMPUS UNIVERSITARIO 

LOMO BLANCO 

LOMO VERDEJO 

EL SECADERO 

LA DATA 

LA MONTAÑETA 

SALTO DEL NEGRO 

TA
FI

RA
 

1.951   

1.681   

700   

3.880   

LLANO DE LAS NIEVES 

LLANOS DE LA BARRERA 

CUESTA RAMÓN 

JINÁMAR 
M

AR
ZA

GÁ
N 
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2.6. EL DISTRITO 2: CENTRO

Sectores y barrios

POBLACIÓN DEL DISTRITO 2 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SEGÚN BARRIO, año 2020
Fuente: Padrón de Habitantes, 
ISTAC, INE. Elaboración propia

9.083   

3.832   

3.132   

7.211   

3.355   

7.912   

1.380   

8.279   

3.994   

10.337   

4.340   

4.919   

14.447   

TRIANA 

SAN FRANCISCO-SAN NICOLÁS 

LOMO APOLINARIO 

MILLER 

CASABLANCA III 

LA PATERNA 

LOS TARAHALES 

CANALEJAS 

CIUDAD DEL MAR 

LUGO 

FINCAS UNIDAS 

CIUDAD JARDÍN 

ALCARAVANERAS 
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2.7. EL DISTRITO 3: ISLETA – PUERTO- CANTERA

Sectores y barrios

POBLACIÓN DEL DISTRITO 3 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN 
BARRIO, año 2020

Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia

23.899   

23.040   

24.123   

SANTA CATALINA-CANTERAS 

LA ISLETA 

GUANARTEME 
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2.8. EL DISTRITO 4: CIUDAD ALTA 

Sectores y barrios

POBLACIÓN DEL DISTRITO 4 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN 
SECTOR, año 2020

Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia

28.664   

21.047   

13.266   

4.141   

38.173   

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000  40.000  45.000

ESCALERITAS 

SCHAMANN 

REHOYAS 

LA PATERNA 

LAS TORRES 
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2.8. EL DISTRITO 4: CIUDAD ALTA 

Sectores y barrios

POBLACIÓN DEL DISTRITO 4 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN SECTOR Y BARRIO, año 2020
Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia

1.466   

1.527   

21.782   

3.889   

DON ZOILO 

ALTAVISTA 

ESCALERITAS 

LA MINILLA 

ES
CA

LE
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13.630   

3.398   

4.019   

SCHAMANN 

SAN ANTONIO 

CHUMBERAS 

SC
HA
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AN

N 

13.266   REHOYAS 

3.152   

989   

CUEVAS TORRES 

LOS TARAHALES 

LA
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AT
ER
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13.806   

11.128   

1.093   

12.146   

LA FERIA 

SAN LÁZARO 

EL CARDÓN 

LAS TORRES 

LA
S 

TO
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2.9. EL DISTRITO 5: TAMARACEITE – SAN LORENZO 

Sectores y barrios

POBLACIÓN DEL DISTRITO 5 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN 
SECTOR, año 2020

Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia

42.001   

12.362   

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000  40.000  45.000

TAMARACEITE 

SAN LORENZO 
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2.9. EL DISTRITO 5: TAMARACEITE – SAN LORENZO 

Sectores y barrios

POBLACIÓN DEL DISTRITO 5 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SEGÚN SECTOR Y BARRIO, año 2020
Fuente: Padrón de Habitantes, ISTAC, INE. Elaboración propia

13.330   

4.384   

1.592   

1.748   

1.258   

4.575   

2.383   

1.079   

2.359   

2.376   

3.148   

1.176   

1.140   

1.453   

TAMARACEITE 

LOMO LOS FRAILES 

LAS MAJADILLAS 

CRUZ DEL OVEJERO 

LA SUERTE 

CIUDAD DEL CAMPO 

LOS GILES 

CAÑADA HONDA 

CUEVAS BLANCAS 

TENOYA 

LAS MESAS 

EL TOSCÓN 

ISLA PERDIDA 

PILETAS 

TA
M

AR
AC

EI
TE

 

3.215   

644   

1.820   

841   

1.846   

1.860   

1.359   

777   

HOYA ANDREA 

LA CRUZ 

LAS CUEVAS 

LLANOS DE MARÍA RIVERA 

ALMATRICHE BAJO 

ALMATRICHE ALTO 

DRAGONAL BAJO 

DISEMI DE SAN LORENZO 

SA
N 

LO
RE

NZ
O 
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3.1. LOS INGRESOS ANUALES POR PERSONA Y HOGAR

INGRESOS PROMEDIOS DE LOS HOGARES ESPAÑOLES, POR INDICADOR DE RENTA Y LUGAR, año 2018
Fuente: INE: Atlas de distribución de renta de los hogares, 2018. Elaboración propia.

Renta neta 
media por 

persona, 2018

Media de la 
renta por 
unidad de 
consumo, 

2018

Mediana de la 
renta por 
unidad de 
consumo, 

2018

Renta bruta 
media por 

persona, 2018

Renta neta 
media por 

hogar, 2018

Renta bruta 
media por 

hogar, 2018

ESPAÑA 11.616 17.298 15.461 13.794 29.270 34.815
CANARIAS 10.524 16.124 14.220 12.372 28.861 33.924

LPGC 11.904 18.134 14.350 14.353 32.359 39.016

D1 10.531 16.124 12.950 12.374 29.327 34.459

D2 13.986 21.417 17.150 17.327 37.854 46.898

D3 12.747 18.908 15.750 15.486 32.021 38.902

D4 11.611 17.749 14.350 13.982 31.977 38.505

D5 10.010 15.519 13.650 11.669 28.789 33.561
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3.1. LOS INGRESOS ANUALES POR PERSONA Y HOGAR

RENTA MEDIA POR PERSONA EN ESPAÑA, CANARIAS Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, año 2018
Fuente: INE: Atlas de distribución de renta de los hogares, 2018. Elaboración propia.

11.616
10.524

11.904

17.298
16.124

18.134

ESPAÑA CANARIAS LPGC

Renta neta media por persona, 2018 Media de la renta por unidad de consumo, 2018
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17
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19

LPGC D1 D2 D3 D4 D5

Renta neta media por persona, 2018 Media de la renta por unidad de consumo, 2018

La situación dentro de cada distrito presentan a su vez una situación muy desigual entre barrios. 
Las Palmas de Gran Canaria se caracteriza por un poblamiento de alta densidad, coexistiendo en una 

misma zona una gran diversidad y polarización.
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3.1. LOS INGRESOS ANUALES POR PERSONA Y HOGAR

RENTA MEDIA POR UNIDAD DE CONSUMO EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, DISTRITO 1, POR SECTOR Y BARRIO, año 2018

Fuente: INE: Atlas de distribución de renta de los hogares, 2018. 
Elaboración propia.

18.134

16.124

24.480

13.562

13.668

21.732

14.533

LAS PALMAS DE GC

DISTRITO 1

VEGUETA 

SAN CRISTOBAL 

LOS RISCOS 

TAFIRA 

MARZAGÁN 

Media de la renta por unidad de consumo, 2018

10.075
11.123
11.428
12.556
12.564
12.665
13.466
13.496
13.533
13.575
13.713
13.972
14.486
14.495
14.797
14.874
15.603
16.047
16.124
16.744
18.134
18.544

21.847
22.540

24.480
27.386
28.096

30.947
38.121

JINÁMAR 
EL LASSO 

LOMO VERDEJO 
SAN JUAN-SAN JOSÉ 

ZÁRATE 
LOMO BLANCO 

CUESTA RAMÓN 
PEDRO HIDALGO 

TRES PALMAS 
SAN ROQUE 

VEGA DE SAN JOSÉ 
CASABLANCA I 
EL SECADERO 

SAN CRISTÓBAL 
SALTO DEL NEGRO 

EL BATÁN 
DISEMINADO DE LAS PALMAS 

LLANO DE LAS NIEVES 
DISTRITO 1

LA CANTERA 
LPGC 

LLANOS DE LA BARRERA 
LA DATA 

CAMPUS UNIVERSITARIO 
VEGUETA 

LA CALZADA 
LA MONTAÑETA 

MONTELUZ 
TAFIRA ALTA 

Media de la renta por unidad de consumo, 2018
DISTRITO 1
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3.1. LOS INGRESOS ANUALES POR PERSONA Y HOGAR

RENTA MEDIA POR UNIDAD DE CONSUMO EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, DISTRITO 2, POR SECTOR Y BARRIO, año 2018

Fuente: INE: Atlas de distribución de renta de los hogares, 2018. 
Elaboración propia.

DISTRITO 2

18.134
21.417

29.389
12.101

14.507
14.194

25.195
34.900

22.074
19.354

34.999
20.377

LAS PALMAS  DE GRAN CANARIA

DISTRITO 2

TRIANA 

LOS RISCOS 

REHOYAS 

LA PATERNA 

CANALEJAS 

CIUDAD DEL MAR 

LUGO 

FINCAS UNIDAS 

CIUDAD JARDÍN 

ALCARAVANERAS 

Media de la renta por unidad de consumo, 2018 12.101

12.661

14.407

14.486

14.607

15.434

18.134

19.354

20.377

21.417

22.074

25.195

29.389

34.900

34.999

SAN FRANCISCO-SAN NICOLÁS 

LA PATERNA 

LOMO APOLINARIO 

CASABLANCA III 

MILLER 

LOS TARAHALES 

LPGC

FINCAS UNIDAS 

ALCARAVANERAS 

DISTRITO 2

LUGO 

CANALEJAS 

TRIANA 

CIUDAD DEL MAR 

CIUDAD JARDÍN 

Media de la renta por unidad de consumo 2018
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3.1. LOS INGRESOS ANUALES POR PERSONA Y HOGAR

RENTA MEDIA POR UNIDAD DE CONSUMO EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, DISTRITO 3, POR SECTOR Y BARRIO, año 2018

Fuente: INE: Atlas de distribución de renta de los hogares, 2018. 
Elaboración propia.

DISTRITO 3

18.134

18.908

19.824

15.873

21.229

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DISTRITO 3

SANTA CATALINA-CANTERAS

LA ISLETA

GUANARTEME

Media de la renta por unidad de consumo, 2018
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3.1. LOS INGRESOS ANUALES POR PERSONA Y HOGAR

RENTA MEDIA POR UNIDAD DE CONSUMO EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, DISTRITO 4, POR SECTOR Y BARRIO, año 2018

Fuente: INE: Atlas de distribución de renta de los hogares, 2018. 
Elaboración propia.

DISTRITO 4

18.134

17.749

25.615

15.323

11.152

14.785

17.534

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DISTRITO 4

ESCALERITAS

SCHAMANN

LAS REHOYAS

LA PATERNA

LAS TORRES

Media de la renta por unidad de consumo, 2018

11.152

12.379

13.356

13.929

14.148

14.241

15.421

17.749

18.134

18.330

19.469

19.803

20.232

22.498

29.558

34.768

LAS REHOYAS

CHUMBERAS

SCHAMANN

EL CARDÓN

LOS TARAHALES

LA FERIA

CUEVAS TORRES

DISTRITO 4

LPGC

ESCALERITAS

LAS TORRES

DON ZOILO

SAN ANTONIO

SAN LÁZARO

ALTAVISTA

LA MINILLA

Media de la renta por unidad de consumo, 2018
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3.1. LOS INGRESOS ANUALES POR PERSONA Y HOGAR

RENTA MEDIA POR UNIDAD DE CONSUMO EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, DISTRITO 5, POR SECTOR Y BARRIO, año 2018

Fuente: INE: Atlas de distribución de renta de los hogares, 2018. 
Elaboración propia.

DISTRITO 5

18.134

15.519

15.164

17.003

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DISTRITO 5

TAMARACEITE

SAN LORENZO

Media de la renta por unidad de consumo, 2018

12.188

12.233

13.315

13.696

14.024

14.226

14.370

14.829

14.962

15.096

15.519

15.634

16.403

16.441

16.706

16.750

16.854

17.607

18.014

18.134

18.170

20.232

20.270

ISLA PERDIDA

CUEVAS BLANCAS

LOMO LOS FRAILES

TENOYA

LOS GILES

CAÑADA HONDA

LLANOS DE MARÍA RIVERA

PILETAS

LAS MAJADILLAS

TAMARACEITE

DISTRITO 5

ALMATRICHE ALTO

LA CRUZ

HOYA ANDREA

CIUDAD DEL CAMPO

LA SUERTE

EL TOSCÓN

ALMATRICHE BAJO

LAS MESAS

LPGC

CRUZ DEL OVEJERO

LAS CUEVAS

DRAGONAL BAJO

Media de la renta por unidad de consumo, 2018
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4.1. LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN ESPAÑA 

IMPORTE MEDIO MENSUAL DE LAS  
PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN ESPAÑA, 
POR TIPO DE PENSIÓN, año 2021

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social y Pensiones, 
“Pensiones Contributivas de la Seguridad 
Social”, Mayo de 2021. Elaboración propia.

€993,83 

€1.187,80 

€739,19 

€416,49 

€602,73 

€1.032,33 

INCAP.
PERMANENTE

JUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD FAVOR DE
FAMILIARES

TOTAL
PENSIONES
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4.2. CUANTÍA DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN Y VIUDEDAD SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA 
IMPORTE MEDIO MENSUAL DE LAS  PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN Y VIUDEDAD EN ESPAÑA , POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, 

año 2021
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, “Pensiones 

Contributivas de la Seguridad Social”, Mayo de 2021. Elaboración propia.

985,88

1.001,91

1.059,02

1.071,57

1.087,22

1.095,91

1.102,47

1.137,45

1.176,32

1.187,80

1.209,47

1.243,46

1.249,37

1.264,32

1.294,41
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PAÍS VASCO

Pensión media de jubilación

623,79

665,15

677,29

677,72

685,70

694,34

698,88

727,88

731,84
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741,31
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CEUTA

NAVARRA

ASTURIAS

MADRID

PAÍS VASCO

Pensión media de viudedad
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4.3. CUANTÍA DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN Y VIUDEDAD SEGÚN SEXO 

IMPORTE MEDIO MENSUAL DE LAS  PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN Y VIUDEDAD  EN ESPAÑA , POR SEXO, año 2021
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, “Pensiones 

Contributivas de la Seguridad Social”, Mayo de 2021. Elaboración propia.

1.366,88

912,70

1.187,80

523,43

758,25 739,19

1.253,38

829,45

1.032,33

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Jubilación Viudedad Total  pensiones
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4.4. LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN CANARIAS 

IMPORTE MEDIO MENSUAL DE LA PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN CANARIAS, POR TIPO. Enero de 2021 
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, “Pensiones 

Contributivas de la Seguridad Social”, Mayo de 2021. Elaboración propia.

940,4 934,7

1.098,6

697,9

414,3

TOTAL Incapacidad
permanente

Jubilación Viudedad Orfandad y favor
familiar
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4.5. LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN EN CANARIAS

NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN EN CANARIAS, 

POR AÑO
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a 
partir de datos del IMSERSO. Elaboración propia.

año       AMBOS SEXOS       Hombres       Mujeres
2019 24.222 6.333 17.889
2018 23.851 6.104 17.747
2017 24.012 6.054 17.958
2016 23.893 5.891 18.002
2015 23.947 5.761 18.186
2014 23.726 5.615 18.111
2013 23.515 5.391 18.124
2012 23.302 5.098 18.217
2011 23.315 5.098 18.217
2010 23.076 4.956 18.120

IMPORTE MEDIO MENSUAL DE LAS PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN EN CANARIAS, 

POR AÑO 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a 
partir de datos del IMSERSO. Elaboración propia.

387,12
368,96

358,11
354,37
351,71
352,83
350,75

343,67
335,82

324,18
321,16

313,89
299,34

286,51
273,21

2019
2018
2017
2016
2015

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2006
2005

Importe medio mensual de la PNC jubilación

Alrededor del 75% de las personas beneficiarias
de pensiones de jubilación no contributivas son
mujeres, prácticamente 8 de cada 10 PNC.
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4.6. SÍNTESIS DE INGRESOS MEDIOS DE LA POBLACIÓN

INGRESO MEDIOS MENSUALES POR PERSONA Y PENSIONES MEDIAS, ESPAÑA Y CANARIAS, año 2018
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ISTAC, INE e IMSERSO. Elaboración propia

Renta neta 

media 

mensual por 

persona 

Media de la 

renta mensual 

por unidad de 

consumo

Pensión media 

de jubilación 

contributiva

Pensión media 

mensual de 

viudedad

Pension media 

no contributiva

Umbral de 

pobreza por 

unidad de 

consumo 

(mínimo de 

ingresos 

mensuales)

Umbral de 

pobreza 

severa por 

persona 

(mínimo de 

ingresos 

mensuales)

ESPAÑA 968,00 €           1.441,50 €       1.187,60 €       739,19 €           534,78 €           281,00 €           

CANARIAS 877,00 €           1.343,67 €       1.102,47 €       698,88 €           387,12 €           

“Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (julio 2021), el umbral de renta para considerar
que un hogar está en pobreza severa es de 6.417,3 € por unidad de consumo al año; es decir, cada persona debe sobrevivir
con menos de 281 € mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores, y con menos de 535 € al mes si
vive sola. Con este presupuesto, esas personas tienen que cubrir todas sus necesidades: vivienda, alimentación, ropa,
educación de los hijos e hijas, salud, energía, ocio y otras.

Respecto a la distribución territorial, Canarias, Comunidad Valenciana y Asturias presentan los porcentajes más altos, que
oscilan entre el 12,2 % y el 16,7 % del total de su población”.
https://www.rtve.es/noticias/20210910/pobreza-extrema-sociedad-pandemia/2170029.shtml (Europa Press)
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4.6. SÍNTESIS DE INGRESOS MEDIOS DE LA POBLACIÓN

POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS EN CANARIAS Y NÚMERO DE PENSIONISTAS, año 2018
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ISTAC, INE e IMSERSO. 

Elaboración propia.

Población de 65 y más año 351.122
% sobre el total de 

población de 65  
más años

Número de pensiones contributivas por jubilación 182.200 51,9
Número de pensiones contributivas por viudedad 80.500 22,9
Número de PNC por jubilación 24.222 6,9
TOTAL PENSIONISTAS 286.922 81,7

alrededor de un 20% de personas  mayores que no reciben 
alguna prestación económica pública de carácter regular. 
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5.1. CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES EN GRAN 
CANARIA, POR MUNICIPIO Y TIPO DE CENTRO, año 2021

https://www.gobiernodecanarias.org/derechossociales/dependencia/servicios/index.html.

Municipio  Nº Centros  Nº centros 
públicos 

 Nº centros 
privados 

 Plazas 
publico 

 Plazas 
privado 

 Total 
plazas 

Aguimes 2              1              1              83            60            143          
Artenara 2              2              19            19            
Arucas 4              2              2              98            81            179          
Gáldar 1              1              48            48            
Ingenio 1              1              28            28            
La Ladea 1              1              30            30            
LPGC 8              2              6              398          480          878          
Moya 2              2              28            28            
San Bartlomé 1              1              8              8              
Santa Brígida 2              1              1              110          17            127          
Santa Lucía 2              2              134          134          
Santa Maria de Guía 1              1              29            29            
Telde 3              2              1              385          172          557          
Valleseso 1              1              15            15            
Total GC 31            20            11            1.413       810          2.223       

La población de 85 y más años 
en Las Palmas  de Gran Canaria 
es de 9.815 personas.

11,2 personas de edad avanzada 
por cada plaza de centros 
residenciales existente.

https://www.gobiernodecanarias.org/derechossociales/dependencia/servicios/index.html
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5.2. CENTROS DE DÍA

NÚMERO DE CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES EN GRAN CANARIA, POR 
MUNICIPIO Y TIPO DE CENTRO, año 2021 

https://www.gobiernodecanarias.org/derechossociales/dependencia/servicios/index.html.

En Las Palmas de Gran Canaria 
se oferta un total de 414 plazas 
de centros de día, mayoría de 
carácter privado, hasta el 73,4% 
de la oferta actual. 

11,2 personas de edad avanzada 
por cada plaza de centros 
residenciales existente.

Municipio
 Nº Centros  Nº centros 

públicos 
 Nº centros 

privados 
 Plazas 
publico 

 Plazas 
privado 

 Total 
plazas 

Aguimes 3              1                     2                     10            45            55            
Arucas 6              4                     2                     98            59            157          
Gáldar 2              2                     54            54            
Ingenio 2              2                     37            37            
La Aldea 1              1                     13            13            
LPGC 9              2                     7                     110          304          414          
Moya 3              3                     79            79            
San Bartlomé 3              3                     84            84            
Santa Brígida 3              1                     2                     34            37            71            
Santa Lucía 2              2                     65            65            
Santa Maria de Guía 2              2                     46            46            
Telde 3              2                     1                     41            36            77            
Teror 1              1                     14            14            
Valleseso 1              1                     20            20            
Total GC 41            27                   14                   705          481          1.186       

https://www.gobiernodecanarias.org/derechossociales/dependencia/servicios/index.html
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5.3. ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES EXISTENTES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ASOCIACIONES DE PERSONAS 
MAYORES EXISTENTES EN LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA
Fuente: Registro de entidades 
ciudadanas del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria

El Registro de entidades ciudadanas 
puede verse modificado por bajas y 
altas a lo largo de todo el año. 

      DENOMINACION    DOMICILIO SOCIAL    DISTRITO
Asociación Club de Jubilados y Pensionistas Los 
Dardanelos

C/ Batería de San Juan, núm. 2 (San Juan) VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación Club Cultural de mayores Lomo Santo 
Domingo

C/ Camilo José Cela, núm. 52, bajo (El Fondillo) VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación Club de Pensionistas por Vejez e Invalidez 
Casa Amarilla

Paseo de San José, núm. 113 VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación Club de pensionistas Hernán Cortés C/ Leonardo Torriani, núms. 18-20 VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación de jubilados y pensionistas Maraga-Neiga C/ Antonio Pildaín y Zapiain, núm.  39  (Lomo Blanco) VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación de Veteranos de la policía local de Canarias 
Sabios Callejeros

C/ Eufemiano Jurado, núm. 1, 1.º D VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación Cultural de Mayores Flor Siempreviva C/ Tucumán, núm. 29, 1.º dcha. (Tafira Baja) VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación de Pensionistas y Jubilados la vega de las 
Tenerías

C/ Málaga, núm. 32 (Vega de San José) VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación de Mayores de Marzagán Amarzán C/ Plaza de Las Nieves s/n Marzagán VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación Club de Mayores de Vejez e Invalidez Santo 
Cristo de la Misericordia

Urb. El Lasso, bloque núm. 27, puerta 15 VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Asociación Club de pensionistas y simpatizantes La ilusión 
del Guiniguada

C/ Pino Apolinario, núm. 90 CENTRO

Asociación de jubilados y pensionistas Párroco don 
Manuel Romero

C/ Guadiana s/n CENTRO

Asociación de la 3ª Edad la Barriada de Guanarteme el 
pilar

Plaza de la Música y de la  Filarmónica de Las Palmas de 
Gran Canaria, Local 3-5

ISLETA - PUERTO- GUANARTEME

Asociación Cultural Tercera Edad Guayasén C/ Cirilo Moreno, núm. 8, bajo ISLETA - PUERTO - GUANARTEME

Asociación de Pensionistas y Jubilados de Canarias El 
Confital

C/ Hermanos Jorge Marrero, núm. 12 ISLETA - PUERTO - GUANARTEME

Asociación de la 3ª Edad y Pensionistas de  Las Torres 
Pesomaju

C/ Manzanilla, núm. 5 CIUDAD ALTA

Asociación Club de pensionistas por vejez, invalidez o 
viudedad Félix García.

C/ San Borondón, núm. 10 (Tamaraceite) TAMARACEITE-SANLORENZO- TENOYA

Asociación Club de jubilados  y pensionistas Montaña de 
San Gregorio - Santa María Goretti

C/ El Mesías, núm. 22 (Piletas) TAMARACEITE - SAN LORENZO - TENOYA

Asociación Club de pensionistas y 3ª edad Miguel Curbelo C/ El Molino, núm. 79, bajo (Tenoya) TAMARACEITE - SAN LORENZO - TENOYA

Asociación Club Social Recreativo de pensionistas y 
Asociaciones San Rufino

C/ El Mesías núm. 22 (Piletas-Tamaraceite) TAMARACEITE-SANLORENZO- TENOYA

La mitad de las asociaciones registradas 
(10) se emplazan en el distrito 1 - Vegueta-
Cono Sur-Tafira, y 4 en el distrito 5 
Tamaraceite – San Lorenzo. 

Es decir, el 70% de las asociaciones están 
en los distrito 1 y 5.

En el distrito de 4 - Ciudad Alta, el más 
poblado del municipio, solo hay registrada 
1 asociación para personas  mayores.  
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5.4. AYUDAS Y PRESTACIONES PARA MAYORES Y ASOCIACIONES DE MAYORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ÁMBITO MUNICIPAL)

- Prestación económica

• (1) Prestación Canaria de Inserción - PCI
• (2) Prestación Económica de Emergencia Social - PEES
• (3) Prestación Económica de Especial Necesidad – PEEN

- Prestación individual personas mayores

• (4) Prestaciones Individuales Personas Mayores - PIPM
• (5)  Servicio de Ayuda a Domicilio - SAD

- Prestación individual personas con discapacidad

• (6) Prestación Individual Básica de Asistencia Especializada a Personas con Discapacidad: Asistencia de Movilidad y Comunicación
• (7) Prestación Individual Básica de Asistencia Especializada a Personas con Discapacidad: Asistencia Domiciliaria
• (8) Prestación Individual Básica de Asistencia Especializada a Personas con Discapacidad: Asistencia Institucionalizada
• (9) Prestación Individual Básica de Asistencia Especializada a Personas con Discapacidad: Asistencia Personal
• (10) Prestación Individual Básica de Rehabilitación a Personas con Discapacidad 
• (11) Prestación Individual Básica de Recuperación Profesional a Personas con Discapacidad
• (12) Prestaciones Individuales Complementarias a Personas con Discapacidad

- Otras prestaciones  individuales

• (13) Ayuda Económica en materia de Vivienda

- OTRAS

• (14) Propuestas de acciones y/o actividades realizadas por Asociaciones y Personas a título individual - PTI 
• (15) Subvenciones a ONG del Área de Cohesión Social e Igualdad de Concurrencia Competitiva
• (16) Subvenciones directas a ONG del Área de Cohesión Social e Igualdad



2º parte:

ENCUESTA A LAS PERSONAS 
MAYORES DE 

LAS PALMAS DE GC
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N %
error 

muestral
Distrito 1: Vegueta - Cono Sur – Tafira 201 26,8 7,1
Distrito 2: Centro 99 13,2 10,1
Distrito 3: Isleta – Puerto Canteras - Guanarteme 133 17,8 8,7
Distrito 4: Ciudad Alta 235 31,4 6,5
Distrito 5: Tamaraceite – San Lorenzo 81 10,8 11,1
TOTAL 749 100,0 3,7

1. Ámbito: Municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

2. Universo: Población de ambos sexos de 60 y más años residentes en viviendas familiares.

3. Número de entrevistas: La muestra teórica de partida era de 750 elementos. Tras el proceso de depuración
de datos se han obtenido un total de 749 entrevistas efectivas.

4. Margen de error: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P = Q, el error real es de ±3,7% para el
conjunto de la muestra (a nivel del municipio de Las Palmas de Gran Canaria).

5. Fechas del trabajo de campo: El trabajo de campo se desarrolló entre el 5 de julio y el 9 de agosto de 2021.



1. 
Algunos datos descriptivos 
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1.1. ESTRUCTURA DE SEXO Y EDAD DE LA MUESTRA

La muestra obtenida es también reflejo de la estructura
de sexo de la población de Las Palmas de Gran Canaria,
con una mayor proporción de mujeres mayores que de
hombres

50,1 44,2 46,8

42,2
43,4 42,9

7,7 12,4 10,3

HOMBRE MUJER TOTAL

60-69 70-84 85 Y +

46,9 43,1
32,5

43,7

53,1 56,9
67,5

56,3

60-69 70-84 85 Y + TOTAL

Hombre Mujer

Como reflejo de la mayor esperanza de vida de las mujeres en 

general, éstas superan a los hombres a medida que aumenta la 

edad. 
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1.2. ESTADO CIVIL

Estado civil según sexo (%)
Hombre Mujer Total

% % %

Soltero/a (nunca casado/a) 7,5 7,2 7,3

Casado/a con pareja estable 67,9 53,0 59,5

Separado/a 5,7 5,0 5,3

Divorciado/a 4,3 4,9 4,6

Viudo/a 14,1 29,2 22,6

N.C. 0,5 0,7 0,6

Total 100,0 100,0 100,0

La inmensa mayoría de las personas mayores residentes en Las
Palmas de Gran Canaria viven en pareja o están casados,
prácticamente 6 de cada 10 personas entrevistadas.

En directa relación a la mayor esperanza de vida de
las mujeres, la viudedad es mayor entre éstas,
incrementándose hasta prácticamente un tercio del
total mujeres mayores (29,2%).

Un 10% aproximado serían personas separadas (5,3%) y/o
divorciadas (4,6%). Otro 7,3% sería personas solteras (que nunca
han estado casadas o casados). Un 22,6% son viudas o viudos.
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1.3. RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (%), según edad

La inmensa mayoría de nuestro universo 
de estudio son personas jubiladas o 
pensionistas (“inactivas”), englobando 
hasta el 65%. No obstante, hay que 
añadir un 17,8% que se declara 
“trabajadora doméstica sin 
remuneración” (también “inactiva” 
desde la lógica del mercado laboral) , 
mujeres en su inmensa mayoría, que no 
han trabajado anteriormente y 
continúan al frente de las tareas de 
mantenimiento del hogar (un tercio de 
las mujeres mayores).

29,8

1,5 0,0
14,6

34,6

65,1

50,6 49,3

9,1

18,2

34,0

15,5
21,4

14,7 14,8 17,8

5,2 0,5 0,7 2,7

60-69 70-84 85 Y + TOTAL

Activo/a, todavía trabaja Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)

Pensionista (anteriormente no ha trabajado) Sus labores/ tareas del hogar

Otras situaciones

Dentro del grupo de personas inactivas se diferencia entre “jubilados /as que han 
trabajado anteriormente” (49,3% del total), es decir, que reciben una pensión 
contributiva, y “pensionistas que anteriormente no han trabajado (15,5% del total), 
personas  con pensiones no contributivas mayoritariamente (viudas, personas con 
alguna diversidad funcional, dependencia ….).
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1.3. RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (%), según sexo

Entre las mujeres, además de la cuasi 
exclusiva presencia de mujeres que solo 
se dedican a las tareas del hogar sin 
remuneración alguna, es mayor la 
presencia de mujeres pensionistas que 
no han trabajado (22,6% de las mujeres 
encuestadas, frente a solo el 6,4% de los 
hombres). 

Entre los hombres, con mayor experiencia laboral, aumenta por un 
lado el porcentaje de jubilados que han trabajado (63,2% frente al 
38,5% de las mujeres) y por otro, mayor presencia de todavía activos 
(22,9% entre los hombres de 60-69 años, frente al 8,2% de las 
mujeres) 

22,9

8,2
14,6

63,2

38,5

49,3

6,4

22,6

15,5
3,0

29,3

17,8

4,4 1,3 2,7

HOMBRE MUJER TOTAL

Activo/a, todavía trabaja Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)

Pensionista (anteriormente no ha trabajado) Sus labores/ tareas del hogar

Otras situaciones
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1.4. FORMACIÓN

¿Qué nivel de estudios es el más alto que tiene terminado? (%), según edadLas personas mayores con estudios primarios 
y sin estudios llegan a sumar el 43,9%, es 
decir, cerca de la mitad de la población 
mayor.

Por otro lado, el 21,2% afirma que han 
cursado estudios de Bachillerato, que junto a 
los que tiene una Formación Profesional 
(14,2%), engloban otro 28,3%. 

Por último, el 14,2% serían personas mayores 
con formación superior o universitaria.

La variable edad es totalmente discriminante, 
como reflejo de la evolución del sistema 
educativo del Estado español durante la 
última centuria.

Si nos centramos la generación de postguerra, aquella que ha nacido antes de la 
década de los 30 del siglo pasado (pero que creció en plena guerra civil y años 
posteriores) , con más de 84 años en la actualidad, las carencias formativas es un 
hecho mayoritario, época de dificultades de todo tipo, sobre todo para las  
mujeres (discriminación de acceso a los estudios y al trabajo, el rol asignado a la 
mujer, de subordinación, limitándose las actividades femeninas a la esfera del 
hogar (trabajo reproductivo). 

30,3

54,3

62,3

43,9

24,8
18,9

14,8
21,220,3

10,2

2,7

14,1
19,9

9,8
6,1

14,2

3,2 4,4 5,0 3,91,5 2,4
9,0

2,7

60-69 70-84 85 Y + TOTAL

Hasta primarios Estudios de Bachillerato Formación Profesional (FP)

Universitarios Otros estudios no reglados Ns/Nc
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1.4. FORMACIÓN

El 62,3% de las personas más longevas solo han alcanzado los estudios primarios (más del 20% sin
estudio alguno). Las personas con formación universitaria se reduce al 6,1%.

En el siguiente grupo de edad, personas entre 70- y 84 años, los nacidos entre 1937 y 1950, se mejora
levemente el nivel formativo, fundamentalmente respecto a la formación secundaria.

La generación siguiente, aquellas personas mayores entre 60 y 69 años en la actualidad, nacidos en la
década de los 50 del siglo XX, época de la primera “modernización” nacional, con mejoras sustanciales
en el sistema educativo, aunque continúa siendo un sistema desigual respecto a las mujeres. Ahora, en
este segmento la formación hasta primaria se reduce al 30,3%, aumentando por tanto los niveles de
formación secundaria (engloban más del 45%) y universitaria (del 10,2% en el segmento anterior al
20,3%).

La formación universitaria el levemente más extendida entre los hombres, 17,4% de hombre mayores
con formación superior en comparación al 11,6% entre la mujeres. En la actualidad la situación se ha
invertido, la proporción de estudiantes universitarios, salvo en Ingenierías, es de 7 mujeres frente a 3
hombres.
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1.5. TIPO DE VIVIENDA

¿Me podría decir qué tipo de vivienda es en la que vive?, (%)Según los datos de la encuesta, prácticamente la 
mitad de la población mayor residente en Las 
Palmas de Gran Canaria viven en viviendas o pisos 
en edificios con ascensor (el 45,5%). Otro 22% 
residen en pisos en edificios sin ascensor, carencia 
importante para el segmento de personas 
mayores. 

Por otro lado, un 25,7% responden que residen en 
viviendas bajas o unifamiliares, además de una 
minoría que viven en un chalet adosado (2,5%), en 
un chalet individual (3,1%) o en una finca o casa 
rural (solo 0,7%).

Mayor localización de viviendas en edificios sin 
ascensor en el distrito 4 – Ciudad Alta, donde este 
tipo de vivienda representan hasta un tercio de las 
viviendas donde residen personas mayores 
(30,4%). 

22,0

45,5

25,7

2,5

3,1

0,7

0,5

PISO EN EDIFICIO SIN ASCENSOR

PISO EN EDIFICIO CON ASCENSOR

VIVIENDA BAJA/UNIFAMILIAR

CHALET ADOSADO

CHALET INDIVIDUAL

FINCA O CASA DE LABOR

NC

D1- Vegueta-
Cono Sur-Tafira

D2- Centro
D3 - Puerto-

Isleta-
Guanarteme

D4- Ciudad Alta
D5- Tamaraceite-

San Lorenzo
Total

% % % % % %

Piso en edificio sin ascensor 23,4 18,2 19,5 30,4 11,6 22,0

Piso en edificio con ascensor 27,1 64,1 48,4 48,0 23,2 45,5

Vivienda baja/unifamiliar 39,2 13,3 28,1 18,2 44,3 25,7

Chalet adosado 2,2 2,3 1,7 0,7 9,8 2,5

Chalet individual 5,5 0,9 1,6 2,0 10,3 3,1

Finca o casa de labor 2,0 0,0 0,7 0,4 0,8 0,7

NC 0,6 1,3 0,0 0,4 0,0 0,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.6. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

1.6.1. Aseo personal

- BAÑERA

Solo un 33,9% de los hogares disponen de una bañera
como equipamiento de aseo personal, una modalidad que
ha ido desapareciendo paulatinamente, más entre el
colectivo de personas mayores, las cuales van perdiendo
facultades para utilizar autónomamente estos dispositivos.

Entre las personas de 60-69 años (“mayores jóvenes”), la
existencia de bañeras se incrementa hasta el 40%, mientras
que entre los mayores de 85 se reduce al 26%.

40,1
29,0 26,0

33,9

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

Cuarto de baño con bañera

- DUCHA

La ducha es el equipamiento más extendido para el aseo
personal, para el 87,0% de los encuestados.
Evidentemente, a medida que aumenta la edad aumenta el
porcentaje de existencia de ducha (disminuye
paralelamente el uso de bañeras).

83,5 89,4 93,0 87,0

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

Cuarto de baño con plato de ducha
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1.6. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

1.6.2. Equipamiento de comunicación 

- TELÉFONO MÓVIL PROPIO

La disponibilidad de un teléfono móvil propio, y según las
respuestas obtenidas, es una realidad para el 85,1% de la
población de personas mayores de Las Palmas de Gran
Canaria.

La disponibilidad y uso de la telefonía móvil disminuye a
medida que aumenta la edad, de un 92,7% entre las
personas de 60-69 años al 67,4% entre los personas
mayores longevas.

- CONEXIÓN A INTERNET

La disponibilidad de conexión a Internet en el hogar (que
no es lo mismo que el uso), es del 79,9% de las respuestas,
es decir, existe Internet en 8 de cada 10 hogares de
personas mayores. También aquí varían las respuestas en
función a la edad, del 87,3% de existencia de Internet entre
los de 60-69 años, al 78,5% en el siguiente segmento de 70
a 84 años, y al 52,0% entre los de 85 y más.

92,7
81,1

67,4

85,1

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

Teléfono móvil propio

87,3
78,5

52,0

79,9

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

Conexión a Internet



2. 
La convivencia cotidiana 
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2.1. PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR

La mayoría de los hogares de las personas mayores de 
Las Palmas de Gran Canaria están formados por dos 
personas, parejas en su inmensa mayoría. 

Según los resultados de la encuesta, hasta el 53,0% de 
los hogares son de 2 personas, además de otro 20,4% 
de hogares con 3 miembros. Por tanto el tamaño 
medio de los hogares donde hay personas mayores  
gira en torno a las 2,2 personas  por hogar.

Por otro lado, y según los resultados obtenidos en la 
encuesta, hasta el 15,2% de las personas mayores 
viven solo, es decir, conforman  hogares 
unipersonales.

¿Podría decirme cuántas personas viven en su hogar habitual, 
donde reside Ud. la mayor parte del año? (incluida la persona 

entrevistada).

15,2

53,0

20,4

8,2

2,3

0,8

0,2

1 PERSONA

2 PER

3 PER

4 PER

5 PER

6 PER

7 PER
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2.1. PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR

En consonancia al tamaño de los hogares 
señalados en párrafos anteriores, la mayoría de 
los hogares de personas mayores (39,8%) son de 
parejas sin hijos/as residentes en su vivienda 
habitual. 

Además, otro 30,0% serían parejas que viven en su 
domicilio habitual con algún hijo/a. La convivencia 
con hijos/as  en el domicilio de los progenitores 
aumenta en términos relativos entre los hogares 
de las personas mayores de 60-69 años.

Solo un minoritario 3% de los encuestados señalan 
que viven en la casa de sus hijos o hijas (con o sin 
cónyuge). La proporción de personas mayores que 
viven en la casa de sus hijos/as aumenta hasta el 
10,1% dentro del segmento de  85 y más años.

¿Y con quién vive Ud. Habitualmente? (%)

15,2

39,8

30,0

3,0

12,0

VIVE SOLO

CON MI CÓNYUGE O PAREJA SIN HIJOS EN MI 
DOMICILIO HABITUAL

CON MI/S HIJO/S EN MI DOMICILIO HABITUAL 
(Y/O SU CÓNYUGE U OTRAS PERSONAS)

CON MI/S HIJO/S EN EL DOMICILIO HABITUAL 
DE ÉL/ELLOS (Y/O SU CÓNYUGE Y/U OTRAS 

PERSONAS)

OTRAS SITUACIONES

60-69 70-84 85 Y + Total
% % % %

Vive solo 15,3 14,5 17,5 15,2
Con mi cónyuge o pareja sin hijos en mi domicilio 
habitual

38,4 45,7 22,0 39,8

Con mi/s hijo/s en mi domicilio habitual (y/o su 
cónyuge u otras personas)

34,5 25,0 30,2 30,0

Con mi/s hijo/s en el domicilio habitual de él/ellos (y/o 
su cónyuge y/u otras personas)

1,4 3,0 10,1 3,0

Otras situaciones 10,4 11,9 20,2 12,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0



65

2.2. FRECUENCIA DE RELACIONES SOCIALES

2.2.1. Cómo se pasa el día 

La inmensa mayoría de las personas mayores 
pasan el día con familiares fundamentalmente, así 
lo expresa el 65,8% de los encuestados. Además 
otro minoritario 3,6% dicen que lo pasan con sus 
amigos o amigas.

Asimismo, hasta el 5,7% pasan el día con alguna 
otra persona (empleadas de limpieza, 
cuidadores/as …) (9,9% si le sumamos la no 
respuesta)

Por último estarían las personas que durante el día 
suelen pasar el tiempo de forma solitaria, en un 
24,3% de  los casos. 

De las actividades que Ud. realiza a lo largo del día, pasa el tiempo 
fundamentalmente... (%), según edad

26,7 24,8
11,5

24,3

65,1 65,5
70,1

65,8

8,2 9,7 18,4 9,9

60-69 70-84 85 Y + TOTAL

Solo Familia Otras personas / Nc
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2.2. FRECUENCIA DE RELACIONES SOCIALES

2.2.2. Frecuencia de interacción social en la actualidad

INTERACCIÓN PERSONAL

8 de cada 10 personas mayores con hijos/as han 
mantenido contacto semanal (casi diario) durante 
los últimos  12 meses, en concreto el 78,5%. Estos 
contactos regulares se van incrementando a 
medida que aumenta la edad. 

En el caso de los contactos con los nietos o nietas, 
el contacto regular, de forma semanal, casi diario, 
es extensible para la inmensa mayoría, hasta el 
66,9%. 

Los contactos con personas fuera del círculo 
familiar más cercano (otros familiares o amigos) 
suelen ser de menor intensidad. Un tercio 
aproximado, han mantenido contacto semanal,  el 
resto han sido contactos esporádicos 

En los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia ha visto a esta serie de 
personas o familiares?, (% - DATOS AGRUPADOS)

78,5

66,9

34,3 35,2

7,6 13,5

27,5

17,013,9
19,6

38,2

47,8

ALGÚN HIJO/A ALGÚN NIETO/A O 
BISNIETO

ALGÚN OTRO FAMILIAR ALGÚN AMIGO/A, (NO 
VECINO)

Semanal Mensual Menor frecuencia +  Nc
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2.2. FRECUENCIA DE RELACIONES SOCIALES

2.2.2. Frecuencia de interacción social en la actualidad

INTERACCIÓN VÍA TELEFÓNICA

En general la frecuencia de comunicación es similar 
a lo descrito anteriormente  con los contactos 
personales, frecuencia semanal mayoritariamente 
con los familiares más directos y menor frecuencia 
cuando hablamos de otros familiares y amigos. 
Asimismo, los contactos  por teléfono van 
disminuyendo con la edad, sobre todo cuando 
hablamos de los amigos.

Y con ¿con qué frecuencia  suele hablar por teléfono o WhatsApp con estos 
familiares o amigos?, (% - DATOS AGRUPADOS)

81,2

70,8

46,1

35,3

8,2 11,5

24,1
17,7

10,6
17,7

29,9

47,0

ALGÚN HIJO/A ALGÚN NIETO/A O 
BISNIETO

ALGÚN OTRO FAMILIAR ALGÚN AMIGO/A, (NO 
VECINO)

Semanal Mensual Menor frecuencia +  Nc
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2.2. FRECUENCIA DE RELACIONES SOCIALES

2.2.3. Frecuencia de interacción social antes de la Pandemia 

A pesar de que las interacciones con familiares directos, hijos/as y/o nietos/as han sido muy frecuentes para 
más del 70% durante este último año (2º año de la Pandemia), se observa que prácticamente la mitad de las 

personas encuestadas indican que antes de la Pandemia los contactos eran más frecuentes 

Antes de la Pandemia, ¿veía a sus familiares (hijas/as, nietas, hermanos) con 
mayor frecuencia, igual que ahora, o con menos frecuencia?, Y ¿sus amigos? (%) 

55,3
48,4

35,6
31,9

6,8
12,2

2,3 7,5

ANTES DE LA PANDEMIA, FAMILIA ANTES DE LA PANDEMIA, AMIGOS/AS

Mayor frecuencia Igual que ahora Menos frecuencia NC



3. 
Influencia del Covid
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3.1. EFECTOS EN LA VIDA PERSONAL

Toda esta situación de Pandemia provocada por el 
Covid, situación  que lleva prolongándose más de un 
año y medio, le ha afectado en la vida persona al 42% 
de la población mayor de Las Palmas de Gran Canaria. 

En el lado opuesto, otro 41% de las personas mayores 
encuestadas manifiestan una influencia  baja (le ha 
afectado algo o casi nada).

Entre medias, un 13,4% se sitúa en el medio, respuesta 
“regular”.

Considerando lo que está ocurriendo con la pandemia por el coronavirus, 
¿Usted diría que todo lo que está sucediendo le está afectando en su vida 

personal. mucho, bastante, algo, nada o casi nada? (%)

14,6

27,4

13,4

25,2

16,2

2,5

0,7

ME ESTÁ AFECTANDO MUCHO

ME ESTÁ AFECTANDO BASTANTE

REGULAR

ME ESTÁ AFECTANDO ALGO

NO ME ESTÁ AFECTANDO NADA O CASI NADA

NO SABE

NC
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3.2. ASPECTOS CONCRETOS DE EFECTOS EN LA VIDA PERSONAL

Los principales efectos concretos en la vida personal de 
la Pandemia serían:

ü El confinamiento y restricciones que conllevaba, 
sobre todo en el ámbito de la movilidad (salir a la 
calle más, viajar …), señalado de forma espontánea 
por el 30% de las personas mayores encuestadas.

ü En directa relación con lo anterior, el “aislamiento” 
(27,8%), lo que provoca una reducción sustancial 
de los contactos con los familiares y/o seres 
queridos.

¿En qué aspecto 
diría usted le está 
afectando en su 
vida personal? ¿Y 
en cuál otro? ¿Y 
en cuál más?
(Espontánea, 
señalar hasta tres 
respuestas) (%)

30,0
27,8

25,9
20,9

10,7
8,0

6,2
4,9

2,3
20,6

2,5
6,5

CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES (MOVILIDAD, VIAJES …)

AISLAMIENTO  - REDUCCIÓN RELACIONES SERES QUERIDOS - SOLEDAD

EFECTOS EN LA SALUD  - MIEDO AL CONTAGIO PERSONAL O SERES …

ESTADO ANÍMICO: DEPRESIÓN, TRISTEZA, ANSIEDAD, INSOMNIO, …

ECONOMÍA PARTICULAR Y GENERAL

ÁMBITO LABORAL PERSONAL O HIJO/AS (PARO, ERTE ….)

NO LE AFECTA

LLEVAR MASCARILLA

ATENCIÓN SANITARIA

OTRAS

NO SABE

NO CONTESTA

ü Efecto sobre la salud (25,9%), no ya tanto por 
padecer la enfermedad del COVID, sino por el 
miedo al contagio, tanto personal como de otras 
personas cercanas.

ü Efectos en el estado anímico es decir, generación 
de estados de depresión, ansiedad, tristeza, 
insomnio o pérdida de apetito (20,9%).



72

3.3. PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Según los datos de la encuesta, un 9,3% de las 
personas mayores de Las Palmas de Gran Canaria han 
padecido la enfermedad Covid. Estos parámetros,  
evidentemente, hay que interpretarlos  con suma 
prudencia, los cuales deben ser contrastados con las 
datos epidemiológicos oficiales (además de tener en 
cuenta los errores de muestreo implícitos en 
cualquier encuesta de opinión).

Aparte, un poco más de un tercio de las personas 
mayores encuestadas, alrededor del 35% responden 
que conocen casos de algún familiar o de algún 
amigo/a. Asimismo, más del 45% afirman que 
conocen algún caso de contagio de la enfermedad 
entre algún  conocido/a.

¿Ha tenido Ud. el coronavirus?...  Y algún/a familiar?  Y algún/a 
amigo/a?  Y algún/a conocido/a? (%) 

9,3

36,4 34,8
45,1

86,9
58,4 54,3

45,7

0,2 0,5 2,1 2,9
3,7 4,7 8,8 6,3

USTED MISMO ALGÚN FAMILIAR ALGÚN AMIGO ALGÚN CONOCIDO

Sí No Ns Nc



4. 
Salud y ayudas 
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4.1. ESTADO DE SALUD SUBJETIVO

Según las respuestas de las personas encuestadas, la
mitad de la personas de 60 y más años residentes en
Las Palmas de Gran Canaria consideran que su estado
de salud es bueno .

No obstante, hay ser prudentes en las interpretaciones
de los datos numéricos, la encuesta solo recoge la
opinión de las personas mayores que residen en
viviendas con disponibilidad de teléfono, es decir, no se
dispone de la opinión de personas residentes en
residencia u otro tipo de establecimientos colectivos.

Con todo, más de la tercera parte del colectivo de
mayores considera que su estado de salud es regular en
este momento (33,7%), a los que se añade otro 13,0%
de estado de salud malo y otro 2,7% de salud muy mala
(47,5% entre el colectivo longevo)

¿Cómo diría usted que es su estado de salud? (%)

64,4

42,7

19,3

50,4

31,0
36,9

32,5 33,7

4,6

20,0

47,5

15,6

60-69 70-84 85 Y + TOTAL

Muy bueno / bueno Regular Malo / Muy malo
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

Ahora me gustaría saber si le resulta incómodo o 
encuentra dificultades para realizar las siguientes 
actividades dentro y fuera de su vivienda habitual (%)

No hay en el 
hogar

No lo hace 
nunca

Tiene 
dificultad

 No tiene 
dificultad

Ns/Nc Total

Utilizar la bañera (entrar y moverse dentro) 42,8 13,3 11,3 29,9 2,6 100,0
Utilizar el plato de ducha (entrar y moverse dentro) 7,7 3,8 21,9 66,1 0,5 100,0
Usar el WC 1,7 3,1 18,0 76,5 0,7 100,0
Coger utensilios de los armarios de la cocina 2,4 9,4 17,8 69,9 0,4 100,0
Meter o sacar la ropa de la Lavadora 2,8 21,7 15,4 58,0 2,1 100,0
Usar los utensilios de la cocina 2,2 13,7 15,0 68,1 1,1 100,0
Tender la ropa 2,3 25,0 15,7 56,0 1,1 100,0
Cruzar la calle 2,6 10,5 20,7 65,1 1,0 100,0
Subir y bajar escaleras 5,0 8,4 33,0 53,1 0,6 100,0
Coger la guagua 3,4 31,4 16,4 48,2 0,5 100,0

19,7

23,7

18,3

18,3

15,8

15,3

16,0

21,3

34,7

17,0

23,3

4,1

3,1

9,7

22,4

14,0

25,6

10,8

8,8

32,6

UTILIZAR LA BAÑERA (ENTRAR Y MOVERSE 
DENTRO)

UTILIZAR EL PLATO DE DUCHA (ENTRAR Y 
MOVERSE DENTRO)

USAR EL WC

COGER UTENSILIOS DE LOS ARMARIOS DE LA 
COCINA

METER O SACAR LA ROPA DE LA LAVADORA

USAR LOS UTENSILIOS DE LA COCINA

TENDER LA ROPA

CRUZAR LA CALLE

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS

COGER LA GUAGUA

Tiene dificultad No lo hace
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

4.2.1 Actividades de aseos personal y fisiológicas

UTILIZAR LA BAÑERA (ENTRAR Y MOVERSE DENTRO)

Si nos centramos solo en los casos de presencia de bañera en la
vivienda, se observa que prácticamente el 20% de los encuestados
que disponen de bañera en sus casas manifiestan que tienen
dificultad para entrar y moverse en una bañera, a los que añadimos
otro 23,3% que dispone de bañera pero que no la usan
cotidianamente.

Obviamente la dificultades de movimiento, en este caso, para el uso
de una bañera, se acrecientan con la edad.

UTILIZAR LA BAÑERA (% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO

14,3
24,4 32,6

19,0 20,4 19,7

13,0

31,1

51,8

23,1 23,5 23,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace

UTILIZAR EL PLATO DE DUCHA (ENTRAR Y MOVERSE DENTRO)

Las dificultades a la hora de utilizar una ducha para el aseo personal
se extienden al 23,7% del total de personas encuestadas, aunque se
incrementa intensamente entre las personas de mayor edad, a
partir de los 85 años, elevándose el porcentaje de dificultad al
49,8%

UTILIZAR PLATO DE DUCHA (% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO

12,3
29,4

49,8

21,3 25,5 23,74,1

2,5

10,5

2,0
5,6 4,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

4.2.1 Actividades de aseos personal y fisiológicas

USAR EL WC

Las dificultades para ir solo al WC se extiende al 18,3% de la
población mayor, aunque se intensifica entre los más
longevos, alcanzado un 48,3%. En el resto de segmentos se
registra un 8,6% de dificultad entre los de 60-69 años y un
21,8 en el siguiente de 70-84 años.

USAR EL WC (% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO

8,6
21,8

48,3

15,8 20,3 18,33,2

1,6

9,5

2,1
4,0 3,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

4.2.2. Actividades  de preparación de alimentos

COGER UTENSILIOS DE LOS ARMARIOS DE LA COCINA
Tomando los datos en su conjunto, se extrae un 18,3% de dificultad
a la hora de coger utensilios de los armarios de la cocina. Aparte
otro 9,7% afirman que no suelen utilizar tales utensilios, es decir,
que no suelen cocinar.

Un tercio de las personas de 85 y más, el 33,3%, ya no cogen
utensilios de cocina, es decir, no cocinan actualmente (menos de
25% de estas personas siguen siendo autónomas en este aspecto).

COGER UTENSILIOS DE LOS ARMARIOS DE LA COCINA 
(% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO 

USAR LOS UTENSILIOS DE LA COCINA
Las dificultades a la hora de utilizar utensilios de cocina es muy
similar a lo observado respecto a las acciones de coger utensilios de
los armarios de la cocina. Ahora resulta un 15,3% de dificultad
sobre el total de la población encuestada (18,3% en el caso de los
armarios. Como no podía ser de otra manera, vuelven a
incrementarse los niveles de dificultad a medida que se envejece.

Un 14,0% responden que en realidad no suelen utilizar utensilios de
cocina, es decir, no suelen cocinar. Este porcentaje se incrementa
entre los hombres, con el 20,6%, muy por encima del 8,8%
registrado entre las mujeres.

USAR UTENSILIOS DE LA COCINA (% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO

9,1
23,1

40,9

13,3
22,3 18,35,5

8,9

33,3

11,3
8,3 9,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace

6,4
20,2

36,3

11,3 18,5 15,39,4

14,0

35,7

20,6 8,8 14,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

4.2.3. Actividades de limpieza de ropa personal

METER O SACAR LA ROPA DE LA LAVADORA

Destacar en primer lugar el 22,4% de respuesta “no lo hacen”, es
decir, personas que no suelen utilizar una lavadora, porcentaje que
se eleva al 56,2% entre los de 85 y más años (más de la mitad de
este colectivo no suelen llevar a cabo la “colada” de forma
autónoma).

Por otro lado, hasta un 15,8 afirman que utilizan la lavadora pero
con dificultad, ligeramente mayor entre los de 85 y más años, con el
24,2%. Por tanto, alrededor del 20% de estas persona de vejez
avanzada siguen siendo autónomas y no tiene dificultad en esta
actividad.

En este caso de la gestión de las tareas de lavado de ropa en el
hogar se observa claramente las diferencias sexistas, siendo esta
una actividad tradicionalmente “femenina”. Así, si entre las mujeres
el porcentaje que no hacen estas actividades en la actualidad es del
13,3% (mujeres de edad longeva fundamentalmente), entre los
hombres este porcentaje se eleva al 33,9% (más del doble).

METER O SACAR LA ROPA DE LA LAVADORA 
(% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO

7,3
23,0 24,2

8,3
21,7 15,8

16,7

20,9

56,2

33,9 13,3 22,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

4.2.3. Actividades de limpieza de ropa personal

TENDER LA ROPA

El tender la ropa adquiere un nivel de dificultad en proporciones
similares a lo observado anteriormente, alrededor del 16% del total
de población encuestada. Aparte, otro 25,6% dice que no realizan
esta actividad, el cual se eleva al 61,7% entre las personas mayores
de mayor edad.

También aquí sobresalen los porcentajes de personas que nunca
suelen tender la ropa entre los hombre mayores, alcanzado hasta el
38,5%, es decir prácticamente 4 de cada 10 hombres mayores
(entre las mujeres se reduce al 15,2%).

TENDER LA ROPA
(% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO

7,9
23,8 21,3

10,1
20,8 16,0

19,4

24,2

61,7

38,5 15,2 25,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

4.2.4. Actividades de movilidad

CRUZAR LA CALLE

Salir de casa y cruzar la calle es un actividad que presenta
dificultades para el 21,3% de la población mayor encuestada, un
46,9% de dificulatd entre las personas mayores más longevas.

Aparte, otro 10,% del total responde que no suelen cruzar una calle,
es decir que no suele salir de casa, proporción que se eleva al 29,5%
(un tercio) de las personas de 85 y más años

CRUZAR LA CALLE (% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS

El subir y bajar escaleras presenta mayor proporción de dificultad
que el cruzar una calle. En concreto, hay dificultad de movimientos
para el 34,7%, situación que va empeoramiento a mayor edad:
17,6% de dificultad entre los 60-69 años, 48,9% entre 70-44 y 58,7%
entre los de 85 y más. Se debe recordar que según la encuesta el
22,0% de las viviendas del municipio son edificios sin ascensor,
situación que empeora en el distrito 4.

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS (% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y 
SEXO 

8,2
29,9

46,9

16,5
25,1 21,39,2

8,3

29,5

11,6
10,2 10,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace

17,6

48,9
58,7

30,4 38,0 34,78,8

5,0

26,1

8,3
9,2 8,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

4.2.4. Actividades de movilidad

COGER LA GUAGUA

En primer lugar hay que destacar que un tercio de las personas
encuestadas nunca cogen una guagua, bien porque no se movilizan
fuera del hogar regularmente, o porque utilizan solo transporte
privado en sus traslados cotidianos.

Por otro lado, hasta un 17,0% manifiesta que tienen dificultades a la
hora de coger autónomamente una guagua, porcentaje que se va
elevando obviamente con la edad.

Con todo, hay que destacar el elevado porcentaje de no utilización
del transporte publico entre las personas más longevas, hasta el
60,8% de este segmento nunca cogen una guagua

COGER LA GUAGUA (% tiene dificultad y no lo hace), SEGÚN EDAD Y SEXO

11,5 20,8 27,1
14,2 19,2 17,0

23,8

35,9

60,8

34,6 30,9 32,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + HOMBRE MUJER TOTAL

Tiene dificultad No lo hace
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4.2. DIFICULTADES FÍSICAS COTIDIANAS

4.2.5. Rankin de dificultades e inactividad 
Ahora me gustaría saber si le resulta incómodo o encuentra dificultades para 

realizar las siguientes actividades dentro y fuera de su vivienda habitual 
(% tiene dificultad)

15,3

15,8

16,0

17,0

18,3

18,3

19,7

21,3

23,7

34,7

USAR LOS UTENSILIOS DE LA COCINA

METER O SACAR LA ROPA DE LA LAVADORA

TENDER LA ROPA

COGER LA GUAGUA

COGER UTENSILIOS DE LOS ARMARIOS DE LA 
COCINA

USAR EL WC

UTILIZAR LA BAÑERA (ENTRAR Y MOVERSE 
DENTRO)

CRUZAR LA CALLE

UTILIZAR EL PLATO DE DUCHA (ENTRAR Y 
MOVERSE DENTRO)

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS

Tiene dificultad

(% no lo hace) 

3,1

4,1

8,8

9,7

10,8

14,0

22,4

23,3

25,6

32,6

USAR EL WC

UTILIZAR EL PLATO DE DUCHA (ENTRAR Y 
MOVERSE DENTRO)

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS

COGER UTENSILIOS DE LOS ARMARIOS DE LA 
COCINA

CRUZAR LA CALLE

USAR LOS UTENSILIOS DE LA COCINA

METER O SACAR LA ROPA DE LA LAVADORA

UTILIZAR LA BAÑERA (ENTRAR Y MOVERSE 
DENTRO)

TENDER LA ROPA

COGER LA GUAGUA

No lo hace
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4.3. AYUDA DOMÉSTICA 

¿Tiene actualmente en su hogar habitual...? (%)
60-69 70-84 85 Y + Total

% % % %

Empleada doméstica por horas 20,1 26,8 34,8 24,5

Empleada doméstica interna 6,3 7,9 20,2 8,4

Empleada doméstica y ayuda de los servicios sociales 1,9 2,9 2,1 2,3

Sólo ayuda de los servicios sociales 2,0 3,5 9,4 3,4

Ninguna de las anteriores 65,8 55,8 32,2 58,0

NC 4,0 3,1 1,3 3,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Un 24,5% de las personas mayores encuestadas tiene en su hogar habitual alguna empleada
doméstica por horas. Además otro 8,4% disponen de una empleada doméstica interna. Por tanto,
una tercera parte de la población mayor se permite disponer de alguna persona empleada para
las labores domésticas.

Además un minoritario 7% reciben alguna ayuda doméstica de los servicios sociales, bien en
combinación con empleadas domésticas (2,3%) o bien en exclusividad (3,4%).

Con todo, prácticamente 6 de cada 10 personas mayores encuestadas no tienen ninguna ayuda
externa en la labores domésticas, el 58,0% concretamente (32,2% entre las personas más
longevas.



5. 
Hábitos de actividades en la vida cotidiana 
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

- ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO “PASIVAS”

• 1. OÍR LA RADIO
• 2. VER LA TV

- ACTIVIDADES DE CONSUMO CULTURAL 

• 3. LEER
• 4. ASISTIR A ESPECTÁCULOS CULTURALES ( como al CINE o al TEATRO)
• 5. ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS (como FUTBOL, BALONCESTO)
• 6. ASISTIR A CLASES O a ALGÚN CURSO
• 7. USAR EL ORDENADOR

- AFICIONES Y/O O ACTIVIDADES FÍSICAS 

• 8. IR A UN PARQUE o a PASEAR
• 9. HACER ALGÚN DEPORTE, GIMNASIA, YOGA, BAILE
• 10. CUIDAR UN PEQUEÑO HUERTO O JARDÍN
• 11. COSER, HACER PUNTO, MANUALIDADES o BRICOLAJE

- RELACIONES  FAMILIARES

• 12. VISITAR A FAMILIARES QUE VIVEN EN OTRO DOMICILIO
• 13. AYUDAR A SUS HIJOS O HIJAS EN EL CUIDADO DE LOS NIETOS/AS

- RELACIONES SOCIALES

• 14. IR A UN BAR O CAFETERÍA
• 15. ACUDIR A UN CENTRO SOCIAL O ASOCIACIÓN DE MAYORES
• 16. IR A LA IGLESIA O  a la PARROQUIA
• 17. ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO SOCIAL 
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

La pregunta de carácter multivariable se diseñó con las
siguientes categorías de respuesta o niveles de frecuencia:

- Todos o casi todos los días
- Alguna vez a la semana
- Alguna vez al mes
- Nunca – casi nunca

Le voy a leer una serie de actividades cotidianas, y por favor, dígame para cada una de ellas 
con qué frecuencia las realizó durante este último mes 

(% de alguna frecuencia: semana, mes ….)

97,8
75,4

57,5

43,7
19,7

14,5
7,1

75,9
33,3

24,4

23,6
69,4

40,1
60,9

30,1
16,0

7,0

VER LA TV
OÍR LA RADIO

LEER
USAR EL ORDENADOR

ASISTIR A ESPECTÁCULOS CULTURALES ( COMO AL CINE O AL …

ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS (COMO FUTBOL, …
ASISTIR A CLASES O A ALGÚN CURSO

IR A UN PARQUE O A PASEAR
COSER, HACER PUNTO, MANUALIDADES O BRICOLAJE

HACER ALGÚN DEPORTE, GIMNASIA, YOGA, BAILE
CUIDAR UN PEQUEÑO HUERTO O JARDÍN

VISITAR A FAMILIARES QUE VIVEN EN OTRO DOMICILIO

AYUDAR A SUS HIJOS O HIJAS EN EL CUIDADO DE LOS …
IR A UN BAR O CAFETERÍA

IR A LA IGLESIA O  A LA PARROQUIA
ACUDIR A UN CENTRO SOCIAL O ASOCIACIÓN DE MAYORES

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO SOCIAL
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO “PASIVAS”

FRECUENCIA DE OÍR LA RADIO (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD

FRECUENCIA DE VER LA TELEVISIÓN (% alguna frecuencia), SEGÚN 
EDAD 

97,0 98,4 99,1 97,8

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

VER LA TV

74,7 75,4 79,1 75,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

Ligero mayor uso entre 
los hombres
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

ACTIVIDADES DE  CONSUMO CULTURAL

FRECUENCIA DE LECTURA (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS CULTURALES (% alguna 
frecuencia), SEGÚN EDAD 

61,2 60,1

29,4

57,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

LEER

26,4
14,1 12,0 19,7

0,0

10,0
20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

ASISTIR A ESPECTÁCULOS CULTURALES ( como al CINE o al 
TEATRO)

La afición a la lectura depende en gran 
medida del nivel de formación 

El nivel de estudios vuelve a ser 
determinante
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

ACTIVIDADES DE  CONSUMO CULTURAL

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS 
(% alguna frecuencia), SEGÚN EDAD 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD  

23,4

7,2 4,2
14,5

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS (como FUTBOL, 
BALONCESTO

10,7
4,4 2,1

7,1

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

ASISTIR A CLASES O a ALGÚN CURSO

Más adeptos entre los hombres mayores 
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

ACTIVIDADES DE  CONSUMO CULTURAL

FRECUENCIA DE USO DE ORDENADOR 
(% alguna frecuencia), SEGÚN EDAD 

El uso de un ordenador entre las personas mayores
describe grandes brechas entre sexos y/o entre grupos
de edad.

59,4

35,6

6,0

43,7

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

USAR EL ORDENADOR

FRECUENCIA DE USO DE ORDENADOR 
(% alguna frecuencia), SEGÚN  ESTUDIOS FINALIZADOS

25,6

54,3
64,0

74,7

43,7

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Hasta primarios Estudios de
Bachillerato

Formación
Profesional (FP)

Universitarios Total

USAR EL ORDENADOR
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

- AFICIONES Y/O O ACTIVIDADES FÍSICAS 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A PARQUE O PASEO 
(% alguna frecuencia), SEGÚN EDAD 

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD

80,0 78,3

47,6

75,9

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

IR A UN PARQUE o a PASEAR

27,9 24,7

7,5

24,4

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

HACER ALGÚN DEPORTE, GIMNASIA, YOGA, BAILE

Entre las mujeres hay más seguimiento a 
programas de actividad física 
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

AFICIONES Y/O O ACTIVIDADES FÍSICAS 

FRECUENCIA DE CUIDADO DE PEQUEÑO JARDÍN 
(% alguna frecuencia), SEGÚN EDAD

FRECUENCIA DE MANUALIDADES (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD 

23,2 27,0

11,7
23,6

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

CUIDAR UN PEQUEÑO HUERTO O JARDÍN

33,1 36,9

19,3

33,3

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

COSER, HACER PUNTO, MANUALIDADES o BRICOLAJE

También en el ámbito de las 
manualidades, las mujeres son más  

activas 

La afición por los jardines es mayor entre 
las mujeres 
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

RELACIONES  FAMILIARES

FRECUENCIA DE VISITAS A FAMILIARES (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD 

FRECUENCIA DE AYUDA AL CUIDADO DE NIETOS/AS 
(% alguna frecuencia), SEGÚN EDAD 

79,4
67,5

32,0

69,4

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

VISITAR A FAMILIARES QUE VIVEN EN OTRO DOMICILIO

41,5 45,9

9,4

40,1

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

AYUDAR A SUS HIJOS O HIJAS EN EL CUIDADO DE LOS 
NIETOS/AS
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

RELACIONES  SOCIALES

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A BAR O CAFETERÍA 
(% alguna frecuencia), SEGÚN EDAD 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A CENTRO SOCIAL (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD

74,7

53,8

28,0

60,9

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

IR A UN BAR O CAFETERÍA

La afición por los bares o cafeterías es 
mayor entre los hombres mayores 

12,9
21,3

8,2
16,0

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

ACUDIR A UN CENTRO SOCIAL O ASOCIACIÓN DE 
MAYORES
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5.1. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 

RELACIONES  SOCIALES

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A UNA IGLESIA (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD 

FRECUENCIA DE VOLUNTARIADO (% alguna frecuencia), 
SEGÚN EDAD 

La práctica religiosa se incrementa entre 
las mujeres, doblando prácticamente los 
porcentajes de asistencia de los hombres 

25,6
35,4

28,6 30,1

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

IR A LA IGLESIA O  a la PARROQUIA

9,4 5,8 1,1
7,0

0,0
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60-69 70-84 85 Y + Total

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO SOCIAL



97

5.2. PREFERENCIA DE ACTIVIDADES

¿Y qué actividades que no haya hecho le gustaría hacer o dedicarles más tiempo? 
(respuesta múltiple, las tres mas importantes) (%)

13,9

10,7

9,1

8,8

7,4

6,9

4,5

3,3

2,6

2,1

2,0

1,8

1,7

1,6

1,0

0,9

0,4

9,8

8,6

25,2

CAMINAR, PASEAR

EJERCICIO FÍSICO (DEPORTE,YOGA, PILATES, …

VIAJAR / EXCURSIONES

IR A LA PLAYA

ESTAR MÁS CON LA FAMILIA

ESTAR MÁS CON LOS AMIGOS/AS

MANUALIDADES (COSER, COCINAR, …

ASISTIR A ESPECTÁCULOS CULTURALES

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS (MÚSICA / …

PESCAR

JUEGOS (DOMINÓ, PETANCA )

ASISTIR A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

LEER

IR A LA IGLESIA

VOLUNTARIADO

CURSO

HUERTO

OTRAS RESPUESTAS

NADA

NS/NC

60-69 70-84 85 Y + Total
% % % %

Caminar, pasear 11,7 15,0 18,8 13,9
Ejercicio físico (deporte,yoga, pilates, nadar …) 14,0 8,4 5,3 10,7
Viajar / excursiones 13,5 6,2 1,6 9,1
Ir a la playa 8,4 9,4 7,8 8,8
Estar más con la familia 4,6 9,1 13,4 7,4
Estar más con los amigos/as 6,3 7,4 7,6 6,9
Manualidades (coser, cocinar, bricolage, cerámica …) 4,8 4,4 2,9 4,5
Asistir a espectáculos culturales 4,7 2,6 0,0 3,3
Actividades artísticas (música / pintura) 0,5 5,4 0,0 2,6
Pescar 3,7 0,7 0,7 2,1
Juegos (dominó, petanca ) 1,4 2,6 2,0 2,0
Asistir a espectáculos deportivos 3,0 1,0 0,0 1,8
Leer 1,3 2,5 0,0 1,7
Ir a la iglesia 0,6 1,3 7,5 1,6
Voluntariado 1,3 0,3 2,1 1,0
Curso 1,4 0,6 0,0 0,9
Huerto 0,2 0,3 1,7 0,4
Otras respuestas 10,4 9,2 9,6 9,8
Nada 8,5 8,4 9,8 8,6
Ns/Nc 22,8 27,0 28,2 25,2

Siendo los porcentajes de respuesta bajos, se detectan diferencias en
cuanto al sexo que describen ciertas tendencias de preferencias. Por un
lado, una serie de actividades de carácter masculino: pescar, juegos y
espectáculos deportivos. Y otras de carácter preferencial femenino: Ir a la
playa, manualidades, ir a la iglesia y voluntariado.
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5.3. HÁBITOS DE ACTIVIDADES ANTES DE LA PANDEMIA 

FRECUENCIA ANTES DE LA PANDEMIA 
(% mayor frecuencia que ahora)

La mayoría de las actividades por las 
que se sondea se realizaban con mayor 
frecuencia antes de la Pandemia (antes 
del confinamiento), sobre todo, 
lógicamente, las que implican 
movilidad e interacción social: asistir a 
eventos deportivos, asistir a clases, 
asistir a espectáculos culturales o ir a 
un bar.

46,5
44,7

42,2
40,6

40,3
38,8

37,8

36,8
36,0

32,9
30,4

21,7
15,7
14,7

10,1
8,1

7,4

ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS (COMO FUTBOL, …

VISITAR A FAMILIARES QUE VIVEN EN OTRO DOMICILIO
ASISTIR A CLASES O A ALGÚN CURSO

ASISTIR A ESPECTÁCULOS CULTURALES (COMO AL CINE O AL …

IR A UN BAR O CAFETERÍA
IR A UN PARQUE O A PASEAR

ACUDIR A UN CENTRO SOCIAL O ASOCIACIÓN DE MAYORES
HACER ALGÚN DEPORTE, GIMNASIA, YOGA, BAILE

IR A LA IGLESIA O  A LA PARROQUIA

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO SOCIAL
AYUDAR A SUS HIJOS O HIJAS EN EL CUIDADO DE LOS …

USAR EL ORDENADOR
COSER, HACER PUNTO, MANUALIDADES O BRICOLAJE

VER LA TV
OÍR LA RADIO

LEER

CUIDAR UN PEQUEÑO HUERTO O JARDÍN



6. 
Sensaciones personales 
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6.1. ESTADO DE ÁNIMO ACTUAL

Los estados de nerviosismo o ansiedad afectan a un
poco más de la tercera parte de la población mayor,
el 37,6%, además de otro 40,1% que han
experimentado una sensación de tristeza.

La sensación de soledad es un estado de ánimo
experimentado por una tercera parte de la población
mayor encuestada, el 33,4%.

En general las mujeres aumentan las respuestas de
sensaciones de ánimo negativas, mayor sensación
de ansiedad, aburrimiento, tristeza o soledad. Por el
contrario, entre los hombres mayores resultan
porcentajes mayores de sensaciones de estar
contento, de sentirse bien, 81,6% frente al 71,6% de
las mujeres.

Durante las últimas semanas se ha sentido...(%)

37,6

47,9

75,8

40,1

33,4

52,0

42,9

11,0

45,8

52,4

10,4

9,2

13,1

14,1

14,2

NERVIOSO/A – ANSIEDAD

ABURRIDO/A

BIEN, CONTENTO/A

TRISTE

SOLO/A

Sí No Nc
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6.2. DIFICULTADES ECONÓMICAS

Un 19,1% señala que generalmente llegan a fin 
de mes con dificultades, además de otros 4,4% 
que llega con grandes dificultades, es decir, 
prácticamente 2 de cada 10 hogares de 
personas mayores tienen dificultades 
económicas.

Se observa un ligero mayor grado de dificultad 
económica entre las mujeres, en directa relación 
a la menor cuantía en general de los ingresos o 
pensiones en comparación a los hombres (mayor 
proporción de pensiones no contributivas entre 
las mujeres, menos años de cotización, etc…).

¿En el caso de su familia, cómo diría que llega económicamente a final de 
mes? (%, categorías agrupadas), según sexo

22,3
24,6 23,6

29,1
31,6 30,5

44,4

39,4
41,6

4,3 4,4 4,3

HOMBRE MUJER TOTAL

Dificultad Más o menos Facilidad Ns/Nc
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6.2. DIFICULTADES ECONÓMICAS

Los mayores niveles de dificultad 
económica se localizan en los 
hogares de personas mayores 
residentes en los distritos 1 y 5.

¿En el caso de su familia, cómo diría que llega económicamente a final de 
mes? (%, categorías agrupadas), según distrito

29,9
14,0

28,1 22,0 28,5 23,6

33,9

28,6

30,7
30,4

28,3 30,5

31,8
53,9

36,2 43,6 37,7 41,6

4,4 3,5 5,0 4,0 5,5 4,3

D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL

Dificultad Más o menos Facilidad Ns/Nc



103

6.3. LA ATENCIÓN DE LOS HIJOS CON SUS PROGENITORES 

La respuesta mayoritaria es que los hijos e 
hijas, en general, atienden igual a sus 
mayores que las generaciones anteriores, así 
lo expresa el 41,2%. Además, otro 10,2% 
opina incluso que el cuidado o atención ha 
mejorado comparativamente. 

Sin embargo, un poco más de la tercera 
parte de la muestra obtenida en la encuesta 
opina lo contrario, las nuevas generaciones 
tratan a sus mayores peor que generaciones 
anteriores (en concreto, el 34,7%. 

En comparación con las generaciones anteriores, ¿cree Ud. que los hijos, en 
general, atienden hoy a sus padres mayores...? (%), según edad

7,9
12,0 13,3

10,2

40,5
43,1

36,9
41,240,5

29,9 28,3

34,7

11,1
15,0

21,5

13,8

60-69 70-84 85 Y + TOTAL

Mejor que antes Igual Peor que antes NS/NC
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6.4. PREFERENCIA DE RESIDENCIA SI NECESITARA AYUDA 

Las opciones profesionales (centros de 
día, residencias …), menos del 15%, es 
ligeramente más señalado por las 
personas de 60-69 años (que ven más 
lejos una situación de dependencia).

En el caso de necesitar ayuda personal, ¿qué situación preferiría ? ¿Y en 
segundo lugar?

(respuesta múltiple)  (%)

78,0

36,3

12,5

6,7

4,0

2,6

5,7

5,5

SEGUIR VIVIENDO EN CASA CON ATENCIÓN Y 
CUIDADOS

VIVIR CON LOS HIJOS

IR A UN CENTRO DE DÍA Y REGRESAR DE 
NOCHE A CASA

VIVIR PERMANENTEMENTE EN UNA 
RESIDENCIA

VIVIR EN UNA RESIDENCIA EL TIEMPO QUE 
NECESITE

VIVIR EN UNA VIVIENDA COMPARTIDA CON 
MAYORES

NINGUNO

NS/NC

60-69 70-84 85 Y + Total

Seguir viviendo en casa con atención y cuidados 75,1 79,8 83,5 78,0
Vivir en una residencia el tiempo que necesite 4,4 3,9 2,6 4,0
Vivir permanentemente en una residencia 7,3 5,0 10,8 6,7
Vivir en una vivienda compartida con mayores 3,0 2,5 1,0 2,6
Ir a un centro de día y regresar de noche a casa 14,0 11,9 8,4 12,5
Vivir con los hijos 30,0 43,9 32,7 36,3
Ninguno 4,3 6,0 10,4 5,7
Ns/Nc 6,6 4,8 3,9 5,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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6.5. SATISFACCIÓN VITAL

SATISFACCIÓN CON LAS RELACIONES SOCIALES:

• - La relación con la pareja 
• - La relación con los hijos o hijas
• - La relación con otros familiares
• - La relación con sus amigos/as

SATISFACCIÓN CON LOS RECURSOS MATERIALES

• - Su situación económica (ingresos, ahorros)
• - Su vivienda

OTROS ASPECTOS:

• - La forma en que emplea su tiempo
• - Su entorno residencial (el barrio, vecindario)
• - Su vida en general
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6.5. SATISFACCIÓN VITAL

A continuación le voy a leer una serie de 
aspectos. Por favor, dígame si se siente Ud. 
muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o 
nada satisfecho con cada uno de ellos (% 
agrupados)

86,8

93,7

84,9

79,0

65,5

64,7

86,6

82,7

78,5

8,7

4,2

13,4

16,6

30,1

30,4

11,1

14,2

16,9

3,2

1,9

1,7

4,1

4,4

4,8

2,3

3,1

4,5

LA RELACIÓN CON SU  PAREJA (ESPOSO/A O 
COMPAÑERO/A)

LA RELACIÓN CON SUS HIJOS/AS

LA RELACIÓN CON OTROS FAMILIARES

LA RELACIÓN CON SUS AMIGOS/AS

LA FORMA EN QUE EMPLEA SU TIEMPO

SU SITUACIÓN ECONÓMICA (INGRESOS, AHORROS)

SU VIVIENDA

SU ENTORNO RESIDENCIAL (EL BARRIO, VECINDARIO)

SU VIDA EN GENERAL

Muy / Bastante satisfecho Poco / nada sati sfecho Ns/Nc

60-69 70-84 85 Y + Total
La relación con su  pareja (esposo/a o compañero/a) 86,2 86,6 93,9 86,8
La relación con sus hijos/as 92,5 95,9 89,8 93,7
La relación con otros familiares 84,4 86,2 81,4 84,9
La relación con sus amigos/as 84,2 74,9 70,7 79,0
La forma en que emplea su tiempo 70,9 63,6 48,7 65,5
Su situación económica (ingresos, ahorros) 62,7 67,2 63,2 64,7
Su vivienda 86,6 86,7 85,9 86,6
Su entorno residencial (el barrio, vecindario) 82,4 84,0 78,5 82,7
Su vida en general 79,8 78,8 71,4 78,5

En general las mujeres, aunque mayoritariamente
expresan niveles elevados de satisfacción con sus
relaciones sociales, aumentan comparativamente
las respuestas de insatisfacción, sobre todo cuando
se refieren a las relaciones con la pareja (82,6% de
satisfacción frente al 91,4% de los hombres).
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6.6.  PERCEPCIÓN DE LA JUBILACIÓN 

¿Cómo vive su jubilación? (%)

La sensación de haber llegado a una etapa de 
“libertad” con la llegada de la jubilación es mayor 
entre las personas de 60-69 años, es decir entre el 
colectivo que se ha jubilado recientemente, 
incrementando el porcentaje hasta el 62,4%.

49,1

33,5

13,4

4,1

COMO UNA LIBERACIÓN, UNA OPORTUNIDAD 
PARA DEDICAR SU TIEMPO A LO QUE QUIERE

NO HA TENIDO SENSACIONES ESPECIALES, NO 
HA SIDO UN MOMENTO ESPECIALMENTE 

IMPORTANTE EN SU VIDA

LO VIVE COMO UN MOMENTO TRISTE, 
VACÍO, SU VIDA HA PERDIDO SENTIDO AL NO 

SENTIRSE ÚTIL

NC



7. 
Servicios públicos para las personas mayores 
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7.1. CONOCIMIENTO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS O SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA
PERSONAS MAYORES

¿Conoce usted o ha oído hablar de alguna ayuda o servicios específicos 
para las personas mayores que ofrecen las instituciones públicas (Gobierno 

de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento) para las personas mayores)? (%), 
según edad

46,9 47,6

60,3

48,6
53,1 52,4

39,7

51,4

60-69 70-84 85 Y + TOTAL

Sí No

El grado de conocimiento aumenta con 
la edad, aumenta con la demanda, 
alcanzando un máximo del 60,3% entre 
las personas de 85 y más años. No 
obstante, también hay que destacar 
que 4 de cada 10 personas longevas 
desconozcan la oferta pública de 
ayudas.
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7.1. CONOCIMIENTO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS O SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA
PERSONAS MAYORES

SERVICIOS QUE SE CONOCEN 
(%, base:  personas mayores que conocen algún servicio, 48,6% del total)

32,9

19,2

8,9

7,1

6,0

4,7

3,3

2,4

1,9

1,9

0,8

0,6

0,3

8,0

2,0

SERVICIO A DOMICILIO

ASISTENCIA SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES

AYUDA ECONÓMICA / PCI

LEY DE DEPENDENCIA

CRUZ ROJA

AYUNTAMIENTO

RESIDENCIAS

ASISTENCIA SANITARIA

CÁRITAS / IGLESIA

AYUDA ALIMENTARIA

TELEASISTENCIA

CENTROS DE DÍA

VIAJES INSERSO

OTRAS RESPUESTAS

NO SABE
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7.2. BENEFICIARIOS DE SERVICIOS Y AYUDAS

¿ Y ha utilizado  o recibido alguna de estas ayudas o servicios? (%)

10,2
21,1

89,3
78,0

TOTAL POBLACIÓN POBLACIÓN INFORMADA

Sí No

Solo el 10,2% de las personas 
mayores encuestadas han utilizado 
o utilizan alguna ayuda o servicio de 
las administraciones públicas, que 
se eleva al 21,1% si tomamos como 
base las personas informadas sobre 
la existencia de estos servicios (más 
o menos  la mitad de la población 
mayor).
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7.2. BENEFICIARIOS DE SERVICIOS Y AYUDAS

ESPECIFIQUE SERVICIO O AYUDA  
RECIBIDA (%, base: personas mayores que han recibido alguna ayuda)

(Respuesta múltiple)

35,7

18,3

10,3

7,6

3,3

3,1

17,0

4,8

SERVICIO A DOMICILIO

AYUDA ECONÓMICA (DEPENDENCIA, PCI)

ASISTENTE SOCIAL (SIN ESPECIFICAR)

AYUDA ALIMENTARIA /  PAGO RECIBOS 
SUMINISTRO

TELEASISTENCIA

VIAJES DEL INSERSO

OTRAS RESPUESTAS

NC
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7.2. BENEFICIARIOS DE SERVICIOS Y AYUDAS

ESPECIFIQUE SERVICIO O AYUDA  
RECIBIDA (%, base: personas mayores que han recibido alguna ayuda)

(Respuesta múltiple)

35,7

18,3

10,3

7,6

3,3

3,1

17,0

4,8

SERVICIO A DOMICILIO

AYUDA ECONÓMICA (DEPENDENCIA, PCI)

ASISTENTE SOCIAL (SIN ESPECIFICAR)

AYUDA ALIMENTARIA /  PAGO RECIBOS 
SUMINISTRO

TELEASISTENCIA

VIAJES DEL INSERSO

OTRAS RESPUESTAS

NC


