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Somos testigos en el siglo xxi de la aparición y creciente preocupación con res-
pecto a grandes temas de calado internacional y que marcarán o seguirán marcando las 
agendas políticas y educativas de muchos países como son el envejecimiento activo, la 
brecha digital y ciberseguridad, la conservación del patrimonio cultural, el abandono 
rural, la empleabilidad juvenil, el desarrollo sostenible y la salud pública. Todos estos 
temas están abriendo nuevos horizontes de contenidos para aquellas personas que en 
Educación de Adultos, con especial foco en personas mayores, quieren mejorar sus 
conocimientos y competencias, y mantenerse activos en el ámbito del aprendizaje 
permanente, a fin de poder desarrollar una ciudadanía activa y fundamentada con 
respecto a estos retos de la sociedad actual. El presente manual es el resultado del 
proyecto educativo «Comparing Resources for Subjects in Severe Situations» (CRx-
SiSS, Comparando recursos para asignaturas en situaciones de dificultad. Referencia 
2020-1-ES01-KA204-083103). Dicho proyecto ha sido financiado por el programa 
Erasmus+ KA204 y ha tenido una duración de tres años desde septiembre de 2020 
hasta agosto de 2023. Las entidades participantes, y a las que pertenecen los autores 
y autoras de la presente obra son las siguientes: Universidad de Málaga (España) con 
su programa Aula de Mayores+55; y coordinadora del proyecto; Tierra de Maestros 
(TdM, España), entidad privada con cursos y actividades de promoción y sensibiliza-
ción cultural en la Educación de Adultos; Università della LiberEtà (ULE, Italia) como 
Universidad Popular íntimamente relacionada con el gobierno municipal y regional; 
Intercultural Association FOR ALL (IAFA, Portugal) como institución especiali-
zada en la movilidad de adultos en temas de emprendimiento e interculturaridad; 
GEA (Eslovenia) a través de sus numerosos programas sociales de medio ambiente 
y consumo responsable, y el Servicio de Salud Pública de Belgrado (GZZJZ, Serbia) 
como entidad púbica de sensibilización y formación en temas sanitarios de gran calado 
como las pandemias, han conformado el consorcio del proyecto CRxSiSS. Antes de 
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nada, expresar mi más profundo agradecimiento a todos ellos por su colaboración y 
buen hacer.

De cara a conseguir los objetivos de dicho proyecto, era necesario establecer un 
escenario de intercambio de aproximaciones pedagógicas y recursos educativos en torno 
a unos temas de crucial importancia y ante los cuales la ciudadanía debe responder de 
una manera unánime. Un objetivo fundamental fue desarrollar un conjunto de movi-
lidades, tanto de profesorado, como de alumnado, y donde cada entidad participante, 
especializada en uno de estos temas, compartiera su experiencia y buenas prácticas 
desarrolladas en su ámbito geográfico, tanto por ellos mismos como por otras entidades 
colaboradoras cercanas, de tal forma que se multiplicara el efecto de intercambio tanto 
a nivel transnacional, como local.

Además, estas acciones servirían de base para la mejora de las competencias docen-
tes del profesorado implicado, así como de los programas, metodologías y recursos de 
sus instituciones de origen, y por ende, de la calidad de formación de su alumnado, sus 
competencias y conocimientos, ayudándoles a enfrentarse a los retos actuales de esta 
sociedad cambiante y fuertemente influenciada por los temas anteriormente descritos. 
Esta publicación desea aunar estos objetivos.

Los docentes y formadores que se dedican a dichos grupos de estudiantes (aulas 
de mayores, centros de adultos, asociaciones, etc.) tienen una importancia vital en uti-
lizar y expandir nuevas formas de enseñanza en este ámbito. Es por ello que queremos 
centrarnos en este grupo de profesionales para que puedan actuar como agentes de 
cambio, dotándolos de nuevos conocimientos, metodologías y recursos, así como en 
su alumnado, pero sin olvidar la implicación de otros agentes fundamentales, como 
los propios gestores de acciones formativas tanto a nivel público como privado, y a 
diferentes escalas.

Ya existe una importante cantidad de materiales desarrollados en el marco de 
proyectos europeos y de otras convocatorias, que afrontan estos retos de diferentes 
maneras y de forma aislada, pero, con la siguiente propuesta queremos afrontarlos desde 
una perspectiva holística que ayude a la consecución de un conjunto de conocimientos 
y competencias variado, y donde la promoción de una ciudadanía en respuesta a los 
grandes restos educativos del siglo xxi sean el pilar central.

Dichos objetivos girarían principalmente, por tanto, en torno a las movilidades 
de profesorado y alumnado, y al principal resultado tangible del proyecto, que es esta 
publicación realizada de manera colaborativa y como compendio final del intercambio 
desarrollado durante estos tres años de camino en común. Por todo ello, los objetivos 
específicos de CRxSiSS fueron:

 — Crear un escenario de intercambio respecto a los temas clave del proyecto 
implicando a personal y alumnado de las entidades socias y colaboradoras.

 — Como resultado de dicho intercambio: 1) Elaborar materiales educativos 
utilizables a nivel europeo (p. ej., manual para profesorado, presentaciones 
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específicas, etc.), y 2) Introducir elementos de mejora en los programas, 
metodologías y recursos de las entidades implicadas.

Como objetivos generales quisimos:
 — Promover la mejora de los conocimientos y competencias de los grupos 

beneficiarios (profesorado y alumnado).
 — Favorecer la integración social mediante su mayor sensibilización y formación 

en referencia a los temas eje del proyecto.
 — Estimular, en el profesorado, una actualización docente en esta línea.
 — Estimular, en el alumnado, una ciudadanía activa en respuesta a los retos 

planteados en el proyecto CRxSiSS.
Los principales resultados de CRxSiSS estuvieron estrechamente relacionados 

con el esquema de actividades de las movilidades llevadas a cabo, para profesorado y 
alumnado, a desarrollar en el ámbito del proyecto, como base del intercambio de meto-
dologías y buenas prácticas. De este modo, planificamos un programa de movilidades 
fundamentado en dos eventos de intercambio donde una entidad del consorcio, que 
hacía de anfitriona, con la colaboración de otra entidad, organizaban un evento de 
formación conjunta de corta duración para profesorado, así como un curso estructu-
rado en movilidades combinadas presencial-virtual para estudiantes, ambos de 5 días 
de duración, y separadas en el tiempo en 1-3 meses. De este modo, Università delle 
LiberEtà del Friuli-Venezia Giulia (ULE) organizó en Udine (Italia) en colaboración 
con el Instituto de Salud Pública de Belgrado la formación combinada con los temas 
«Uso y enseñanza de las TIC contra la brecha digital y la mejora de la cibeseguridad» 
y «Salud pública en la vida diaria y situaciones de pandemia». Por otro lado, el Ins-
tituto GEA organizó en Kranj y Velenje, en colaboración con IAFA (Intercultural 
Association FOR ALL) los cursos en torno a «protección medioambiental, desarrollo 
sostenible y consumo responsable» y «emprendimiento en zonas rurales como un motor 
de la empleabilidad». Finalmente, la Universidad de Málaga (UMA) junto con la enti-
dad Tierra de Maestros organizaron en Málaga y Antequera los eventos formativos 
sobre «retos educativos para un envejecimiento activo» y «patrimonio cultural como 
vehículo de desarrollo social». Ambos cursos, para profesorado y alumnado, aunque 
partían de una misma filosofía, enriqueciendo y complementando los resultados del 
intercambio, sus objetivos específicos eran diferentes: más centrados en la actualización 
y mejora docentes, para los primeros, y en la mejora de conocimientos y competencias 
encaminado a una ciudadanía activa, para los segundos.

Como resultado fundamental de todas estas actividades formativas, presentamos la 
siguiente publicación, a modo de guía práctica o manual para formadores y gestores de 
formación, como compendio de los resultados del intercambio académico, que incluya 
un conjunto de directrices y recomendaciones en el ámbito de la educación de adultos 
en torno a los temas clave de CRxSiSS, así como posibles contenidos, metodologías y 
recursos que promuevan una actualización y mejora de la calidad docentes.
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En definitiva, CRxSiSS pretendía fomentar especialmente mediante encuentros 
de profesorado y cursos de estudiantes de programas de educación de adultos, y espe-
cialmente de mayores, el intercambio de experiencias, buenas prácticas y contenidos 
de interés en temas de gran relevancia en el conjunto de la sociedad actual europea 
(envejecimiento activo, brecha digital y ciberseguridad, conservación del patrimonio 
cultural, empleabilidad juvenil, abandono rural, desarrollo sostenible y salud pública), 
creando así un escenario de diálogo e intercambio a nivel transnacional que, desde la 
diversidad de las naturalezas de las entidades y países participantes, se ahondara en la 
necesidad de luchar desde la educación en la promoción y mejora de conceptos claves 
para favorecer una identidad común europea: envejecimiento activo, mundo digital, 
patrimonio, medio ambiente y consumo responsable, salud, etc. Hay que destacar, por 
tanto, en este sentido, la promoción de una ciudadanía activa que de respuesta a estos 
grandes retos del Siglo xxi de la sociedad europea, así como incluir la perspectiva 
intergeneracional, abarcando las diferentes cohortes de edad dentro de la educación 
de adultos y el aprendizaje a lo largo de la vida.
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Resumen: La inmediatez de la vida cotidiana acelerada de nuestra existencia, con sus 
rutinas y exigencias de tiempo, contribuye a tener una sensación del ser, el estar y el vivir 
de la especie humana inconsciente. Responder a las cuestiones de saber dónde habitamos, 
qué somos, cual es nuestro ciclo vital y qué necesidades están satisfechas para vivir mejor, 
en las etapas de la vida, nos acerca a tener conciencia de la realidad e involucra el respe-
tar la diversidad del resto de los organismos vivos. Los requerimientos de cada etapa de 
vida son muy diferentes según territorios, grupos sociales, edades y sexo. Pero aún más, si 
ponemos un espejo ante nuestra imagen y la de los grupos humanos que nos precedieron, 
observando que vivimos más tiempo y que debemos aprender a vivir mejor.

Palabras clave: envejecimiento activo, ciclo de vida, biodiversidad, adaptación, longevidad. 

1.  IntRoduccIón

¿Dónde habitamos? Nuestras raíces como especie humana están en el planeta 
Tierra, que forma parte del sistema solar y gira alrededor del sol, estrella situada en el 
centro del sistema solar que emite energía en forma de luz y calor. La capa donde se 
desarrolla la diversidad de la vida e interactúan los seres vivos en el Planeta Tierra se 
llama Biosfera, constituida por agua, tierra, y una masa delgada de aire que llamamos 
atmósfera. La Biosfera alcanza desde los 10 Km. de altitud en la atmósfera hasta los 
fondos oceánicos. «Gaia está viva, no sólo por la biodiversidad de especies que alberga 
en su variedad de ecosistemas, sino porque ella misma en millones de años, ha ido 
modelando su fisonomía, transformando sus paisajes (terrestres, litorales, marinos) y 
modificando sus condiciones de vida» (Escudero, Martín, et al 2023: sp.).
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A estas cambiantes condiciones de vida en el medio ambiente, todos los orga-
nismos vivos, incluida la especie humana, han estado expuestos en sus procesos evo-
lutivos y de adaptación o selección natural para sobrevivir, por ser determinantes las 
condiciones del medio ambiente para ello, e ineludibles para cubrir las necesidades 
básicas de las personas. 

No somos la única especie que habita la Tierra, aunque lo parezca por la actitud 
ciega mostrada con las repercusiones de las acciones en el medio ambiente (para cubrir 
las necesidades crecientes de energía, recursos y sus transformaciones en productos), 
la compartimos e interactuamos con otros organismos vivos, otras especies animales, 
vegetales, vertebradas e invertebradas, en los diversos sistemas terrestres, aéreos y 
acuáticos, tanto de aguas superficiales, subterráneas u oceánicas.

Como algunas de estas especies desarrollamos estrategias para buscar alimentos, 
defendernos, cazar, proteger nuestras crías y agruparnos. Estos grupos eran clanes 
inicialmente, con relaciones de parentesco. Más tarde con relaciones puntuales que 
trascendía al grupo familiar en aldeas, pueblos o ciudades para sacar el mayor provecho 
a la organización social del trabajo y del reparto de tareas. Los avances tecnológicos 
en las actividades agrícola ganaderas e industriales, para producir más y mejor, hicie-
ron accesible la alimentación, limitando las hambrunas. Los nuevos descubrimientos 
en los medicamentos y avances en la higiene controlaron muchas enfermedades y 
pandemias, protegiéndonos del dolor y del sufrimiento, disminuyendo la mortandad 
en las personas. En el modelo de transición demográfica se inicia un ciclo de creci-
miento de población, desigual en el tiempo según el grado de avances y desarrollo de 
los países, pero con la misma tendencia a crecer la esperanza de vida, la población y 
el envejecimiento.

La vida cotidiana acelerada de nuestra existencia, con sus rutinas y exigencias 
de tiempo, ha contribuido a distanciarnos de nuestros orígenes como seres vivos, 
distanciarnos de Gaia, teniendo una sensación del ser, el estar y el vivir de la especie 
humana inconsciente de sus orígenes. Como especie hemos sido capaces de afrontar 
con nuestras acciones los retos para conseguir más alimentos, defendernos de otras 
especies, agruparnos en aldeas y mega ciudades y optimizar los procesos de la salud. 
Ahora, a mediados del siglo xxi, nos enfrentamos a nuevos retos, la necesidad de 
preservar nuestro hábitat y su biodiversidad, la necesidad de generar espacios interge-
neracionales de información, aprendizaje y participación para afrontar los problemas 
derivados del aumento de la longevidad en población, puesto que nuestras estructuras 
sociales y económicas parecen no tener conciencia plena de ello. Vivimos en un mundo 
en constante crisis y donde se ve necesario afrontar a través de la educación y la forma-
ción continuas las diferentes situaciones que ponen en jaque a las sociedades actuales.

Con esta filosofía, y las evidencias empíricas, el ensayo realiza una revisión concep-
tual bibliográfica y webgráfica mediante la cual se responde a cuestiones inicialmente 
planteadas en el epígrafe 1. En el epígrafe 2 respondemos al objetivo de reconocer 
el lugar donde habitamos, nuestros orígenes en el Planeta Tierra, determinando las 
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características de los espacios para sobrevivir y desarrollar nuestro entramado cultural. 
En el epígrafe 3, damos respuesta al objetivo de conocer cuál es nuestro ciclo de vida 
junto con el de otros organismos vivos, abordando cada una de las etapas. Ponemos 
el foco en la etapa del envejecimiento y en ella, en su apartado 3.3., analizamos los 
sinónimos utilizados para nombrar al grupo de personas mayores e incorporamos 
fragmentos de tres historias de vida donde se muestran e identifican prejuicios y 
estereotipos sobre la «vejez» a resolver, como el edadismo, mentalidades obsoletas 
sobre el modelo de vejez transmitido. En el epígrafe 4, respondemos al objetivo de 
identificar las necesidades a satisfacer para vivir mejor y más, plasmando las dos teo-
rías más relevantes para identificar las necesidades de las personas, indicando cómo 
afectarían a las más mayores. En el epígrafe 5, concluimos mostrando las claves del 
nuevo paradigma de la vejez.

2.  espacIos paRa sobRevIvIR desaRRollando el apRendIzaje y la cutuRa

Desde los inicios, los grupos humanos cubrían sus necesidades de cobijo seguro, 
alimento, vestido, utensilios y defensa, utilizando la energía de su propio cuerpo o de 
los otros animales. Transformaban con la habilidad de sus manos de manera artesanal, 
los recursos y materiales del entorno, del lugar dónde estuviera el grupo asentado. A 
medida que la práctica, técnica y destreza se fue desarrollando y transmitiendo se 
produjeron nuevos avances técnicos, desarrollo de medicamentos, inventos que con el 
conocimiento y la especialización de las tareas facilitaba y alargaba la vida a las personas.

En estos grupos eran las personas mayores quienes atesoraban el saber y el cono-
cimiento técnico. La experiencia acumulada en el tiempo de las más longevas era un 
pozo de sabiduría para los grupos de menor edad, ávidos por aprender, por lo que 
adquirían un valor las personas mayores para la trasmisión de la cultura y del apren-
dizaje de sus saberes ancestrales acumulados por el paso del tiempo.

La longevidad (Moliner, M. 1990: 283), entendida como la circunstancia de alcan-
zar edad avanzada, «a la que se dirige la población en las proyecciones demográficas, 
119 millones de personas mayores para el 2030 (…) pareciera que el actual sistema 
económico, por el mero hecho de cuantificar y tomar conciencia de la situación para 
resolver los efectos que les afectan a las personas cuando acumulan años, deshuma-
nizaran a este grupo etario». (Escudero, C.A., Delgado, J.J., Nuevo, A., Martín, F.M., 
2022:314).

Los organismos vivos en el proceso de gestación para reproducirse y prosperar 
con éxito biológico durante el ciclo de vida de sus descendientes, necesitan de espacios 
seguros y con características indispensables para la supervivencia. Los organismos vivos 
existen en hábitats diversos donde pueden obtener todo lo necesario para su existen-
cia. Saben por el aprendizaje, la adaptación y la evolución de su propia especie dónde 
pueden encontrar más fácilmente el alimento para sus crías y cubrir las necesidades de 
refugio, agua, aire y tierra, indispensables para las funciones básicas de la vida, como 
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son la de nutrirse y respirar. En la Tabla 1, mostramos con un ejemplo, la duración de 
la vida en varias especies según sea el hábitat en su espacio natural, o en un espacio 
seguro, pero en cautividad, como un zoológico o parque animal. Observamos que las 
ventajas en la esperanza de vida son notables al vivir en cautiverio, por tener seguridad 
en el suministro de alimentos y dejar de ser presa. Ese es el precio de la cautividad, la 
desnaturalización de esas especies viviendo fuera de su hábitat salvaje.

Tabla 1. Duración de la vida en diversas especies según espacio natural o en cautiverio.

Animales Hábitat Vida en el medio natural Vida en espacio seguro: cautiverio

El hipopótamo Acuático terrestre, ríos 
y lagos 20 años promedio Hasta 50 años

La cebra Hábitat terrestre Promedio 15 años Cerca de 30 años
El delfín Hábitat acuático Promedio 30 años 80 años promedio

El lince ibérico Hábitat terrestre De 10 a 15 años Ronda los 20 años
La cigüeña Hábitat aéreo y terrestre Entre 15 y 20 años. Hasta 30 años en cautiverio

Elaboración propia. Fuente: Rodríguez, 2010.

Además de alimentarse de otros animales y, o plantas en los entornos adecuados, 
necesitan de una herencia genética que les preserve de algunas enfermedades, también 
de la capacidad de aprender el comportamiento de sus congéneres para la vigilancia, 
ayuda, camuflaje y ocultamiento; desarrollando habilidades para cazar, capturar, colabo-
rar entre sí, matar con colmillos, amenazantes cuernos y garras, asimismo desplegando 
mecanismos de defensa; ingeniosas trasformaciones para no convertirse en alimento 
de otros animales: patas para huir corriendo, alas para volar, inmovilidad asemejando 
a la muerte, camuflaje para confundir, modificación de la coloración, venenos, corazas.

El concepto de seguridad para la especie humana abarca algo más que un cobijo o 
hábitat seguro y también una vivienda digna. La seguridad es deseada como garantía 
de vivir la libertad en un sentido más amplio que el de estar libres en la naturaleza, es 
en el sentido emblemático del ejercicio de los derechos y libertades vinculados a una 
ciudadanía responsable, participativa, democrática y equitativa a lo largo de la vida.

3.    cIclo de vIda en los oRganIsmos vIvos

¿Cuál es nuestro ciclo vital? En el Diccionario de uso del español de María Moliner 
(1990: 623-I) en la 2.ª acepción de la palabra ciclo, la define como el «periodo de tiempo 
que se considera completo desde cierto punto de vista», desde la naturaleza aludiría 
a las transformaciones de vida en el proceso vital de un organismo. El ciclo de vida 
de cada organismo vivo está marcado por el tiempo, cruzado por las cuatro estaciones 
y la alternancia del día y la noche. Es un proceso vital en bucle, distinto para cada 
organismo, desde el nacimiento a la vida, el crecimiento con el éxito en la adaptación 
al entorno, hasta el ocaso de dejar de existir con la muerte. Y con ésta, con la energía 
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producida en los procesos en descomposición, retroalimentar más vida repitiéndose 
de nuevo el mismo bucle con el mismo esquema en el proceso biológico: nacimiento 
a la vida, desarrollo de la vida, reproducción de la vida, y muerte saliendo de esa vida.

Las fases en que se clasifican están generalizadas de manera universal, desde su 
nacimiento hasta su muerte, contienen un proceso continuo que implica desarrollo, 
tanto positivo o no, y se materializa por medio de etapas que implican trasformaciones 
y diversidad de estados para satisfacer las necesidades.

Aunque son diversas las clasificaciones, en la especie humana las subdivisiones 
generales siguen la siguiente secuencia cronológica: prenatal, natal de 0-6 años de 
edad (lactancia 1.ª infancia y 2.ª infancia), niñez de 6 -12 años de edad, adolescencia 
(pubertad diferenciada según edad y sexo en temprana de 12-15 años, y tardía de 15 
a 20 años), juventud de 20 a 25 años, adultez (adultez joven 25 a 40 años, intermedia 
40-50 y tardía 50 a 60 años), y senectud. En estos dos últimos periodos de la vida, 
adultez y senectud, las personas mantienen entre ellas una mayor diversidad en las 
características atribuidas a esos grupos de edad, que en las etapas de la infancia y 
juventud.

3.1.  La adultez

La adultez es el período de la vida que va entre los 25 y 60 años de edad y en el 
que la persona alcanza su desarrollo pleno,

«es decir, alcanza su edad adulta. En el caso de la vida humana, tal plenitud se corresponde 
no solo con el desarrollo máximo de las capacidades físicas u orgánicas de una persona, 
sino a una cierta madurez psicológica. Así, en términos concretos, la adultez implica la 
superación de las etapas de la infancia, la adolescencia y la plena juventud. Al mismo 
tiempo, es la etapa que precede a la ancianidad, hoy llamada tercera edad. En cada per-
sona, la edad de la adultez puede variar según una gran diversidad de factores, tales como 
factores biológicos (predisposición genética, desarrollo hormonal, etc.) o factores culturales 
o psicológicos (educación, circunstancia de vida, ambiente cultural dominante, hábitos 
cotidianos, alimentación, etc.). (…) Puede ocurrir que una persona que ha alcanzado la 
adultez desde el punto de vista físico o biológico, no haya alcanzado una plena madurez» 
(Significados. 2023: sp.).

3.2.  La senectud

La senectud es la última etapa del ciclo de vida en el desarrollo de las personas tras 
la adultez en la que alcanza el desarrollo máximo del potencial biológico (Mansilla, 
2000). Desde el punto de vista del concepto de la actividad económica y legislación 
política, el umbral se sitúa en la edad que la población deja de ser activa laboralmente 
según la edad de jubilación en países. La Organización Mundial de la Salud la ubica 
a partir de los 60 años. Sin embargo, en términos de vigor, expectativas de vida, desa-
rrollo intelectual, emocional y actividad laboral no reglada, hay una gran diversidad 
y complejidad de situaciones entre los sexos y géneros que transitan por esta etapa.
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Una de estas situaciones son las variadas palabras con las que se les nombra: 
vejez, mayor, anciano, anciana, senil, tercera edad. Mientras que vejez es «La cualidad 
o estado de ser viejo (…) edad en la que se es viejo» (Moliner, M. 1990:148-II). Ser 
viejo «se aplica a las personas y en algunas designaciones a animales, a materiales y a 
las cosas que hace mucho tiempo que existen y lo denotan en su aspecto» (Moliner, M. 
1990:1525-II). Sin embargo, anciano o anciana «aplicado solo a personas se emplea 
más que viejo en lenguaje respetuoso, particularmente como nombre» (Moliner, M. 
1990:175-I).

3.3.  Palabras que hieren

Dado que las palabras generan realidades, sería conveniente conocer cómo les 
gustaría a las personas mayores que se les nombrara o tratara, por el rechazo que 
provoca el uso de algunas de estas palabras en sentido peyorativo. Mostramos varios 
fragmentos de tres historias de vida recopiladas por Natasa Tordovid (2018: s.p.) para 
la fundación Help Age Internacional España.

«Estaba nadando en la piscina, había muchas personas y dentro de esas personas había 
dos niños. Tenían aproximadamente 11 años, la misma edad de cuando gané mi primera 
medalla. Sus risas llamaron mi atención, y fue cuando me di cuenta que me señalaban y 
decían a sus amigos “Miren la vieja está nadando” como si fuera un alíen. Me sentí aver-
gonzada por hacer lo que amo. Claro, he olvidado decirles mi edad. Tengo 77 años, pero 
nado igual que cuando tenía 11,21, 24, 41 o 61. Ahora es que me pregunto ¿Por qué algunas 
veces la gente joven y en ocasiones los mayores, creen que las mujeres mayores no deben 
seguir nadando? ¿Será que creen que a nuestra edad no estamos actas para adentrarnos en 
una piscina? O ¿Porque somos mujeres mayores que no sabemos nadar o que ya lo hemos 
olvidado después de tantos años?

Frente a otras culturas donde las personas de mayor edad son las depositarias de 
la experiencia y de la sabiduría colectiva, en las culturas occidentales en los procesos de 
aprendizajes se socializa a la gente por el culto y alto valor de la juventud, sobre todo, a 
través de los anuncios en los medios de comunicación y en plataformas digitales, lo que 
genera una falsa percepción de la valía de los grupos etarios y conflictos intergeneracio-
nales que puede desembocar en discriminaciones, edadismo, falta de ética humanitaria, 
soledad, que se puede acentuar en situaciones de enfermedad y dependencia.

«“Me encuentro tirada en la cama de un hospital donde puedo oír y ver, pero no mover 
ni contestar a las preguntas que me hacen. (…) y escucho como todos hablan de mí”. Si, si 
es que es bastante vieja, ha vivido ya bastantes años y me pongo a pensar que no deberían 
hablar de esta forma de mí, es decir, escucho todo, deberían ser más discretos. Ahora que 
me encuentro aquí, he estado pensando en lo difícil que es estar débil y sin poder alguno. 
He perdido mi nombre y me he convertido en solo una “vieja enferma”. Si solo pudiera 
lavar mi cabello y visitar el salón de belleza. Ahora no me han lavado el cabello en 15 días. 
Antes yo trabajaba en este hospital, de hecho, era enfermera y los que me atienden solían 
ser mis colegas. Pero ahora no soy más su colega y solo soy una vieja tirada en una cama».
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Si la palabra envejecimiento activo denota salud, como ausencia de discapacidad 
y dependencia, situación en la que se encuentran inmersas personas de grupo de edad 
más avanzados de la pirámide de población, una persona funcional dependiente como 
la de la historia de vida anterior, que siente alterado su estado emocional, y eso va 
en detrimento de la propia salud, podría tener un envejecimiento satisfactorio si se 
invirtiera en recursos psicosociales para formación en su entorno enfocados a mejorar 
el bienestar emocional.

«… cuando las vendedoras en las tiendas primero me escanean de pies a cabeza con sus ojos 
intentando adivinar mi edad. Por lo general me han dicho cosas como: Señora, nos parece que 
esto no es apropiado para su edad, eso es para jóvenes. (…) ¿De quién debería ser la decisión 
sobre lo que compro? Estoy consciente de lo que me gusta vestir y de los colores que amo. Lo 
malo es que cada vez este tipo de situaciones se vuelven peores. Un día de primavera estaba 
con una amiga buscábamos un lugar lindo para tomarnos un café, la mayoría estaban llenos, 
pero aun así logramos encontrar una mesa vacía en unos de los establecimientos. En cuanto 
nos acercamos a la mesa, el mesero nos dijo que estaban completos. a lo que respondí “¿A qué 
te refieres con estar completos? Si esta mesa está vacía”. A lo que nos contestaron “Estamos 
llenos, no hay mesas para ustedes aquí”. Esto me generó confusión, sorpresa y vergüenza. 
No había mesas libres para mujeres mayores como nosotras. ¿Será que no quieren mujeres 
mayores a los 20, 30 años? Mientras estaba parada pensando, dos mujeres jóvenes entraron 
al lugar y se sentaron en la mesa libre. Esto realmente es un escándalo».

En el fragmento de esta tercera historia de vida se nos muestra una mujer de 
66 años, que le sigue gustando ir de tiendas, probarse ropa y elegir los colores que 
le gustan y tomarse un café con las amigas y se da cuenta de las reacciones de las 
personas que la atienden. Los estereotipos negativos y prejuicios que se transmiten 
respecto a la edad, provocan malestar, confusión, sorpresa y vergüenza. Es una forma 
de entender el envejecimiento poco real, involucionista porque percibe a la persona 
mayor como la imagen de «la vejez» trasmitida por medios de comunicación como 
una lacra, económica y social, sujeta a comportamientos y creencias del pasado que 
ya no es respecto a la longevidad saludable con expectativas vitales e inquietudes que 
cuestionan el modelo trasmitido.

3.4.  El ciclo de vida en otras especies

En el ciclo de vida de la especie humana la herencia genética y las condiciones de 
medio ambiente juegan el mismo papel determinante y condicionante que en el resto 
de las especies. Pero la crianza, la adquisición de capacidades por el aprendizaje para 
obtener recursos del medio natural y social, las reproducción y supervivencia revisten 
mayor complejidad y heterogeneidad que en el resto de los organismos vivos. Mostramos 
dos ejemplos de ciclos de vida en otras especies, la encina y el «hippocampus» o caballito 
de mar, que aun desarrollándose en ecosistemas complejos y transitar por las mismas 
etapas vitales en el proceso biológico diverso y peculiar de cada uno, dista bastante 
de la complejidad que aporta el medio ambiente socio cultural en la especie humana.
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En las especies vegetales, como la encina, que pertenece al género Quercus, al igual 
que los alcornoques, quejigos y coscojas, el nacimiento y brote de una nueva encina, 
ha implicado la floración y muerte de la flor, el desarrollo de la bellota en el árbol 
a los ocho o diez años y la caída del fruto de la bellota en un entorno propicio para 
vivir: sustrato de tierra caliza, luz, poca agua por su adaptación a la sequía y, nutrientes 
fundamentales (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1995). Para que crezca el nuevo árbol de 
la encina cuyo ciclo de vida puede durar unos mil años, su regeneración, además de 
ser sexual puede ser asexual, desarrollando estrategias de crecimiento por medio de 
brotes, cepas o raíces en configuraciones adehesadas. Rebrotan de cepas o de raíz ante 
perturbaciones como la poda, ramoneo, o el fuego» (Díaz y Pulido 2009:33) Y también 
para dar vida a la diversidad de especies en los hábitat de las dehesas, propiciando 
alimento a jabalíes, cerdos ibéricos, aves silvestres, ratones, palomas torcaces, toros.

Es necesaria la eclosión de color y vida, de la flor del cerezo, del crecimiento de la 
cereza, de su muerte y caída para que de este fruto germine en la tierra en un nuevo 
cerezo que florezca y vuelva a dar su fruto.

En las especies marinas, como el caballito de mar, pez marino y especie protegida 
en la lista de la especie en peligro de extinción de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza), tiene uno de sus habitas al sur del Algarve Portugués, 
en el Parque Natural de la Ría de Formosa, es muy vulnerable al cambio climático y al 
turismo náutico y de naturaleza, también a los depredadores marinos. Tiene un ciclo 
de vida o esperanza media de vida entre uno y cinco años. La reproducción sexual 
es monógama, la hembra pone los huevos y en el apareamiento se los deposita a los 
machos en su bolsa ventral, donde éstos gestan las crías fertilizándolas e incubándolas 
hasta la eclosión. Se alimentan de otros peces pequeñitos, larvas de peces, zooplancton. 
Su estrategia depredadora es la del mimetismo fluorescente quedándose muy quie-
tos esperando, para cuando pasa su presa realizarle una emboscada para alimentarse 
(Vida Animal 2022). En definitiva, el ciclo vital y el envejecimiento es algo natural, 
perteneciente a todas las especies, siendo vital en el caso del ser humano aprender a 
adaptarnos a su funcionamiento a favor de una mejora de la calidad de vida.

4.  necesIdades paRa vIvIR mejoR en las etapas de la vIda

La especie humana, al igual que los demás organismos vivos, han desarrollado en el 
ciclo de vida de su existencia las estrategias de depredación, cooperación, competencia, 
parasitismo, mutualismo, comensalismo para adaptarse con su comportamiento a la 
diversidad de hábitats de la Tierra y ubicarse en éstos transformándolos para obtener 
lo necesario para vivir: agua, luz solar, aire del que obtienen oxígeno, alimentos, sales 
minerales, cobijo. A diferencia del insuficiente conocimiento del comportamiento de 
otras especies, el conocimiento del comportamiento de la especie humana está más 
avanzado, siendo objeto de estudio interdisciplinar. ¿Es suficiente para el ciclo de vida 
en la especie humana satisfacer las necesidades biológicas? ¿Los artefactos sociales y 
culturales construidos lo condicionan?
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Creemos que además de las necesidades que a nuestra naturaleza biológica le 
corresponden, existen otras derivadas de la manera de habitar este planeta, de la cultura 
y de la época histórica vivida y que nos movilizan para realizar determinadas acciones 
para satisfacerlas. Para identificarlas se han desarrollado teorías, las más citadas son 
la del sicólogo humanista Abraham Maslow (1943) que jerarquizó las necesidades 
humanas que se deben conseguir por los comportamientos humanos para satisfacer la 
autorrealización; representándolas en cinco niveles dentro en un modelo de pirámide 
triangular. Figura n.º 1

Figura 1. Jerarquía de necesidades humanas a satisfacer según Maslow, A. 
Fuente: Martínez, E. 2023.

En la revisión realizada por Elena Martínez (2023) de la pirámide de Maslow 
diferencia la existencia de tipos de necesidades:

«Las necesidades básicas son una serie de elementos cuya escasez o ausencia conlleva 
un estado de pobreza. Se puede considerar que las necesidades básicas del ser humano son 
el acceso a una vivienda, a servicios sanitarios y a educación y capacidad económica. (…) 
Las necesidades básicas están relacionadas directamente con los derechos humanos. La 
necesidad básica insatisfecha son un índice o método que se utiliza para determinar las 
carencias básicas que existen en una población determinada y para identificar, calificar y 
medir algunas dimensiones de la pobreza estructural (…) Las necesidades básicas también 
se relacionan con las incluidas en la base de la pirámide de Maslow».
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Al basarse el modelo en la satisfacción de las necesidades inferiores, como energía 
motivante para escalar el siguiente nivel desde la base hasta la cúspide de la auto-
rrealización, que sería la sensación plena del deber cumplido en las metas propias 
alcanzadas, el mayor tiempo vivido de las personas podría considerarse como un valor 
para conseguir esas metas propuestas. Así, el grupo etario tendría más facilidad para 
alcanzar la autorrealización por vivir más tiempo. Por el contrario, podría sufrir tras-
tornos depresivos o mentales por la autopercepción de incumplimiento de las metas.

Desde el segundo nivel de la pirámide, que contiene los recursos económicos 
determinantes para la buena vejez, junto a la salud e integridad, avanzando por los 
niveles siguientes hasta la cúspide, se podría asegurar que las necesidades básicas en 
determinados perfiles de las personas mayores estarían sin satisfacer de manera plena. 
Prejuicios como el edadismo, estereotipos que desvaloran el envejecimiento, la falta de 
estima intergeneracional, los cuidados que sobrecargan al entorno familiar inmediato 
por la carencia de tiempo de dedicación, disminución del desarrollo físico biológico 
al menguar la salud.

La otra teoría es la de Manfred Max-Neef, (Neef et al., 1986), que realiza una 
reflexión sobre las necesidades de los seres humanos y la articulación con la natura-
leza que los sostienen ilustrándolo como modelo en una matriz. De tal manera que, 
despojando a concepto de necesidad de su sentido economicista, el desarrollo a escala 
humana sería limitado. En la síntesis que se efectúa sobre las necesidades y satisfac-
ciones humanas a través de Max-Neef por Angélica Sánchez (2008: sp.) explica que:

«Con el modelo económico imperante hemos dado valor a los objetos, más no a las 
personas, premisa fundamental que los autores nos transmiten. Pero ¿cómo podríamos 
medir el crecimiento cualitativo de las personas? A esto los autores responden: en la calidad 
de vida, la cual a su vez depende de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. (…). Dicho esto, las necesidades 
humanas son finitas, pocas, clasificables y universales para todas las culturas y todos los 
periodos históricos. Los autores las clasifican en dos categorías: primero, las necesidades del 
ser, tener, hacer y estar; y como segunda categoría, las necesidades de subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad (…) se ha creído 
tradicionalmente y como imposición del modelo económico que las necesidades humanas 
tienden a ser infinitas, que cambian constantemente y que, por ello, debemos saciarlas a 
cualquier precio, ya sea social, económico o explotando nuestros recursos naturales. 

En este modelo cobra relevancia la cultura, que sabemos que cambia con el paso del 
tiempo. También, transformando los modelos económicos para que sean respetuosos 
con los otros organismos vivos y con el medio ambiente. Donde la calidad de vida 
de las personas mayores o infantes sea más participativa y participada para lograr la 
equidad. Hay que hacer partícipes a las personas mayores, pues atesoran el potencial 
de la experiencia vivida, vidas que han sido importantes y que pueden trasmitir a 
otras generaciones más jóvenes, hay que hacerles partícipes en cada entorno donde 
se encuentren, motivándolas para que se impliquen.
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5.  conclusIones

La especie humana a lo largo de su existencia ha sido capaz de afrontar los retos 
para alimentarnos, defendernos, cobijarnos y agruparnos en espacios de diversos tama-
ños, urbanizando la naturaleza. y optimizando los procesos de la salud. Como especie 
humana que somos, al igual que ha ocurrido con otras especies, nuestro organismo 
ha experimentado cambios importantes, nos hemos adaptado para sobrevivir a las 
condiciones y ciclos de la vida, ha aumentado la esperanza de vida y la longevidad, 
manifestándose unas necesidades en sintonía con esta nueva realidad: un nivel cultural 
mayor, una salud mejorada respecto a las generaciones precedentes junto con dispo-
nibilidad de tiempo y mejor estado físico y mental para disfrutarlo. Es por ello, que la 
edad avanzada no es una casualidad. Responde a la herencia genética y cultural junto 
con nuestras adaptaciones a los entornos cambiantes. Sabemos por la experiencia, que 
cuándo estas condiciones cambian de manera súbita, catástrofes, pandemias como el 
reciente COVID-19, impactos ambientales derivados de nuestras acciones mal calcu-
ladas, entonces, no sobrevivimos, por estar inadaptados/as a la rapidez de esos cambios.

Para quienes vivan más y poder romper con los estereotipos anticuados y prejuicios 
que les afecten, hay que generar espacios intergeneracionales de información, aprendi-
zaje y participación para afrontar los problemas y situaciones derivadas del aumento de 
la longevidad en la población. Dejar claro que existen perfiles muy diversos de vejez, 
más que en la adolescencia. La edad avanzada no tiene por qué significar dependencia.

Nuestras estructuras sociales y económicas están generando estudios, dictámenes 
en esa dirección (por poner un ejemplo: Envejecimiento y Salud de la OMS 2015, Plan 
de Acción sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento activo y 
saludable 2009, Libro blanco del envejecimiento activo en Andalucía: 2012), pero de 
facto, se abordan de manera puntual, sin tener conciencia plena de ello, sin tener un 
enfoque transversal y holístico, no solo económico, pues el gasto en personas mayores 
es una inversión para el futuro.

La tendencia observada de vivir más tiempo como especie humana en armonía 
con el resto de organismos vivos y con equidad ambiental, nos revela que debemos 
aprender a vivir mejor rompiendo con paradigmas obsoletos sobre la vejez. (empren-
dimiento, sexualidad, salud, edad, dependencia, actividad) e innovando con propuestas 
participativas y participadas de todos los agentes sociales centrados en las personas 
que vivan más.
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Resumen: En esta obra sobre envejecimiento activo queremos agregar un indicador cru-
cial que es el género para enfocar uno de los grandes retos de la UE el que conjuga sexo 
y edad para determinar las condiciones que limiten o aseguren afrontar la etapa madura 
en condiciones de igualdad. Analizamos el concepto de feminización de la pobreza que 
incide especialmente en ambos extremos del rango etario. Así, referenciamos las resolu-
ciones más relevantes de la UE en atención a la vulnerabilidad de sus ciudadanas y anali-
zamos los principales factores que inciden en la pobreza de las mujeres mayores.

Palabras clave: mujeres, política social, feminización de la pobreza, Unión Europea.

1.   la pobReza de las mujeRes, un pRoblema en escala global 

Introducir el género como herramienta de análisis de las políticas públicas supone 
ir más allá de la constatación de los hallazgos en la consecución de la igualdad formal 
entre mujeres y hombres (Martín Bardera, 2016) para considerar las necesidades y 
problemas prácticos de las mujeres, e identificar los avances hacia la cobertura de 
necesidades estratégicas de estas. 
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Ciertamente, algunas variables individuales como el nivel educativo, la situación 
en el mercado laboral, o el tipo de familia en el que se inscriben los sujetos, ayudan a 
conocer la etiología de la pobreza. Pero también es necesario abordar el impacto de 
la pobreza en función de los colectivos de pertenencia, atendiendo al sexo, la edad, la 
clase social o la etnia y los contextos institucionales que los circundan (Gornick & 
Jäntti, 2010). El desarrollo de las políticas sociales y de los sistemas de protección social 
dentro de cada país, las características del mercado laboral y el nivel de desigualdad de 
género (Bárcena-Martín & Moro-Egido, 2013), explican la profundidad y el alcance 
de las brechas de pobreza entre diversos colectivos sociales.

Como decimos, esta compleja fusion de variables y factores obligan a observar 
el fenómeno de la pobreza desde el enfoque de género, en tanto que el sexo funciona 
desde nuestro punto de vista como variable central de la construcción de la exclusion 
social y la pobreza. El estudio de los estereotipos y los prejuicios sociales y culturales 
vinculados al género, debe encaminar una medición de los niveles de pobreza utilizando 
indicadores más precisos que no escondan, por ejemplo, las asimetrías entre hombres 
y mujeres en el reparto de recursos dentro del hogar (Corsi, Botti & D’Ippoliti, 2016) 
y el impacto de las divergencias en la distribución del trabajo doméstico y de cuidado 
familiar en los niveles y la calidad de la presencia femenina en el mercado laboral 
y en el terreno de la representación política (La Barbera, 2016), determinantes del 
menor desarrollo de los derechos de ciudadanía para las mujeres. La feminización 
de la pobreza se dibuja desde esta óptica como resultado de estructuras y sistemas 
de desigualdad basados en el género, que ocasionalmente pueden estar traspasados 
interseccionalmente por otros vectores de discriminación, como hemos apuntado más 
arriba. Atendiendo a ello, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979) 
mostraba preocupación «por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer 
tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación, y las 
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades».

Siguiendo esta estela, el concepto feminización de la pobreza comenzó a utilizarse en 
Estados Unidos en la década de 1970 del pasado siglo para hacer referencia a las carencias 
asociadas a los hogares encabezados por mujeres, vinculándolo estrechamente a la situa-
ción de las madres solteras. Nominalmente será empleado por primera vez en 1978 por 
Diane Pearce en su trabajo The feminization of poverty: Women, work, and welfare donde 
resalta que, en el marco de la asistencia social estadounidense, las personas económica-
mente desfavorecidas tenían rostro de mujer. A partir de la década de 1980, el concepto 
comenzó a utilizarse para profundizar en la situación de las mujeres que desempeñaban 
trabajos mal remunerados, con escasa autonomía económica y que se hallaban inmersas 
en el círculo de la violencia de género. También a partir de esta década, desde los femi-
nismos del Sur, se denuncia el peculiar impacto de la pobreza en las mujeres: sus causas 
y consecuencias lo verifican como un fenómeno universal y el área que construyen los 
vectores desarrollo-pobreza-género dará un nuevo sentido a la utilización del término:
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Identificaron una serie de fenómenos dentro de la pobreza que afectaban de manera 
específica a las mujeres y señalaron que la cantidad de mujeres pobres era mayor a la de 
los hombres, que la pobreza de las mujeres era más aguda que la de los hombres y que 
existía una tendencia a un aumento más marcado de la pobreza femenina, particularmente 
relacionada con el aumento de los hogares con jefatura femenina. Para dar cuenta de este 
conjunto de fenómenos se utilizó el concepto de «feminización de la pobreza» (CEPAL-
UNIFEM, 2004:13)

El EIGE (2023), subraya la relevancia de la perspectiva de género proyectada en 
el análisis de la pobreza, en tanto que

Las diferencias y desigualdades de género entre mujeres y hombres son una de las prin-
cipales características de la exclusión social y la pobreza. Ello se explica por una serie de 
factores interrelacionados, a saber: las diferencias salariales y de pensiones entre hombres y 
mujeres, la carga que suponen los cuidados y la conciliación de la vida laboral y familiar, la 
exclusión social y la violencia contra las mujeres. Las mujeres sufren más que los hombres 
determinados tipos de pobreza. Las mujeres que viven solas, las inmigrantes, las ancianas 
y las discapacitadas corren un riesgo aún mayor.

De acuerdo a estas premisas el EIGE define la feminización de la pobreza como 
la «tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de la pobreza entre las mujeres 
frente a los hombres como resultado de una discriminación estructural que afecta a 
la vida de las mujeres y se refleja en bajos salarios, pensiones y prestaciones sociales» 
(EIGE, s.f.). Aunque para Gauthier (2002) y Song (2009), la creciente incorporación 
de las mujeres al mercado laboral y las mejoras en los programas de los Estados de 
Bienestar han favorecido la disminución de la feminización de la pobreza, el reto 
continúa siendo enorme y se constata en el entorno de la Unión Europea. En este 
escenario, la reflexión acerca de la desigualdad de oportunidades como eje vertebrador 
de la pobreza de las mujeres conducirá a partir de ahora nuestra propuesta, hilando 
a la agenda de lucha contra la feminización de la pobreza dentro de la Unión a la 
situación de las mujeres de mayor edad, variable de especial relevancia dentro de una 
Europa enfrentada al reto no solo del envejecimiento activo, sino de lograr que este 
sea inclusivo y promueva igualdad en los años más avanzados de la vida. 

2.  el maRco polítIco: apuntes sobRe las InIcIatIvas de pRomocIón de la 
Igualdad de géneRo y la lucha contRa la pobReza en la unIón euRopea

2.1.  La controvertida apuesta por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres

El desarrollo de las instituciones, los procesos y las políticas de la Unión Europea 
han estado traspasadas desde sus inicios por la atención a la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, modelando el relato de la construcción del proyecto 
europeo (Kantola, 2010). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las brechas persisten, 
siguen siendo muy importantes y afrontarlas requiere una apuesta más decidida por la 
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implementación del enfoque de género, en tanto que los progresos aún siguen siendo 
lentos (Comisión Europea, 2020:1-2). 

En este contexto, enfocar políticas realistas requiere abordar las distintas realidades 
nacionales que conviven dentro de la Unión Europea (Català y Nieto, 2018; Somarriba 
y Zarzosa, 2019) y los distintos significados atribuidos al concepto de igualdad de 
género, en territorios y contextos políticos, sociales y culturales a veces francamente 
dispares (Verloo, 2007). Ciertamente y dentro del ideario comunitario, la aplicación 
del principio de igualdad ha pasado por distintas concepciones (Ruiloba-Núñez, 
2019), culminando en la asunción del género como categoría analítica significante 
para explicar las asimetrías entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida 
(Lombardo, 2002:225)

La denuncia de las distancias entre la igualdad de derecho y las experiencias de dis-
criminación de hecho, hacen aflorar las profundas raíces estructurales de la desigualdad, 
visibilizadas a partir de la apuesta por alcanzar una dimensión social europea, explicita 
en los Tratados de Amsterdam (1997), Niza (2001) y Lisboa (2009). El Tratado de 
Amsterdam (1997), formula un abordaje más exigente, en tanto que apela a la remoción 
de valores que requieren de una gran implicación política (Peto & Manners, 2006; 
Elomäki & Kantola, 2022). La incorporación del mainstreaming de género a la acción 
institucional dentro la Unión, incluida la política de cooperación al desarrollo (Sanz, 
2021), configura un marco que reconoce las barreras de tipo estructural que de forma 
consuetudinaria obstaculizan el avance de la simetría entre mujeres y hombres, en 
respuesta a las reclamaciones de las distintas conferencias mundiales sobre la mujer, 
promovidas por Naciones Unidas entre 1975 y 1995. A través del diseño de planes 
y estrategias, relativos al fomento de la participación de las mujeres en los procesos 
de toma de decisiones y el combate contra los roles y estereotipos sexistas, se situará 
el análisis de género como eje de coordenadas de una nueva visión al servicio de la 
promoción efectiva de la igualdad. La transversalización de la perspectiva de género 
complementa las estrategias anteriores, integrando el discurso sobre la igualdad de 
oportunidades en todo el ciclo de la toma de decisiones políticas (Lirola y Rodríguez, 
2002). A ello se incorporará el principio de interseccionalidad de género para atender al 
sumatorio de obstáculos que, en razón por ejemplo de la edad, la etnia, la clase social o 
la discapacidad, sufren determinados colectivos de mujeres (Comisión Europea, 2006).

Así, el fomento de la igualdad en todos los ámbitos y niveles de la vida y la lucha 
contra todas las formas de violencia contra las mujeres se hará explicito, entre otros 
documentos, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000/2007), la 
Carta de la Mujer (Comisión Europea, 2010a) y Pacto Europeo por la igualdad de 
género (2011-2020); creándose en 2010 el Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE), como órgano de seguimiento de los avances en igualdad.

En síntesis, la regulación política de la UE en materia de igualdad de género debe 
observarse a partir de la centralidad del discurso alrededor del crecimiento econó-
mico, volcado en la mejora del mercado de trabajo y en la construcción de la unión 
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monetaria y comercial, como eje vertebrador de la identidad de las instituciones de la 
Unión (Peto & Manners, 2006). Esto hizo pronto visible las brechas entre la igualdad 
de facto y la igualdad de iure, al no encarar la igualdad de género desde un punto de 
vista holístico, integral. Quizá el gran desafío hoy consista en afinar los canales de 
coordinación y supervisión de las políticas de género de la Unión Europea llevadas 
al terreno de los distintos países miembros. Las distintas velocidades cuando no las 
resistencias a la incorporación del mainstreaming de género, muy ligada, además, al 
proceso de ampliación de la propia UE (Lombardo, 2002), determinan el futuro de 
la promoción de la igualdad entre las ciudadanas y los ciudadanos dentro de la Unión 
y, por tanto, la lucha contra la feminización de la pobreza.

2.2.  El impacto del género en el abordaje de la pobreza

En respuesta a los valores de justicia y dignidad humana (Gaisbauer, Schweiger 
& Sedmak, 2020), el discurso europeo sobre la promoción de la igualdad de género se 
ata a la lucha contra la exclusión social y la pobreza. El avance hacia la cohesión social 
impele el estudio y el abordaje de los desequilibrios territoriales y la discriminación 
de los colectivos que estructuralmente la padecen. Así, ligada a la agenda de un creci-
miento económico más sostenible e integrador (Madanipour, Shucksmith & Talbot, 
2015), en 2010 la promoción de la dimensión social europea cobra especial fuerza con 
la proclamación del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y 
la Plataforma europea contra la pobreza, iniciativa emblemática del documento Europa 
2020 (Comisión Europea, 2010b). Bajo estas premisas, el análisis de la pobreza en 
el seno de la Unión ha promovido numerosos estudios, informes y normativas, que 
focalizan eminentemente en la inserción laboral de los colectivos excluidos, el avance 
de la protección social para todos y para todas y el acceso igualitario a la educación y 
la salud, traspasados por una visión atenta a la desigualdad de género.

En esta línea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Parla-
mento Europeo, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea, 2000) y, especial-
mente, el Pilar Europeo de Derechos Sociales (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, 
2017) y su Plan de Acción (2021), subrayan que una Europa justa, inclusiva y que 
favorezca las oportunidades para toda la ciudadanía, debe apoyar la consecución de 
una protección social adecuada. Dentro de ella, el derecho a unas prestaciones de 
renta mínima, en el caso de carecer de recursos suficientes, estará destinada a asegurar 
una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida. A estos propósitos se suma el 
Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa (Comisión Europea, 2017), 
advirtiendo, por otra parte, el gran reto que supone la persistencia de brechas de género 
en todos los ámbitos.

En los últimos veinte años el Parlamento Europeo ha emitido una serie de resolu-
ciones volcadas en la atención a la pobreza que sufren las ciudadanas europeas. Dichos 
documentos, encargados al Comité del Parlamento sobre Derechos de las Mujeres e 

https://scholar.google.com/citations?user=yIGZEKQAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=1ifXF6sAAAAJ&hl=en&oi=sra
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Igualdad de Género, constituyen desde nuestro punto de vista diagnósticos emblemá-
ticos para entender el devenir del discurso alrededor de la lucha contra la feminización 
de la pobreza en directa relación a la evolución de las políticas de género. Asimismo, 
la selección de resoluciones que proponemos atiende a las coyunturas devenidas de 
las crisis, económica, financiera y sanitaria, que han puesto de especial relieve las 
resistencias de las estructuras a una promoción real de la igualdad de oportunidades 
dentro de la Unión. A partir de ahora, detengámonos en el comentario de cada uno 
de estos documentos. 

La Resolución del Parlamento Europeo, 13 de octubre de 2005, sobre mujeres y 
pobreza en la Unión Europea (2004/2217(INI)), abre un debate en profundidad sobre 
la feminización de la pobreza en Europa. Aunque aún no se utiliza específicamente el 
término, se pone de relieve que las mujeres tienen más probabilidad que los hombres 
de caer en la pobreza, que les resulta más complicado salir de ella y que corren más 
riesgo de entrar en una situación de miseria económica permanente que las conduzca a 
la exclusión social. Las acciones preventivas, por tanto, deben constituir una prioridad. 
En este texto se pone de relieve que, a pesar del lanzamiento de distintas estrategias 
comunitarias, insertas por ejemplo, en la Agenda de Política Social, la Unión Europea 
aún no ha encarado eficazmente la erradicación de la pobreza en femenino. 

Se pone el acento en la inclusión a grandes rasgos en el mercado laboral como 
fórmula esencial para combatir la desigualdad: se verifica que tener un empleo no 
constituye un factor de protección determinante cuando los roles tradicionales de 
género modelan las distintas oportunidades dentro del mercado de trabajo, instando 
a fomentar la conciliación y la corresponsabilidad como freno a los desequilibrios. Las 
mujeres que poseen un empleo siguen estando peor remuneradas que los hombres 
y aunque la brecha salarial se había venido reduciendo desde la implantación de la 
Directiva 75/117/CEE del Consejo sobre la igualdad de retribución entre los sexos, 
esta se seguía situando, de media, en un 15% en 2003. Además, continuaban ocu-
pando mayoritariamente empleos de menor calidad y trabajos a tiempo parcial (un 
30% frente a un 6,6% de los varones). En consecuencia, en tanto que dos tercios de 
la población europea mayor de 65 años estaba constituida por mujeres, éstas también 
tenían pensiones de menor cuantía que los hombres. El informe justifica esta diferencia 
en la mayor presencia femenina en trabajos a tiempo parcial y en la ausencia de los 
trabajos productivos y reproductivos no renumerados en el cálculo de la jubilación.

En 2010, la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre 
el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea (2010/2162(INI)) ya utiliza 
la expresión feminización de la pobreza para enmarcar los efectos producidos por la 
crisis económica que golpeó a Europa en 2008. Esta coyuntura hizo aún más patente la 
diferenciada incidencia de la pobreza en función del género, en tanto que las medidas 
de austeridad implementadas ejercieron un impacto especialmente negativo para las 
mujeres. Las repercusiones de la crisis económica y financiera profundizaron en la pre-
carización del empleo de las mujeres, quedando más expuestas al despido, obteniendo, 
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además, una menor cobertura en términos de protección social. De nuevo, se pone de 
relieve que la pobreza en femenino atiende más a la permanencia de estereotipos de 
género, que construyen diferencias salariales y obstáculos para la conciliación entre 
la vida familiar y laboral, que a nuevos efectos producidos por la crisis económica. 

El contexto socioeconómico sobrevenido de la crisis económica pone en evidencia 
que la pobreza tiene cada vez más un rostro de mujer, teniendo, sobre todo, una especial 
incidencia en las mujeres más vulnerables, como podemos ver en los siete apartados 
que articulan la reflexión: aquellas que tienen alguna discapacidad, las adultas mayo-
res, las mujeres que carecen de estudios, las madres solteras o las mujeres migrantes 
o pertenecientes a minorías étnicas, introduciendo el principio de interseccionalidad 
de género para explicar sus condiciones vitales. 

Desde este escenario, se insta a los estados miembros a que incorporen el concepto 
de igualdad de género de forma transversal a todas las políticas y medidas que guarden 
relación con el empleo. Se remarca la necesidad de aplicar los indicadores sobre mujeres 
y pobreza creados por la Plataforma de Acción de Beijing, instrumentos eficaces para 
monitorear el impacto de las políticas sociales, económicas y de empleo que tengan 
como finalidad reducir la pobreza. Esto conlleva el prurito de establecer métodos 
adecuados para evaluar las carencias de las mujeres, estudiando aquellas circunstancias 
concretas que, en función del género, las ocasionan y/o agravan. 

En la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza 
y perspectiva de género (2015/2228(INI)), se constata que las anteriores recomen-
daciones no han surtido los efectos deseados y que la aparición de nuevos pobres 
-aquellas personas que teniendo un empleo no consiguen alcanzar una vida digna– 
sigue formulándose en femenino. Los datos ofrecidos por Eurostat señalan una mayor 
incidencia de la pobreza en las mujeres: 64,6 millones de ciudadanas y 57,6 millones 
de ciudadanos se hallaban en una situación precaria, subrayando, además, que las tasas 
de pobreza oscilan significativamente entre unos estados y otros. 

Las brechas de género se habían mantenido inalterables desde la primera resolu-
ción a la que hemos aludido. Concretamente, en lo referente a la brecha de género en 
las pensiones se insta a los estados miembros a eliminar las diferencias y ajustar los 
sistemas de pensiones para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en edades 
de jubilación. De nuevo, se insiste en remarcar que ello es el resultado de la dispar 
presencia en el ámbito del empleo, producto del desempeño diferenciado de roles, 
impactando en el asimétrico nivel de ingresos a lo largo del ciclo vital, toda vez que 
se recalca que ello frena el desarrollo económico y social de la Unión. Se remarca, por 
tanto, la necesidad de conseguir una conciliación entre la vida familiar y laboral y un 
reparto de responsabilidades real y eficaz, involucrando en esta lucha a los hombres. 

Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2022, sobre 
la pobreza de las mujeres en Europa (2021/2170(INI)), dentro de un nuevo contexto 
de crisis, esta vez sanitaria, redunda en el hecho de que la pobreza sigue afectando más 
a las mujeres que a los hombres, concretamente un 22,9% de ellas se encontraban en 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2170(INI)
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situación de pobreza frente al 20,9% de ellos. Las mujeres han sufrido de manera brusca 
el retroceso socioeconómico producido por la COVID-19, y su impacto ha sido aún 
mayor que el provocado por la crisis económica de 2008: por ejemplo, la brecha de género 
en las pensiones había aumentado en 2019 al 29,4%. En este sentido se realza el papel 
de los servicios públicos como elemento clave para la erradicación de la pobreza de las 
mujeres y se anuncia la formulación de una estrategia europea de lucha contra la pobreza 
para 2030, con un objetivo especialmente destinado a reducir la feminización de esta.

En todas las resoluciones que hemos comentado se destaca el rol de los estados 
miembros de cara a dar respuesta a estas situaciones y el papel que tienen los servicios 
públicos en la lucha contra la pobreza femenina, sobre todo en el terreno de incentivar 
el empleo de calidad para todas las mujeres y, en especial, para aquellas que se hallan en 
situaciones de especial vulnerabilidad, entre las que se encuentran las mujeres de mayor 
edad. La feminización de la pobreza constituye un fenómeno que afecta al avance de 
toda la sociedad, y que el trabajo para el mercado no siempre supone un dique para 
la pobreza, dado que persisten los salarios bajos, las condiciones de trabajo precarias 
y el desmantelamiento progresivo de los sistemas de seguridad social muestra una 
inercia preocupante. La obtención de un trabajo de calidad se sigue considerando un 
requisito previo para que las mujeres puedan ganar independencia económica, lograr la 
realización laboral, salir de las situaciones de violencia y conseguir la igualdad efectiva. 

Para acabar con la pobreza de las mujeres es indispensable profundizar en la elimi-
nación de los roles de género y en la promoción del reparto de responsabilidades dentro 
de la familia. Hoy por hoy la Unión Europea admite los déficits en la incorporación de 
la perspectiva de género al ciclo de las políticas, puesto que aún no se han desplegado 
acciones realmente integradas que atiendan a todos los vectores que estructuran la 
desigualdad. Esto requiere intervenciones alrededor de dos grandes ejes: incorporación 
del enfoque interseccional de género al diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas e intensificación de los esfuerzos en la investigación del fenómeno de 
la feminización de la pobreza, atendiendo a una multidimensionalidad que incluya, por 
ejemplo, diferencias en el uso del tiempo. Medir sus causas y consecuencias requiere de 
parámetros de cálculo diferentes, teniendo en cuenta, sobre todo, la edad, la esperanza 
de vida o los modelos familiares y las prestaciones que perciben, en tanto que la pobreza 
sigue contabilizándose en función de las rentas familiares sin tener en cuenta los ingresos 
individuales y la distribución de los recursos en el hogar. Para entender en profundidad 
las características de la pobreza que afecta a mujeres y hombres, es necesario focalizar 
en determinados grupos como las mujeres mayores de 65 años, las madres solteras, las 
que tienen alguna discapacidad, las que cuentan con un bajo nivel educativo, las mujeres 
sin hogar y las migrantes. Los factores asociados a estas circunstancias vitales pueden 
aumentar el riesgo de sufrir pobreza y exclusión o dificultar la salida de estas posicio-
nes de vulnerabilidad. Por ello, se encomienda al Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE) la tarea de provisión de datos desglosados interseccionalmente por 
género, para que cada país genere iniciativas realmente efectivas. Además, se requiere a 
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los estados miembros que focalicen en coyunturas concretas como las devenidas de la 
pobreza energética, la brecha digital, los distintos niveles de salud y soledad no deseada, 
que favorezcan el acceso, en fin, a la ciudadanía social plena. 

3.  pRIncIpales factoRes que IncIden en la femInIzacIón de la pobReza de las 
adultas mayoRes

Como hemos visto el empobrecimiento de las mujeres constituye un tema preo-
cupante y de abordaje complejo dentro de la Unión Europea. Desde un punto de vista 
interseccional, las ciudadanas europeas de mayor edad sufren especialmente el impacto 
de la pobreza a partir de la constatación del sumatorio de distintos factores que impiden 
la consecución de niveles aceptables de calidad de vida. Frente a las anteriores decla-
raciones políticas, las múltiples vulnerabilidades que sufren, las exponen a un riesgo 
mucho mayor de pobreza y exclusión social que requieren, no solo la incorporación 
decidida de la perspectiva de género para entender y abordar su situación, también el 
planteamiento y la cobertura de objetivos y medidas específicas dirigidos a este sector 
de la población. Tal y como declara el EIGE, la brecha de género es aún mayor en la 
vejez que entre la población más joven, perjudicando a las adultas mayores a partir de 
una diferencia de cinco puntos porcentuales en 2017 (EIGE, 2020).

Asimismo, el abordaje del envejecimiento de la población y los déficits que esto 
conlleva requiere el fomento de la participación social de este enorme y plural colectivo. 
Sin embargo, las políticas de envejecimiento activo, uno de los objetivos emblemáticos 
de las instituciones de la Unión, obedecen, desde nuestro punto de vista, a un «enfoque 
simplista», que mira excesivamente en los aspectos estrictamente económicos. 

«Estamos inmersos en un debate sobre la capacidad de los Estados para mantener los 
ingresos de los mayores, cuando, en realidad, cuando hablamos de envejecimiento, ya sea 
global, poblacional o de dignidad de las personas, debemos recordar que la conversación 
implica innumerables aspectos: hablamos de pensiones, pero también de salud, bienestar 
y dependencia; hablamos de riesgos de exclusión, de soledad y pobreza energética, de 
conectividad, condiciones de vida, movilidad, ocio, consumo y ahorro, de ciencias econó-
micas, ciencias actuariales, demografía, derecho y ética» (Fundación mutualidad abogacía/ 
Cátedra economía del envejecimiento, 2023:4). 

En respuesta a estas premisas, a continuación reflexionamos sobre tres vectores 
básicos para construir un debate más amplio sobre la feminización de la pobreza en 
la edad adulta. 

3.1.  El reflejo de las brechas laborales en el acceso a pensiones de jubilación ade-
cuadas y el impacto de las tareas de cuidado

La situación financiera de los hombres es mejor en la edad adulta, una situación 
constatable en todos los países de la UE (Fundación mutualidad abogacía/ Cátedra 
economía del envejecimiento, 2023). Con un efecto inmediato en la calidad de vida 
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de las mujeres, la persistencia de la brecha salarial, la segregación ocupacional y la 
mayor presencia en empleos a tiempo parcial, proyectan en la edad adulta la menor 
percepción de pensiones vinculadas al desempeño de trabajo remunerado. A las cir-
cunstancias anteriores se suma, además, que las mujeres suelen ocupar empleos peor 
pagados y con contratos con menor seguridad laboral, constituyendo factores clave 
que afectan negativamente a sus pensiones. Las mujeres siguen concentrándose más 
que los hombres en profesiones dentro del sector servicios que, como la educación, 
la salud y los servicios sociales, reflejan roles tradicionales de género. Dentro de ellos, 
suelen tener salarios más bajos y en muchos de los países que componen la Unión las 
mujeres tienen dificultades para cumplir los requisitos de tiempo de jubilación para 
recibir una pensión completa, debido a interrupciones en su carrera profesional, dada 
la persistencia de la responsabilidad femenina sobre las tareas de cuidado familiar, tal 
y como hemos subrayado anteriormente.

En fin, la dedicación al cuidado obstaculiza la participación en el mercado de 
trabajo y, cualitativamente, su participación es también de menor calidad: la dedi-
cación a tareas de cuidado a lo largo de la vida se instituye en fuente potencial de 
pobreza presente y futura para ellas. La carga desproporcionada de responsabilidades 
de cuidado no remuneradas que recae aún mayoritariamente en las mujeres dentro 
de los países de la Unión, que implica ocuparse de hijos e hijas, de personas mayores 
y personas dependientes dentro de la familia, afectan a sus ingresos y a la percepción 
de pensiones, como resultado del efecto acumulativo de las desventajas a lo largo de 
su vida laboral. Por lo tanto, abordar la feminización de la pobreza sufrida por las 
mujeres mayores requiere implementar políticas que promuevan la igualdad salarial, 
reduzcan la segregación ocupacional y faciliten el equilibrio entre la vida personal, 
laboral y familiar. Para aquellas que ya se encuentran en situación de jubilación es 
necesario garantizar pensiones adecuadas a partir del reconocimiento y la valoración 
del trabajo de cuidado no remunerado.

3.2.  Las diferencias en educación y habilidades digitales

La persistencia de las brechas de género en los niveles de educación (Añón, 2020) 
reta a los programas de envejecimiento activo de la Unión Europea. Fomentar la capa-
cidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida impele a visibilizar las diferencias por 
sexo en la edad adulta, requiriendo una investigación que específicamente incorpore la 
perspectiva de género para elaborar programas atractivos, que recojan las necesidades 
e intereses de las adultas mayores.

Asimismo, las asimetrías en niveles de educación formal se proyectan en las brechas 
digitales. El porcentaje de hombres que al menos completaron la formación secundaria 
es mayor que el de mujeres en casi todos los países (Fundación mutualidad abogacía/ 
Cátedra economía del envejecimiento, 2023:88) y ello genera dificultades en el acceso 
y uso de dispositivos digitales de las mujeres mayores. La brecha digital generacional 
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se amplía cuando introducimos la variable sexo. Si bien las habilidades digitales de 
la ciudadanía mayor europea son inferiores a la de la población general, como reflejo 
de su menor acceso a la formación en este sentido, se perciben diferencias por sexo, 
conformando otro vector de riesgo de exclusion social de las adultas mayores dentro 
de la Unión Europea.

Tal y como nos resumen Arias, Lirio, Alonso &Herranz (2018), la distancia 
entre el uso del ordenador por sexo entre la cudadanía europea es de ocho puntos en 
favor de los hombres, reflejando también diferencias en la frecuencia del uso diario 
del ordenador y acceso a Internet. En general, si bien la brecha digital por género es 
ostensible entre todos los países que componen la UE, esta es mayor en Austria (20 
puntos porcentuales de diferencia), España (18 puntos) y Luxemburgo (con 17 puntos 
de brecha digital). Los hombres mayores usan más el ordenador en Croacia, Austria 
y Malta, mientras que las mujeres lo hacen en mayor medida en Estonia y Finlandia, 
aunque la distancia entre los sexos es menor que en los anteriores países. En cuanto 
a las actividades realizadas en Internet, las ciudadanas de mayor edad se centran en 
la búsqueda de información sobre salud y sobre relaciones sociales, intereses que, por 
otra parte, reflejan las áreas tradicionales de operación de las mujeres en la vida offline.

En fin,
«La mujer europea ha tenido y sigue teniendo más dificultades para acceder al mundo 

digital (…) Por tanto, la discriminación es doble, por ser persona mayor y por ser mujer. 
Esta desigualdad digital implicaría una mayor dificultad para acceder a un sistema de 
relaciones sociales, personales, laborales, de ocio, participación social, formación, etc., 
donde se hace cada vez más imprescindible el uso de esta tecnología digital» (Arias, Lirio, 
Alonso & Herranz, 2018:311)

3.3.  Distintos niveles de salud, relaciones sociales y exposición a las violencias

Las diferencias en salud no tienen solo un carácter biológico, en ellas están pre-
sentes factores económicos, políticos y culturales, como venimos comentando. La 
incidencia de estas variables en los disímiles niveles de bienestar hacen imprescindi-
ble visibilizar el impacto de género en la salud de la ciudadanía europea, tal y como 
reconoce, por ejemplo, los últimos programas de salud de la UE, que, sin embargo, 
siguen sin incorporar la perspectiva de género a la hora de abordar el diseño y la 
implementación de programas específicos.

Según el Indicador europeo de calidad de vida digna de las personas mayores: Consi-
deraciones de género (Fundación mutualidad abogacía/ Cátedra economía del enveje-
cimiento, 2023:87), las ciudadanas europeas mayores tienen mejores niveles de salud 
-debido sobre todo al consumo de dietas más saludables- y, como es sabido, tienen una 
mayor esperanza de vida en todos los países de la Unión, que implica por otra parte 
una mayor prevalencia de situaciones de dependencia. Estas situaciones se amplifican 
si consideramos que hay más mujeres que viven dentro de entornos rurales donde los 
obstáculos de acceso en general a los servicios y a los servicios sanitarios en particular 
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son cada vez más patentes, determinando niveles aceptables de calidad de vida. Como 
subraya el EIGE (2020), los estereotipos de género siguen incidiendo, sobre todo, en 
el desigual acceso a los servicios sanitarios preventivos y curativos. 

Asimismo, aunque en general los niveles de asociacionismo y de participación en 
actividades de voluntariado siguen siendo muy bajos entre la ciudadanía mayor europea, 
el informe recoge una nivel medio de satisfacción de las personas mayores bastante alto 
con sus relaciones personales, aunque la lucha contra la soledad no deseada constituye 
otro de los retos a los que deben enfrentarse las políticas de la Unión.

Esto último se relaciona con la violencia a la que se exponen en mayor medida que 
los hombres las adultas mayores. Los tipos y formas de violencia son de distinta índole, 
oscilando entre la violencia dentro de la pareja y de la familia y aquella que procede 
de las instituciones en forma de negligencia y abandono, construyendo la prevalencia 
del maltrato hacia las mujeres mayores (Brownell y Lataillade, 2013).

4.  a modo de conclusIón

Como hemos visto, las ineficiencias en las políticas de género siguen sosteniendo 
la feminización de la pobreza. Su persistencia dentro de la Unión Europea constituye 
el síntoma de la lucha inconclusa contra las estructuras que sustentan la desigualdad 
entre mujeres y hombres en el conjunto de la Unión. Si las comparamos con las de 
hace diez años, las divergencias de las oportunidades en función del género continúan 
siendo muy notables y, por tanto, no debe sorprendernos que persistan las brechas de 
pobreza que sufren las ciudadanas europeas. 

Un aspecto matriz que atañe al alcance tanto de las políticas de género como a la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social en general, lo constituye el carácter de la 
formulación de las políticas sociales. Aunque las instituciones europeas tienen un rol 
importante de coordinación y financiación de acciones y programas, el desarrollo de 
medidas en estos ámbitos compete a cada uno de los estados miembros, atendiendo a 
un principio de subsidiariedad que traza distintas velocidades a nivel regional. Marbán 
Gallego y Rodríguez Cabrero (2011) subrayan que el debate sobre la feminización de 
la pobreza y la inclusión social se ubica en el campo de las políticas blandas de la UE, 
ya que, aunque encontramos recomendaciones, estas no tienen una vinculación jurídica 
que permita avanzar hacia una política social común, tal y como también se constata 
en las trabas a la armonización de los sistemas de salud, seguridad social y servicios 
sociales. En palabras de Ferrera y Sacchi (2009), en la actualidad la construcción de 
una Europa social se encuentra más vinculada a la mera declaración de principios que 
a la consecución de nuevas realidades. 

Distintos informes y declaraciones institucionales de la UE reflejan la reproduc-
ción de las asimetrías de género, determinando la aún deficitaria presencia y poder 
de las mujeres dentro de todos los ámbitos en los que se desarrollan las relaciones 
sociales. Los principales factores que sitúan a las mujeres en mayor riesgo de sufrir 
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pobreza son, no solo el desigual acceso al empleo, sino las condiciones en las que estas 
acceden y se mantienen en el mercado laboral, donde el trabajo precario, las renuncias 
a la carrera laboral en favor del cuidado familiar y las brechas salariales y de pensiones 
son determinantes. Por ello, si bien la tasa de desempleo de las mujeres dentro de la 
UE es inferior a la de los hombres, la tasa de riesgo de pobreza sigue siendo superior 
a la de estos (Kiaušienė, 2016). A ello se suma, en un proceso de retroalimentación, 
las carencias en el reparto de tareas y recursos dentro del hogar, las dificultades en el 
acceso a la propiedad, las diferencias en los niveles educativos 

Llegadas a este punto resulta necesario desarrollar análisis que incorporen meto-
dologías basadas de forma más decidida en el género, que permitan identificar los 
impactos diferenciados que la pobreza tiene en la vida de mujeres y hombres, espe-
cialmente en aquellas de mayor edad. Para Fukuda-Parr (2010) la medición de la 
pobreza en las mujeres no es realista: se centra, únicamente, en los ingresos de la 
unidad familiar, obviando la distribución interna de los recursos dentro de esta. No 
se tienen en cuenta otros factores como la autonomía, las oportunidades y la capaci-
dad de decisión sobre los gastos. Asimismo, es apremiante abordar la incidencia de 
otras variables relativas al acceso a la salud y a la educación, al rol protagonista de las 
mujeres en el campo de los cuidados, y a las situaciones en las que la discriminación 
de género se ata a otras exclusiones. 

Por tanto, entender cómo se sigue reproduciendo la desigualdad y, en consecuencia, 
la mayor incidencia de la pobreza en las mujeres, especialmente visible en aquellas 
que han entregado parte de su vida al cuidado de los y las demás y que no obtienen el 
reconocimiento que les garantice una buena calidad de vida en la vejez, constituye un 
asunto que reclama la atención urgente de las instituciones europeas. De ello deviene en 
gran medida el éxito o el fracaso de un proceso de integración europea fundado sobre 
«los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad 
y la solidaridad» (Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y Comisión 
Europea, 2000/2007), y que erige a la UE en foco radiante de estos valores al resto 
del mundo (Peto & Manners, 2006).
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Resumen: A raíz de los cambios en la sociedad y la necesidad de desarrollar un envejeci-
miento activo, por sus implicaciones socio-económicas, en este capítulo se expone el pro-
ceso de integración competencial del turismo inclusivo y el turismo accesible en el Grado en 
Turismo. De ahí que se remarque la influencia del marco normativo nacional e internacional 
que se aplica a muchas áreas y aspectos sociales. Un ejemplo es la política turística universi-
taria del caso presentado, que posibilita que en paises como España influyan directamente 
en la economía turística y en la sociedad, tanto propia como la de los países con los que 
colabora, gracias a la financiación de la UE que apuesta claramente por temas de política 
turística social en el marco del concepto de desarrollo sostenible y del turismo regenerativo.

Palabras clave: turismo inclusivo, turismo accessible, envejecimiento activo, formación.

1.  IntRoduccIón

El envejecimiento de la población es una realidad debido a la disminución de la tasa 
de fertilidad y al aumento de la esperanza de vida1. En muchos países se está produ-
ciendo este fenómeno y la tendencia que surgió primero en los países desarrollados, se 
observa prácticamente en casi todos los países en desarrollo actualmente (ONU, 2022).

1 In 2020, the growth rate of the global population fell under 1 per cent per year for the first time 
since 1950 y se prevé nuevas reducciones en la mortalidad como resultado de la longevidad (ONU, 2022).

mailto:1jgm@uma.es


30 LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN UN MUNDO EN CRISIS

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2022a) predice que la tasa de 
envejecimiento de la población en el siglo xxi superará la del siglo anterior. El número 
de personas de 60 años o más se ha triplicado desde 1950, y para 2050 se alcanzarán los 
2.100 millones, representando casi una cuarta parte de la población mundial. Además, 
este organismo también prevé que las poblaciones que comenzaron a envejecer más 
tarde tendrán menos tiempo para adaptarse a sus implicaciones.

La industria turistica del futuro dará la bienvenida a un número cada vez mayor 
de turistas mayores (Otoo & Kim, 2020). La inclusion y accesibilidad se establecen 
como eslabones claves, ya que las personas mayores y las personas con discapacidad 
temporal o las capacidades permanentemente restringidas son sus beneficiarias direc-
tas. Asimismo, no debemos olvidar que la discapacidad a menudo está directamente 
relacionada con las personas mayores y que, con el aumento de su edad, la discapacidad 
o las capacidades restringidas también aumentan de manera gradual (Burnett, 1996).

A todo lo anterior se suma las implicaciones existentes para la salud pública, por 
sus efectos en la salud física y mental del turista mayor, reconociéndose como cuestión 
importante del bienestar en la vejez (Qiao et al., 2022). En este proceso de cambio 
destaca la urgencia de desarrollar políticas y estrategias para satisfacer sus necesidades 
cambiantes (Li & Chan, 2021).

En virtud de esta transformación, se requiere desde la labor docente el fomentar 
el conocimiento, la sensibilidad, la responsabilidad y sostenibilidad en los planes de 
estudio relacionados particularmente con la formación en turismo, pues además de la 
salud y la educación, el turismo también es un derecho reconocido por la Convención 
de las Personas con Discapacidad y por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
En su código ético la OMT (2020) indica que todas las personas tienen derecho a 
gozar de todo lo que disfrutan las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.

A fin de dar respuesta a esta transformación de la sociedad y facilitar un enve-
jecimiento activo el objetivo de este capítuo es mostrar cómo se trabaja a favor del 
turismo inclusivo y accesible desde la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga 
(España) y su influencia en la Universidad de Holguín (Cuba).

El presente capítulo incluye una introducción, que muestra la relevancia del 
turismo inclusivo y accessible en las personas mayores, así con sus implicaciones, por 
la rentabilidad socio-económica que se puede generar a través del turismo. A conti-
nuación, tras una conceptualización del turismo inclusivo y el turismo accessible, se 
recoge el marco teórico con las políticas que enmarcan las directrices en este ámbito 
a nivel local, regional, nacional, europeo e internacional. Posteriormente, se muestras 
las líneas de actuación desarrolladas por la Facultad de Turismo de la Universidad de 
Málaga y su poyección en el Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Holguín. Y, para finalizar, se presentan una serie 
de conclusiones y futuras líneas de actuación en este ámbito.
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2.  maRco teóRIco

En este apartado se realiza una conceptuación previa a fin de acomodar el marco 
normativo internacional, europeo, nacional, autonómico y local que se presenta.

2.1.  Marco conceptual

El presente capítulo parte de dos conceptos fundamentales que son necesarios 
precisar a fin de contextualizarlo: turismo inclusivo y turismo accessible.

 — Turismo inclusivo: consiste en reconocer que muchas personas han sido 
excluidas por el turismo en el pasado y encontrar formas de superar esto 
para que más personas puedan beneficiarse del turismo (Craven, 2016). Este 
concepto lleva implícito (Scheyvens & Biddulph, 2018): superar las barreras 
de los colectivos desfavorecidos para acceder al turismo como productores 
o consumidores; facilitar las representaciones de sí mismos por parte de 
aquellos que están marginados u oprimidos; desafiar las relaciones de poder 
dominantes; ampliar el abanico de personas que contribuyen a la toma de deci-
siones sobre el desarrollo del turismo; brindar oportunidades para que nuevos 
lugares estén en el mapa turístico; y, fomentar el aprendizaje, el intercambio 
y las relaciones mutuamente beneficiosas que promuevan la comprensión y 
el respeto entre residentes y turistas.

 — Turismo accesible. Esta expresión deriva de la accesibilidad en términos de 
universalidad, que radica en facilitar el uso de los productos y servicios a todos 
los usuarios, participando estos en el proceso de diseño y evaluación (Marcos 
y González, 2003; Guerrero, 2018; Tite et al., 2021). Así, la accesibilidad 
turística hace referencia a la cualidad de un servicio o una instalación que 
posibilite su uso y disfrute por cualquier persona que practique el turismo, 
con independencia de su capacidad física, sensorial, psíquica o cognitiva 
( Jurado-Almonte, 2014).

Consecuentemente, tanto el turismo inclusivo como el turismo accessible son 
derechos sociales de primera magnitud. Un derecho fundamental que va íntimamente 
enlazado con el desarrollo humano, es decir, que es indispensable para el pleno desa-
rrollo de la dignidad humana, debiendo estar al alcance de todos los ciudadanos, sin 
que ningún grupo de población quede excluido (Soler et al., 2018). Por tanto, está 
fuera de discusión el derecho innegable de toda persona a participar activamente 
en actividades turísticas, sin que sus limitaciones físicas, cognitivas o psicológicas 
constituyan una barrera; siendo para los destinos y las instituciones turísticas un reto, 
pero también una oportunidad competitiva de índole económica y social como se ha 
puesto de manifiesto en la introducción.
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2.2.  Marco normativo

El colectivo al que hace alusión, es decir, el turista excluido o con discapacidad 
y/o necesidades especiales es aquel segmento de la población que por circunstancias 
transitorias (embarazo, escayola en un miembro corporal, económica…) o permanen-
tes (envejecimiento, discapacidad física o sensorial…) se encuentran en una situación 
que precisa de una atención especial adecuada a las nuevas necesidades que presenta.

2.2.1.  Internacional: Global

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. El segmento turístico de mayores, que no 
había tenido mucha relevancia en el pasado, cada vez adquiere mayor importancia y se 
ha establecido como prioridad en las líneas de política de acción (Alén et al., 2012).

Como instrumento jurídico ha supuesto importantes consecuencias para las per-
sonas con discapacidad, y, entre las principales, se destaca la visibilidad de este grupo 
ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Uni-
das, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de 
derechos humanos y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de 
hacer valer los derechos de estas personas.

La Agenda 2030 incluye entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible la igualdad 
de oportunidades; y es que la sustentabilidad incluye otros aspectos relevantes, entre 
ellos, el social, por lo que las empresas turísticas tienen que ser responsables social-
mente y deben garantizar la calidad turística, los destinos turísticos inteligentes, que 
incluyen la gobernanza, la tecnología, la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad 
(González, 2022).

2.2.2.  Internacional: Unión Europea

A este respecto, los estados miembros de la Unión Europea (UE) tienen casi 
plena autonomía en términos de política turística. Sobre esta base, cabe señalar que no 
existe una política de turismo horizontal, a diferencia de otras políticas europeas. No 
obstante, existen aspectos concretos regulados que cubren el mercado de operadores 
turísticos que operan en este territorio, incluidas las cuestiones de protección al con-
sumidor. O bien, temas como los eventos turísticos y servicios turísticos relacionados 
(Directiva, 2015).

A lo anterior se suman fondos y organismos europeos que trabajan en pro del 
desarrollo turístico, que atiende a las nuevas necesidades de la sociedad, como:

 — El Instituto Europeo de Turismo Inclusivo que, a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, mejora la competitividad de las Pymes. Además, puso 
en marcha un Plan de Marketing Digital Internacional al objeto de mejorar 
el posicionamiento online en mercados exteriores.
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 — La Red Europea para el Turismo Accesible (ENAT). Esta es una asociación 
internacional dirigida a trabajar para las empresas y los organismos que desean 
ser pioneros en el estudio, la promoción y la práctica del turismo accessible.

2.2.3.  Nacional: España

En el ámbito nacional se firmó y ratificó el Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, más su Protocolo facultativo, por lo que 
desde el 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma plenamente 
parte del ordenamiento jurídico español.

Concretamente, en su Preámbulo se especifica que la discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que tiene que ver fundamentalmente con la interacción entre las per-
sonas con deficiencias y las barreras, que no son sólo física sino también actitudinales, 
y que suponen un obstáculo o evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, plantea que la accesibilidad y 
la no exclusión suponen una condición indispensable para considerar el concepto de 
sostenibilidad (ONU, 2006).

Además, se encuentra en vigencia el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El citado texto es el resultado 
de una refundición y regularización a fin de aclarar y armonizar las leyes precedentes 
y la necesaria adaptación normativa a la citada Convención.

Por otro lado, siendo España un país de referencia a nivel turístico, es innegable 
el protagonismo que han tenido las normas UNE (Una Norma Española) en sentar 
las bases e ir evolucionando conforme a las necesidades del sistema. Entre ellas, cabe 
citar las normas UNE EN 63080 (2017 y ratificada en 2018) sobre Términos de 
accesibilidad y definiciones, la UNE 41531 (2018) titulada Accesibilidad de patri-
monio cultural inmueble y la UNE 17161 (2020) denominada Diseño para todas las 
personas: accesibilidad a través de un enfoque de diseño para todas las personas en 
productos bienes y servicios.

La norma UNE-EN 17161 (2020) retoma el enfoque de Diseño para todas las 
personas que, fundamentalmente, tiene en cuenta la diversidad humana para ampliar el 
rango de usuarios, favoreciendo una mentalidad inclusiva y no discriminatoria. Además, 
trata de fomentar una cultura que dé prioridad a las personas y retoma el concepto 
de accesibilidad de la norma 41531 (2018) e incorpora el elemento de la tecnología. 
Del mismo modo, plantea que este diseño para todos puede maximizar la diversidad 
de usuarios potenciales por lo que puede beneficiar a los usuarios y organizaciones.

Por otro lado, la normas UNE 178503 (2022) sobre Destinos Tutísticos Inteli-
gentes: semántica aplicada al turismo introduce el concepto de destino turístico acces-
sible, como el conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 
geográfico y socio-cultural, que tienen por objetivo permitir, facilitar y propiciar el 
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aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar y, por ende, el turismo acces-
sible e inclusivo es aquel que cuenta con accesibilidad universal y puede ser utilizado y 
disfrutado por cualquier persona, independientemente de las habilidades, capacidades 
o necesidades. Además, considera que debe posibilitar que la persona lo utilice y dis-
frute de forma autónoma, sin la necesidad de solicitar la ayuda a una tercera persona.

En esta línea, en España se trabaja con los fondos y organismos nacionales a favor 
del turismo inclusivo y del turismo accesible, como:

 — La Fundación Organización Nacional de Ciegos (ONCE) para la Coope-
ración e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, a fin de mejorar las 
condiciones de vida de otros colectivos con discapacidad, mediante progra-
mas de inclusión laboral y formación. Así como la difusión del concepto de 
accesibilidad universal, con la creación de entornos, productos y servicios 
globalmente accesibles.

 — La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) al objeto de conseguir una sociedad inclusiva que garantice 
el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y 
orgánica. Coordina, representa e impulsa al movimiento asociativo de personas 
con discapacidad física y orgánica en el país. Este organismo está formado 
por 92 entidades estatales, autonómicas y provinciales, que representan a más 
de dos millones y medio de personas con discapacidad y aglutina a más de 
1.600 asociaciones.

 — La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física 
(PREDIF) representa y promueve acciones a favor de casi dos millones y 
medio de personas con discapacidad. Se fomenta, especialmente, la igualdad 
de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad gravemente afectadas.

 — El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) que ha creado un 
sistema de protección a las personas en situación de dependencia y desarrolla 
políticas y programas en relación con el envejecimiento activo de la pobla-
ción. Le corresponde la gestión de los servicios sociales complementarios del 
Sistema de la Seguridad Social español y la gestión de los planes, programas 
y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas con 
dependencia.

 — El Observatorio de accesibilidad y vida independiente de turismo inclusivo 
(COCEMFE) que pone de manifiesto las necesidades de accesibilidad, del 
uso de las tecnologías de apoyo y de los recursos para la autonomía personal 
existentes, desde un enfoque de derechos, para favorecer el pleno ejercicio 
de las libertades de las personas con discapacidad física y orgánica y mejorar 
su calidad de vida.
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2.2.4.  Autonómico: Andalucía

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destaca la Ley 4/2017, 
de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad. 
Esta adquiere una relevancia especial, ya que la actividad turista reviste el carácter de 
competencia autonómica, tal como se plantea en el artículo 71 de la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La Comunidad Autónoma posee competencia exclusiva en materia de turismo, que 
incluye, en todo caso: la ordenación y la planificación del sector turístico; la regulación y 
la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos; y, la gestión de la red de esta-
blecimientos turísticos de titularidad de la Junta, así como la coordinación con los órganos 
de administración de Paradores de Turismo de España; la promoción interna y externa; la 
regulación de los derechos y deberes específicos de los usuarios y prestadores de servicios 
turísticos; la formación sobre turismo y la fijación de los criterios, la regulación de las con-
diciones y la ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y promoción del turismo.

Complementariamente han de nombrarse algunas normativas específicas que 
regulan algunos aspectos relacionados, como: el Real Decreto Legislativo 7/2015; 
el Decreto 293/2009; la Orden VIV/561/2010; el Real Decreto 173/2010; y, el Real 
Decreto 1544/2007.

En las citadas normativas se abordan específicamente la temática de accesibili-
dad y se sientan los requerimientos de los establecimientos de alojamiento. Además 
de indicar las características de espacios público y privados, accesos, aseos, zonas de 
aparcamiento, playas y espacios naturales.

2.2.5.  Provincial: Málaga

Con referencia al ámbito municipal, la ciudad de Málaga posee una Ordenanza 
Reguladora de Accesibilidad del Municipio, donde se propone el establecimiento de las 
normas y criterios básicos destinados a facilitar a las personas afectadas por cualquier 
tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización 
de los bienes y servicios de la sociedad, evitando o suprimiendo las barreras y obstáculos 
físicos, sensoriales o sociales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. 
En dicha Ordenanza se define el colectivo que incluiría a las personas con limitación, 
movilidad o comunicación reducida y plantea qué se entiende por accesibilidad. Al 
respecto propone un modelo de tres niveles: accessible, practicable y convertible.

Por otro lado, en 2023, la ciudad de Málaga publicó su Plan de Turismo Accesible 
de Málaga que propone un conjunto de herramientas útiles que actúen como palanca 
de desarrollo de la accesibilidad, diseñado a partir del análisis de la situación y desde 
la reflexión, con el objetivo de garantizar el futuro de una industria tan importante 
para la ciudad y proporciona, además, las herramientas necesarias para fortalecer el 
área, profundizando y dando un marco a las medidas implementadas en los últimos 
años, con foco en el Proyecto Destino Turístico Inteligente y su Eje de Accesibilidad.
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3.  facultad de tuRIsmo de la unIveRsIdad de málaga y RamIfIcacIones a la 
unIveRsIdad de holguín

3.1.  Universidad de Málaga

Dentro del marco normativo presentado, resultado de los cambios en la socie-
dad, se han de enmarcar las políticas universitarias. La Universidad de Málaga, como 
institución pública, trabaja para que los contenidos que ofrece a través de su página 
Web corporativa sean accesibles a todos los ciudadanos, independientemente de que 
padezcan alguna discapacidad visual, auditiva o motriz. Asimismo, la accesibilidad 
atiende a criterios tecnológicos, y su página principal, asi como sus primeros niveles 
de navegación, cumplen la normativa vigente de accesibilidad Web.

También la citada Institución cuenta con una Oficina de Atención a la Diversidad 
dirigida a orientar y atender a la comunidad universitaria con diversidad funcional 
y/o dificultades en el aprendizaje.

Al igual que la Universidad Málaga atiende a las necesidades educativas de su 
alumnado con discapacidad, transmite y forma en este sentido, reconociendo los valores 
de la persona y su derecho a la educación y formación superior en materia turística.

3.1.1.  Facultad de Turismo

En esta línea, para definir los aprendizajes comunes mínimos la Conferencia 
Española de Decanas y Decanos (CEDTUR) aprobó el 2 de febrero de 2023 las 
Directrices para el Diseño y la Modificación del Título de Grado en Turismo en 
España, a fin de implementarlo en el siguiente curso académico.

La Junta Directiva elaboró, en un primer momento, un conjunto de dieciséis 
áreas de aprendizaje (que acabaron agrupadas en trece) desconectadas de las áreas de 
conocimiento, las cuales han sido el punto de partida para generar las propuestas que 
realizaron los decanatos de las distintas facultades.

A partir de estas propuestas y tras el trabajo de análisis y síntesis de las comisiones 
y la asamblea de CEDTUR se han definido una serie de descriptores (que podían 
ser conocimientos, competencias, resultados de aprendizaje o una combinación de los 
mismos) que expresan de manera abierta, pero comprensible, qué debe saber y saber 
hacer el alumnado egresado en turismo.

Los descriptores tienen distintos niveles de concreción, por lo que no se presu-
pone que deban ser traducidos a unidades equivalentes de esfuerzo del alumnado. Lo 
importante es que estos descriptores se desarrollen (con mayor o menor intensidad) 
en todos los títulos de turismo.

Para la asignación de un peso o importancia relativa a los saberes, se ha optado por 
plantear un conjunto de asignaturas en las que se pueden integrar, sin mucho esfuerzo, 
todos los descriptores que habían sido planteados con anterioridad. Se han derivado 
de la agrupación de los descriptores dos bloques de materias. Los nombres con los que 
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esas asignaturas se han incorporado al documento son más descriptivos que normativos. 
Por tanto, esos nombres no tienen por qué ser iguales a los de las asignaturas que se 
propongan en el rediseño del título. Además, cada una de las asignaturas propuestas 
pueden corresponderse con más de una en el diseño final y serían probablemente 
una buena guía para completar la parte obligatoria (o incluso la optativa) del título 
concreto que imparta cada universidad. Algunos de los descriptores pueden incluirse 
también en las asignaturas obligatorias de cada universidad.

Por tanto, el núcleo central del documento consiste en una serie de descriptores 
y en un grupo de asignaturas que deben contener los futuros planes de estudio en 
turismo y que materializarían el 50% de aprendizaje común de los egresados univer-
sitarios en turismo en toda España. De los descriptores mencionamos los que están 
relacionados directamente con el turismo inclusivo y el turismo accessible son tres 
(casi una cuarta parte del total):

 — 2. Turismo y sociedad: Cambio social, igualdad de género, diversidad e inclu-
sión y turismo.

 — 9. Gestión y operaciones de empresas turísticas: Calidad y normalización en 
turismo. Accesibilidad.

 — 13. Destinos turísticos y desarrollo territorial: Calidad y normalización en 
destinos turísticos. Accesibilidad.

La idea central de estas directrices es, tal y como se acordó en las asambleas 
de CEDTUR, establecer una propuesta de una parte común de contenidos y otros 
resultados de aprendizaje que deberían adquirir los/las titulados/as en turismo, inde-
pendientemente de la facultad o escuela en donde hubieran cursado sus estudios.

Se acordó que esos contenidos mínimos y comunes comprendiesen el 50% de 
los créditos realizados por el estudiante (no de los ofertados por la Universidad), 
excluyendo prácticas y trabajos fin de grado, quedando un margen muy amplio para 
que cada facultad o escuela pueda adaptar el título de turismo a sus particularidades, 
a su necesidad de diferenciarse o a su interés por especializarse en uno o varios temas 
o subsectores turísticos.

Remarcar que estas directrices se refieren solo y exclusivamente a los contenidos 
mínimos comunes. Lo que debe saber cualquier alumnado egresado en turismo que 
estudie en el territorio español y que se debe entender como el cuerpo central de los 
estudios. Por tanto, el documento no entra en detalles de herramientas o procesos 
concretos o de contenidos más especializados, sean de las materias o sean de un seg-
mento o tipo concreto de turismo. Por ello, la propuesta que recoge el documento es de 
referencias amplias y poco detalladas, pero que indican de forma clara a qué se refieren.

Este marco formativo de las universidades españolas marcará, a través de sus 
facultades o escuelas que oferten estudios en turismo, los futuros profesionales del 
sector turístico. A raíz de la adquisición de estas competencias, conocerán, estarán 
sensibilizados e implementarán acciones orientadas a un turismo inclusivo y accessible, 
que contribuirá al envejecimiento activo.
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3.1.2.  Fondos europeos y actividades desarrolladas por ambas Facultades de Turismo

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) becó, en 2017, 
a una profesora del Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Holguín para que investigara en la Facultad de Turismo de la 
Universidad de Málaga. Sus contactos con una profesora de la Facultad de Turismo 
de la Universidad de Málaga fueron los inicios de un primer proyecto de colaboración.

El proyecto «Gestión sostenible del Turismo en el destino Holguín (GeSTur)» 
fue aprobado y financiado por la Unión Europea en 2018, a través del programa 
ERASMUS K107. Este proyecto de colaboración internacional facilitó la realización 
de estancias y encuentros de profesores y directivos de ambas universidades a fin de 
conocer las tendencias internacionales sostenibles sobre gestión turística. Posterior-
mente, dicho proyecto se fue renovando anualmente y pasó a formar parte del actual 
programa ERASMUS K171.

Entre los principales resultados obtenidos de esta colaboración destacan: la sensi-
bilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general sobre la necesidad 
de proteger los recursos turísticos y desarrollar un turismo sostenible; la visibilización 
de la apuesta por el turismo sostenible y la Responsabilidad Social Corporativa en la 
vida académica de ambas universidades; y, el intercambio de buenas prácticas entre 
ambas universidades.

Entre los impactos directos de esta colaboración del citado proyecto cabe destacar 
la incorporación de elementos del modelo de diseño de productos turísticos soste-
nibles, el apoyo bibliográfico y el acceso a información científica de alta calidad, el 
incremento de publicaciones, la incorporación de nuevos temas de investigación y el 
fortalecimiento del trabajo metodológico.

Además, en 2019 se fortaleció la preparación e impartición de la asignatura opta-
tiva «Recursos Turísticos y Patrimonio Natural en organizaciones turísticas», como 
sostén permanente de la gestión docente, al incluirse la interdisciplinariedad en las 
diversas formas organizativas de la enseñanza.

En 2020 los profesores del proyecto trabajaron en la preparación de la asignatura 
«Interpretación del patrimonio natural», que se impartió en 2021 en la nueva oferta 
de ciclo corto de la carrera Técnico Medio Superior en Asistencia Turística.

Y a partir de mayo de 2022, fue creado, en el Departamento de Turismo de la 
UHo, el Grupo Científico Estudiantil «Turismo y Ataxia» con profesores y estudiantes 
del tercer año de Licenciatura en Turismo.

De esta forma, las acciones de los proyectos contribuyeron al fortalecimiento de la 
relación entre diferentes disciplinas y entre asignaturas, permitiendo la actualización 
y el enriquecimiento del sistema de conocimientos en los docentes y de sus líneas de 
investigación. De forma general, se ha logrado una mayor integración de contenidos, 
cumpliendo así con el objetivo de instruir a los docentes de la disciplina a partir del 
intercambio, y se fortaleció el compromiso de avanzar en aras de una mejor contri-
bución a la formación en turismo sostenible. Colaboraciones entre los docentes de 
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estas dos instituciones que posee una gran proyección futura, como es la participación 
conjunta en la maestría «Gestión turística» o la realización de acciones para lograr la 
doble titulación doctoral y un mayor número de estancias posdoctorales.

3.1.3.  Universidad de Holguín

En Cuba se parte de su modelo económico social hacia 2030 que aspira a per-
feccionar el turismo de ciudad y el de sol y playa a partir de su diversificación, con 
énfasis en el cultural, el histórico y el de salud, en atención a los requerimientos de 
las diversas áreas y mercados, y a su contribución al fortalecimiento de la integración 
interna de la economía y la conservación y protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente (Ministerio de Economía y Planificación, 2019).

Cuba se esfuerza para ofrecer a los visitantes un destino turístico renovado, diver-
sificado, de paz y accesible, reconocido en las políticas rectoras establecidas para la 
actividad turística. Así, en el marco de celebración de la Conferencia Internacional 
de Turismo Accesible de 2020 se creó la Red Cubana de Turismo Accesible para 
incentivar la inclusión en diferentes modalidades turísticas de las personas con nece-
sidades especiales. Ejemplo de ello fue la firma de convenios de colaboración entre 
ECOTUR, la Asociación Cubana de Limitados Físico – Motores (ACLIFIM), la 
Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) y la Asociación Nacional de 
Ciegos de Cuba (ANCI). Se trabaja, al mismo tiempo, por la eliminación de barreras 
físicas y por llegar a un status más alto en cuanto a la supresión de las barreras acti-
tudinales (Echevarría, 2020).

En su reciente informe «El Envejecimiento de la Población. Cuba y sus terri-
torios» (2023) la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) sostiene 
que es justamente el envejecimiento de su población el principal reto para Cuba en el 
ámbito demográfico. Hoy el número de personas con 60 años y más en Cuba asciende 
a 2,478,087. La última proyección de población realizada por la ONEI estima que 
para el año 2050, la población de personas mayores alcanzará la cifra de 3,343,520 
personas, lo que representaría un grado de envejecimiento del 35,9%. Al cierre de 
marzo de 2023 la población preliminar de Cuba era de 11,082,964, y la tendencia es 
al descenso debido a la baja fecundidad, el balance negativo entre las tasas de natalidad 
y mortalidad y el saldo migratorio externo (Fariña y Carmona, 2023).

Con relación al turismo y las personas mayores, se manifiesta la contradicción 
entre promover, desarrollar y posicionar a Cuba como uno de los más importantes 
destinos accesibles e inclusivos del Caribe versus limitaciones objetivas y subjetivas 
que lo ralentizan. En correspondencia, el Departamento de Turismo de la Universidad 
de Holguín trabaja en pos de fortalecer la gestión del turismo inclusivo y accesible, 
no sólo desde la docencia, sino también desde la investigación, ante la interrogante 
de ¿cómo lograr desde la formación que los procesos turísticos sean más inclusivos, 
accesibles y de mayor efecto social en peculiaridades tales como las discapacidades en 
las personas mayores?
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3.1.4.  Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas

El claustro del Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas 
posee experiencia en el trabajo docente para las personas de avanzada edad desde la 
actividad de postgrado de la Universidad de Holguín desarrollada en la primera década 
del siglo xxi, contribuyendo al desarrollo de importantes acciones entre empresas, 
instituciones educativas y representantes de las personas mayores potenciando su rol 
activo en la sociedad y evidenciando la importancia de su participación en la búsqueda 
de soluciones a problemáticas locales. Desde entonces se han venido desplegando 
proyectos de investigación que iniciaron en el Departamento de Atención a Procesos 
Universalizados (DAPU) y que se han robustecido como parte del funcionamiento de 
la Cátedra del Adulto Mayor de la citada universidad. La experiencia anterior permite 
actualmente desde el Departamento de Turismo trabajar en pos del envejecimiento 
activo en los procesos turísticos, lo que será detallado a continuación.

En el Departamento de Turismo de la Universidad de Holguín se abrió la inves-
tigación sobre el turismo accesible a partir de 2019, cuando se indagó acerca de 
la gestión del turismo accesible en complejos turísticos recreacionales de Ecuador, 
investigación llevada a cabo a través de la Maestría en Gestión Turística. Además, en 
el banco de problemas de las entidades turísticas del destino Holguín no se refleja-
ban insuficiencias relacionadas con la gestión del turismo inclusivo, accesible o para 
personas mayores. A partir de ese momento se inició un camino de estudio sobre el 
tema desde el pregrado y posgrado por varios profesores y estudiantes, lográndose los 
primeros resultados científicos a partir de 2020.

A partir de lo declarado por Tite et al. (2021) y al profundizar en los referentes 
teóricos, metodológicos y prácticos sobre la gestión del turismo inclusivo se confor-
maron acciones estratégicas en las dimensiones más relevantes, humana, jurídica, 
tecnológica y relacional con la finalidad de resolver la problemática relacionada con la 
formación en un tema tan sensible e importante como la gestión en turismo accesible 
e inclusivo. Las acciones se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1. Acciones estratégicas para la formación en gestión del turismo inclusivo y accesible.
Dimensión Acción Responsable Participan Cumplimiento

Humana

Gestionar el conocimiento acerca 
de la inclusión y la accesibilidad 
turística

Dpto. Turismo 
Uho

Observatorio del 
Turismo de Holguín 
Mintur, Departamen-
to de Turismo Uho, 
CCT

Sistemática-
mente

Aprovechar las movilidades en el 
marco del proyecto ERASMUS 
firmado hasta 2027 para actualizar 
la información científica sobre la 
gestión del turismo inclusivo y 
accesible

Dpto. Turismo 
Uho

Departamento de Tu-
rismo Uho, Facultad 
de Turismo UMA

Según 
programa de 
movilidades 
ICM

Impartir la asignatura optativa 
gestión del turismo inclusivo

Dpto. Turismo 
Uho

Profesor Principal de 
carrera, profesores, 
estudiantes

Según gráfico 
docente

Jurídica

Incorporar protocolo de entrega 
de legislación actualizada sobre 
turismo accesible e inclusivo

Asesor Jurídico 
MINTUR Hol-
guín

Dirección del Depar-
tamento de Turismo Inmediato

Capacitar a profesores sobre la 
normativa cubana relacionada con 
la inclusión y accesibilidad, así 
como su utilización en el entorno 
construido

Profesor Principal 
de Carrera Profesores

Según Plan 
de Trabajo 
Metodológi-
co del Dpto. 
Turismo

Realizar investigaciones en el pre-
grado como en el posgrado sobre 
la aplicación de la inclusión y la 
accesibilidad en el turismo

Profesor Principal 
de Carrera Profesores, estudiantes

Según Plan 
de Ciencia y 
Técnica

Tecnológica

Gestionar proyecto de transferen-
cia de tecnología para la investi-
gación sobre gestión turística para 
clientes con discapacidades

Dpto. Turismo 
Uho

Profesores e investi-
gadores

Convoca-
torias de 
proyectos 
internacio-
nales

Diseñar aplicaciones móviles con 
los productos turísticos accesibles

Fac. de Informática 
Matemática Uho,
Fac. de Ciencias 
Económicas

Profesores e investiga-
dores, estudiantes

Segundo se-
mestre 2024

Diseñar Programa de vacaciones 
para personas con discapacidad

Dpto. Turismo 
Uho

Departamento de 
Turismo Uho Mintur, 
Agencias de viajes, 
tour operadores

Segundo se-
mestre 2024

Diseñar guía turística para perso-
nas con discapacidad

Dpto. Turismo 
Uho

Departamento de 
Turismo Uho Mintur, 
Agencias de viajes, 
tour operadores

Segundo se-
mestre 2024

Diseñar nuevos productos turísti-
cos para personas con discapacidad

Dpto. Turismo 
Uho

Departamento de 
Turismo Uho Mintur, 
Agencias de viajes, 
tour operadores

Oportuna-
mente
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Dimensión Acción Responsable Participan Cumplimiento

Relacional

Profundizar en la relación cien-
tífica y profesional sobre gestión 
turística accesible con especialistas 
foráneos

Dpto. Turismo 
Uho

Profesores e investi-
gadores

Sistemática-
mente

En 2023, en el marco de una estancia de investigación posdoctoral de la AUIP una 
profesora de la Uho compartió las clases del Aula de Mayores y obtuvo información 
del Observatorio de Turismo Accesible a fin de detectar buenas prácticas relacionadas 
con el turismo inclusivo y accesible en Europa, España y Andalucía, para, posterior-
mente, transferirlas a su universidad.

Ello ha permitido diseñar una asignatura optativa para la Licenciatura en Turismo 
titulada «Gestión del turismo inclusivo» en la que se integran aspectos tan importantes 
como el turismo para personas mayores y cómo adaptar los procesos turísticos a las 
discapacidades que se derivan del envejecimiento. La asignatura será impartida por 
team teaching para exhibir la perspectiva y resultados desde la diversidad de expe-
riencias del profesorado.

En resumen, se abre un camino de intercambio cada vez más sólido entre ambas 
instituciones que permite un mayor número de ramificaciones de experiencias que 
resultan de relevancia, pues exhiben un mayor compromiso de lograr un turismo social 
de ascendentes beneficios para un segmento que cada vez se incrementa más, el de 
las personas mayores.

4.  conclusIones

Al igual que el valor del turismo ha sido incluido en estudios de envejecimiento 
activo (OMT, 2020), la formación en turismo ha de incluir el turismo inclusivo y el 
turismo accessible, a fin de atender a una nueva realidad.

En este capítulo se muestra el proceso de inclusión del turismo inclusivo y el 
turismo accesible a raíz de un cambio en la sociedad y la necesidad de desarrollar un 
envejecimiento activo, por sus implicaciones socio-económicas. De ahí que se remarque 
la influencia del anterior marco normativo que se aplica a muchas áreas y aspectos 
sociales. Un ejemplo es la política turística universitaria, que posibilita que en países 
como España influya directamente en la economía turística y en la sociedad, suya y 
de los países con los que colabora gracias a la financiación de la UE.

De hecho, los temas de política turística social, especialmente, el turismo inclusivo 
y el turismo accessible han de basarse en el marco del concepto de desarrollo sostenible 
(Scheyvens & Biddulph, 2018; Panasiuk, 2020; Panasiuk & Wszendybył-Skulska, 
2021) y del turismo regenerativo (Bellato & Cheer, 2021; Ong et al., 2022). Máxime 
al concebirse actualmente el turismo como una actividad globalizada e integral. Por 
tanto, la colaboración a todos los niveles (pública-privada, privada-privada y pública-
pública) es de vital importancia, así como la necesidad de tender puentes entre la 
investigación, la industria y la comunidad (Gillovic & McIntosh, 2020).
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Resumen: El objetivo de las actividades de formación ha sido sensibilizar a los parti-
cipantes acerca de las acciones conjuntas de formación de personal y la movilidad para 
estudiantado adulto sobre la importancia del aprendizaje permanente para la protección 
del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el consumo responsable. Para ello, cada 
acción consistió en una combinación de conferencias y excursiones a entornos eslovenos 
de referencia.

Palabras clave: protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y consumo respon-
sable, ejemplos de buenas prácticas.

1.  antecedentes dIdáctIcos

Ante retos mundiales sin precedentes como el cambio climático, el agotamiento de 
los recursos y las desigualdades sociales, la protección del medio ambiente, el desarrollo 
sostenible y el consumo responsable se han convertido en necesidades fundamentales 
de la sociedad contemporánea. El aprendizaje permanente para adultos y personas 
mayores es fundamental para abordar estas cuestiones interconectadas, dotando a las 
personas de los conocimientos, las capacidades y los valores necesarios para fomentar 
un futuro sostenible y equitativo. 

Como socio esloveno del proyecto CRxSiSS, hemos querido responder a estas 
necesidades fundamentales fomentando, a través de cuatro actividades de formación 
para profesorado y alumnado, el intercambio de conocimientos y experiencias a escala 
transnacional.
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La preparación de los cursos de formación, que se presentarán en detalle en la 
segunda parte de este capítulo, se estructuró en torno a la importancia de la protec-
ción del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el consumo responsable como 
necesidades críticas. Pretendíamos demostrar a los participantes en los seminarios de 
intercambio de buenas prácticas y en los cursos estructurados una serie de ejemplos 
sobre cómo las iniciativas privadas y comerciales pueden capacitar a los adultos para 
ser agentes activos del cambio en la configuración de un mundo mejor para las gene-
raciones actuales y futuras.

Las actividades de formación se diseñaron para incluir los aspectos más impor-
tantes de la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el consumo 
responsable, y comprendían los siguientes objetivos de aprendizaje: 

1.1.  Comprender los retos medioambientales

El cambio climático: El aumento de las temperaturas globales, las inclemencias 
del tiempo, el incremento del nivel del mar y la devastación de los ecosistemas son 
resultados del cambio climático, el reto que define nuestro tiempo. Sus efectos se 
dejan sentir en todo el mundo, especialmente en lugares con economías, poblaciones 
y/o ecosistemas frágiles. Las olas de calor, las inclemencias del tiempo y el desarrollo 
de enfermedades infecciosas se ven agravados por el cambio climático, que plantea 
graves riesgos para la salud pública.

Pérdida de biodiversidad: La rápida extinción de especies puede atribuirse direc-
tamente a acciones humanas como la deforestación, el deterioro del hábitat y la con-
taminación. La pérdida de biodiversidad pone en peligro el equilibrio ecológico, los 
servicios ecosistémicos y la continuidad de la vida en la Tierra.

Contaminación: La contaminación procedente de las actividades industriales, el 
transporte y la eliminación de residuos plantea graves riesgos para la salud humana, 
como enfermedades respiratorias, cánceres y enfermedades transmitidas por el agua.

Agotamiento de los recursos: El aumento de la población y los hábitos de consumo 
derrochadores amenazan el suministro de agua, las tierras de cultivo y las reservas 
energéticas del planeta. Esto supone graves amenazas para la seguridad alimentaria, 
la independencia energética y la seguridad económica.

Preservar los ecosistemas: Aire y agua limpios, suelo fértil, polinización y clima 
estable son sólo algunos de los muchos servicios importantes que prestan los ecosis-
temas sanos. Son absolutamente necesarios para la vida humana, la salud y el creci-
miento económico. La degradación del medio ambiente provoca alteraciones en los 
ecosistemas, lo que debilita su capacidad para recuperarse de las catástrofes y ofrecer 
servicios vitales. Para garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a los 
servicios vitales de los ecosistemas, los esfuerzos de protección del medio ambiente 
dan prioridad a la restauración y conservación de los ecosistemas, la promoción de la 
biodiversidad y la preservación de los hábitats.
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1.2.  El concepto de desarrollo sostenible: Equilibrar el bienestar medioambien-
tal, social y económico

A la luz de la compleja red de amenazas al bienestar de las generaciones presentes 
y futuras, el desarrollo sostenible ha surgido como una necesidad crucial en la sociedad 
moderna. El objetivo del desarrollo sostenible es maximizar el bienestar material al 
tiempo que se mejoran las condiciones sociales y se protegen los recursos naturales.

Equilibrar la prosperidad económica y la protección del medio ambiente: La degra-
dación ecológica y la desigualdad socioeconómica se producen cuando los modelos de 
crecimiento convencionales anteponen el desarrollo económico a la sostenibilidad a largo 
plazo. La destrucción del medio ambiente, la pobreza y el abuso de los grupos marginados 
son consecuencias de un desarrollo que no es sostenible. Las ventajas económicas a corto 
plazo suelen primar sobre los efectos en las generaciones futuras y el medio ambiente.

El objetivo del desarrollo sostenible es crear una sociedad en la que el desarrollo 
económico y social sea compatible con la protección del planeta. El desarrollo soste-
nible fomenta el avance hacia una economía circular en la que los recursos se utilicen 
de forma eficaz, la basura se reduzca a un mínimo y los productos se fabriquen para 
durar y reciclarse. A medida que aumenta el número de consumidores preocupados 
por el medio ambiente, es imperativo que las empresas adopten prácticas sostenibles 
para garantizar su éxito continuado.

El desarrollo sostenible promueve un crecimiento económico integrador y garan-
tiza que todas las personas tengan acceso a servicios fundamentales como la educación 
y la sanidad para eliminar la pobreza y minimizar las disparidades. Permite que los que 
menos tienen sean los que más ganen con las iniciativas de desarrollo y garantiza la 
inclusión de los grupos vulnerables y marginados en los procesos de toma de decisiones.

1.3.  Consumo responsable: Un camino hacia la vida sostenible

A medida que se hacen más evidentes los efectos negativos de los hábitos de 
compra irresponsables, el consumo responsable se ha convertido en una cuestión social 
acuciante. Los sistemas ecológico, social y monetario se ven afectados por las decisiones 
que tomamos en la producción, adquisición y consumo de bienes y servicios. Practicar 
el consumo responsable es tomar decisiones deliberadas que beneficien tanto al medio 
ambiente como a la sociedad. Incita a la gente a pensar en cómo sus decisiones de 
compra pueden afectar a la sociedad y al medio ambiente.

Los ecosistemas se alteran y los recursos naturales se agotan debido a actividades 
humanas como la contaminación, la deforestación y la destrucción de hábitats. Los 
elevados niveles de consumo son el principal motor de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, que a su vez agravan el cambio climático y sus devastadores efectos sobre 
el clima, las cosechas y los ecosistemas del planeta. La rápida extinción de especies 
es consecuencia directa de los hábitos de consumo derrochadores de la humanidad, 
que a su vez han perturbado los ecosistemas y reducido la capacidad del planeta para 
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suministrar servicios ecosistémicos esenciales. Las violaciones de los derechos humanos 
y otras formas de desigualdad social sólo se sostienen mediante prácticas de producción 
y cadenas de suministro explotadoras.

El comportamiento de compra ético incluye favorecer marcas que apoyen normas 
legítimas de empleo, derechos humanos y fuentes de materiales. Se ha demostrado que 
invertir en empresas de propiedad y gestión local tiene efectos positivos en la capacitación 
de la comunidad, el crecimiento económico y la preservación de las tradiciones culturales. 
El consumo socialmente responsable tiene en cuenta los efectos de la producción en las 
personas y trabaja para eliminar la injusticia y mejorar las condiciones laborales. Pro-
porciona a las personas las herramientas que necesitan para convertirse en compradores 
concienciados que insisten en la apertura y la responsabilidad de las empresas.

La economía circular es aquella en la que los materiales se utilizan eficazmente, la 
basura se reduce al mínimo y se producen bienes duraderos y reciclables. Tanto la res-
ponsabilidad social de las empresas como la estabilidad económica pueden beneficiarse 
de que se anime a los consumidores a tomar decisiones de compra más sostenibles.

En el diseño de las sesiones de formación se tuvo especialmente en cuenta el 
hecho de que el alumnado adulto posea conocimientos, experiencias y perspectivas 
acumulados, lo que los convierte en valiosos contribuyentes al desarrollo sostenible. 
Su participación activa es esencial para fomentar la cooperación intergeneracional 
y garantizar la transferencia de conocimientos. Podrían convertirse en agentes del 
cambio y defensores de la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible 
y el consumo responsable. Como personas informadas, pueden impulsar prácticas 
sostenibles a escala local, regional y nacional, influyendo en las políticas e impulsando 
un cambio transformador.

2.  acto conjunto de foRmacIón del peRsonal 

El acto tuvo lugar del 20 al 24 de junio de 2022 en Kranj (Eslovenia). Incluyó 
ponencias de GEA (que se presentarán más adelante) y del socio portugués IAFA. 
GEA organizó las excursiones a las buenas prácticas. 

2.1.  Ponencia: La alimentación y nuestras capacidades cognitivas

Las toxinas ambientales, que también se encuentran en los alimentos, tienen un 
gran impacto en el cerebro y en nuestras capacidades cognitivas. La conferencia señaló 
los siguientes efectos que deben tenerse en cuenta:

Densidad de nutrientes: Se ha demostrado que una alimentación limpia, o una 
dieta que haga hincapié en los alimentos integrales y mínimamente procesados, tiene 
efectos beneficiosos sobre la cognición. Aunque la investigación sobre la correlación 
entre la dieta y la salud del cerebro aún está en pañales, cada vez hay más pruebas de 
que comer bien puede mejorar varios parámetros de la agudeza mental. En la confe-
rencia se explicó cómo comer bien puede mejorar nuestra capacidad cerebral. 
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Mejora de la estructura cerebral: Las comidas limpias tienen un alto contenido 
en elementos beneficiosos como vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos 
omega-3, esto se debe a su densidad de nutrientes. Estos nutrientes desempeñan un 
papel importante en la salud del cerebro y pueden ayudar al razonamiento y la memoria. 
Nutrientes como los ácidos grasos omega-3 (presentes en pescados grasos como el 
salmón y en frutos secos como las nueces) son cruciales para la formación y el man-
tenimiento de las membranas de las células cerebrales, lo que mejora la estructura del 
cerebro, mejoran las conexiones neuronales y estimulan la división celular en el cerebro.

Niveles estables de azúcar en sangre: Se pueden mantener con una dieta rica en 
alimentos limpios, especialmente carbohidratos complejos como los que se encuen-
tran en los cereales integrales y las legumbres. Esto ayuda a mantener constantes los 
niveles de energía, evita las ralentizaciones mentales y estabiliza el azúcar en sangre.

Antioxidantes y propiedades antiinflamatorias: Las comidas limpias suelen ser 
ricas en antioxidantes como las vitaminas C y E, que pueden proteger las células cere-
brales del estrés oxidativo y reducir la inflamación. La disminución de la capacidad 
mental se ha relacionado con la inflamación persistente.

Conexión intestino-cerebro: El intestino y el cerebro están íntimamente conec-
tados, y comer bien puede ayudar a mantener ambos en armonía. Nuevas pruebas 
revelan que el eje intestino-cerebro es de vital importancia para la función cerebral. 
Puede existir una relación entre una microbiota estomacal equilibrada y una buena 
salud mental.

Mejora de la memoria y el aprendizaje: Ciertas comidas, como los arándanos y las 
verduras de hoja verde, se han asociado a una mejora de la memoria y el aprendizaje. 
La plasticidad sináptica y el desarrollo de nuevas neuronas pueden verse favorecidos 
por las sustancias presentes en estas dietas.

Regulación del estado de ánimo: El riesgo de sufrir problemas de salud mental 
como tristeza y ansiedad puede mitigarse manteniendo una dieta sana. El estado de 
ánimo tiene efectos directos sobre la capacidad de pensar con claridad.

Menor riesgo de deterioro cognitivo: Se ha relacionado un menor riesgo de dete-
rioro cognitivo con la edad y de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer 
con una alimentación limpia, concretamente con la dieta Mediterránea.

Mejor calidad del sueño: El sueño de calidad es fundamental para aprender, 
recordar y resolver problemas, y una dieta rica en alimentos integrales y saludables 
puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.

Niveles de energía equilibrados: La concentración y la resistencia mental se poten-
cian manteniendo un suministro constante de energía limpia a lo largo del día.

Es importante señalar que, aunque una alimentación sana puede mejorar las 
capacidades cognitivas, es sólo uno de los componentes de un estilo de vida saludable. 
La actividad física regular, el sueño adecuado, la gestión del estrés y la estimulación 
cognitiva también desempeñan un papel crucial en el mantenimiento y la mejora de 
la función cognitiva.
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2.2.  Excursiones

2.2.1.  Visita guiada al antiguo mercado de Radovljica

Los productores locales suministran a los restaurantes de Radovljica productos 
frescos, que los talentosos chefs transforman en platos excepcionales. La oferta gas-
tronómica de Radovljica y sus alrededores, considerada desde hace tiempo de la mejor 
calidad y auténtica, se basa en la preparación de sabrosos platos que reflejan de la mejor 
manera posible los ingredientes sanos y crudos de los productores. Los restaurantes 
que ofrecen ingredientes locales están unidos bajo la asociación Taste Radol’ca. Cua-
tro de los restaurantes de la zona de Radolšca han sido galardonados con el Sello de 
Cocina Verde (Gostišče Tulipan, Hiša Linhart, Gostišče Kunstelj y Gostišče Draga), 
que supone un reconocimiento a sus esfuerzos y compromiso con la sostenibilidad.

Además de alimentos de producción local, en Radovljica y sus alrededores se 
pueden adquirir numerosos productos artesanales. En el casco antiguo, además de 
restaurantes y cafeterías, hay algunos artesanos locales, que ofrecen productos de 
cerámica, cuero, fieltro y otros materiales. En el Centro de Información Turística 
de Radovljica, en el Museo de Farmacia y Alquimia y en el Museo de Apicultura se 
pueden adquirir muchos productos locales interesantes. En la siguiente dirección web 
se puede consultar más información sobre la gastronomía en Radovljica: https://www.
radolca.si/en/blog/a-sustainable-visit-to-radovljica#

 Fotografía 1. Radovljica.  
Fuente: Oficina de Turismo de Radovljica.

2.2.2.  Centro de reutilización de Kranj

En Kranj, el alumnado visitó dos iniciativas que gestionan tiendas de materiales 
reutilizados.

Štacuna Zarica se encuentra en el Centro de Recogida de Komunala Kranj, en 
Zarica. En esta tienda, los ciudadanos pueden dejar los artículos que ya no necesitan, 
pero que siguen siendo útiles o necesitan pequeñas reparaciones y son aptos para su 
reutilización. En la tienda se puede comprar artículos de segunda mano.

https://www.radolca.si/en/blog/a-sustainable-visit-to-radovljica
https://www.radolca.si/en/blog/a-sustainable-visit-to-radovljica
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Kr’Štacuna: En esta tienda la gente encontrará hermosos objetos upcycled, artí-
culos de segunda mano que han sido atractivamente restaurados. Al comprarlos 
también contribuirán al desarrollo del espíritu empresarial social en Eslovenia, a la 
reducción de residuos mediante la reutilización y a la creación de nuevos puestos de 
trabajo respetuosos con el medio ambiente y apoyo a grupos vulnerables. Ellos son 
los que han sido capaces de dar nueva vida a estos objetos y también pueden restaurar 
los muebles de la gente.

Fotografía 2. Štacuna Zarica.  
Fuente: Fundación Vincenca Drakslerja.

2.2.3.  Residuos cero

El grupo visitó la primera estación alpina europea de Residuos Cero de Ribno, 
en Bled (Eslovenia).

El principal objetivo del compromiso de Basura Cero es reducir la cantidad de resi-
duos generados y evitar vertidos nocivos a la tierra, el agua y el aire que puedan poner 
en peligro la salud de los ecosistemas, los seres humanos, los animales o el planeta.

Residuo Cero es un compromiso que lleva a la sociedad a cambiar estilos de vida 
y hábitos y a emular ciclos naturales sostenibles, en los que todos los materiales de 
desecho son materia prima para otra persona: ¡la basura de un hombre es el tesoro 
de otro!

«Cada vez más gente quiere pasar sus vacaciones de forma sostenible: El certi-
ficado es un sello de excelencia para los proveedores turísticos que demuestran que 
ofrecen esta opción. Ribno Alpine Resort ha inspirado a miles de turistas, estudiantes 
y profesionales de la gestión de residuos con su ambición, liderazgo y aplicación diaria 
de prácticas de reducción de residuos. Sin duda, merece la certificación europea de 
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empresa de residuo cero. Son la prueba viviente de que las vacaciones con cero residuos 
son posibles y agradables». Declaración de Kaisa Karjalainen, directora de la Academia 
Mission Zero, bajo los auspicios de Residuos Cero Europa.

El hotel y glamping ofrece servicios de alta calidad para la comodidad de sus 
huéspedes y el confort de la naturaleza. La dirección está en vías de separar el 90% de 
todos los residuos del hotel, generar un 30% menos al año y consumir un 30% menos 
de agua y energía. Se puede ampliar la información sobre el citado Resort en: https://
www.hotel-ribno.si/zero-waste/

Fotografía 3. Estación alpina de Ribno.  
Fuente: Estación Alpina de Ribno.

2.2.4.   Centro biotécnico Naklo

El centro biotécnico Naklo es una institución educativa, de investigación y desa-
rrollo de calidad que pone en primer plano el sentido de la naturaleza, el cuidado 
de la producción y elaboración de alimentos sanos y el cuidado del orden del medio 
ambiente en cooperación con la economía.

El centro fomenta el espíritu emprendedor y la innovación y se ocupa del desarrollo 
personal y de un entorno de trabajo agradable para los empleados.

El trabajo de investigación y desarrollo de los investigadores comprende la ges-
tión de proyectos de investigación que contribuyen a una mayor competitividad de 
la institución, la investigación y el desarrollo del potencial rural, la transferencia de 
los logros y conclusiones de los proyectos de investigación a la práctica (proyectos 
aplicados), el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, y el aumento del interés 
de los profesores/docentes y los jóvenes por el trabajo de investigación, así como la 
transferencia de conocimientos. En la siguiente dirección web se puede consultar más 
información: http://www.bc-naklo.si

https://www.hotel-ribno.si/zero-waste/
https://www.hotel-ribno.si/zero-waste/
http://www.bc-naklo.si
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3.  movIlIdad combInada paRa el alumnado adulto

La movilidad del estudiantado adulto tuvo lugar del 19 al 23 de septiembre de 
2022 en Velenje (Eslovenia). Contó con ponencias de GEA (que se presentarán más 
adelante) y del socio portugués IAFA. GEA organizó las excursiones a las acciones 
consideradas como buenas prácticas.

3.1.  Conferencia Renacimiento de la mente: Ecología comunicativa

El término «ecología comunicativa» se utiliza para describir la red interconectada 
de instituciones, tecnologías y normas que rigen la difusión de información e ideas en 
cualquier comunidad. Dado que una comunicación eficaz es vital para aumentar la 
concienciación, movilizar la acción y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la ecología comunicativa tiene un efecto sustancial sobre estos objetivos. A 
través de su influencia en la difusión de información, el compromiso de la comunidad 
y la creación de asociaciones para hacer frente a los problemas mundiales, la ecología 
comunicativa contribuye significativamente al desarrollo sostenible.

Figura 1. Objetivos de desarrollo sostenible Objetivos de desarrollo sostenible. 
Fuente: GEA, Instituto de Asesoramiento Psicosocial e Innovación Social.

Difundir el conocimiento y la comprensión (ODS 4, 5, 6, 13, 14, 15): La ecología 
comunicativa incluye la enseñanza, los medios de comunicación y el intercambio de 
conocimientos. Defender la igualdad de género (ODS 5), el acceso al agua potable 
y el saneamiento (ODS 6), la acción por el clima (ODS 13) y la protección de los 
ecosistemas marinos y terrestres (ODS 14 y 15) son todos resultados posibles.
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Reducir las desigualdades (ODS 10): Este objetivo pretende reducir las dispari-
dades tanto dentro de las naciones como entre ellas. Este objetivo no puede alcanzarse 
sin el acceso universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
Mejorando el ecosistema comunicativo, podemos ayudar a las comunidades desaten-
didas a superar la brecha digital y acceder a servicios, información y oportunidades 
antes inaccesibles.

Asociaciones (ODS 17): La creación y profundización de asociaciones mundiales 
para el desarrollo sostenible depende en gran medida de líneas de comunicación claras 
y abiertas. Al reducir las barreras al intercambio de información y conocimientos, la 
«ecología comunicativa» fomenta la cooperación entre organismos gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, empresas y comunidades locales.

Salud y bienestar (ODS 3): Su objetivo es «garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades». La ecología comunicativa contribuye a este 
objetivo mediante la difusión de conocimientos sobre atención sanitaria, prevención 
de enfermedades y estilos de vida saludables.

Hambre cero (ODS 2): Mediante la difusión de información sobre agricultura 
sostenible, seguridad alimentaria y nutrición, la ecología comunicativa puede contribuir 
a la consecución de este ODS.

Energía limpia e infraestructuras (ODS 7 y 9): La capacidad de la ecología comu-
nicativa para difundir información sobre fuentes de energía renovables y soluciones 
de transporte sostenibles contribuye a la consecusión de ambos objetivos.

Educación de calidad (ODS 4): Este ODS se centra en garantizar que todos los 
niños tengan acceso a una educación de alta calidad.

La vida en la tierra y bajo el agua (ODS 14, 15): A través de la educación y la 
divulgación, la ecología comunicativa puede promover la preservación y el uso res-
ponsable de los ecosistemas terrestres y marinos.

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8): La comunicación eficaz den-
tro de la comunidad empresarial puede promover el trabajo decente y el crecimiento 
económico facilitando el intercambio de conocimientos y las prácticas empresariales 
responsables.

Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16): Este objetivo hace hincapié en la 
importancia de establecer y mantener instituciones que promuevan la paz, la justicia 
y la inclusión.

Acción por el clima (ODS 13): A través de la difusión de conocimientos sobre el 
cambio climático, las técnicas de mitigación y las medidas de adaptación, la ecología 
comunicativa desempeña un papel crucial en la promoción de la acción por el clima.

En última instancia, la ecología comunicativa puede influir en la consecución de 
todos los ODS promoviendo la participación pública, la concienciación y la toma de 
decisiones informadas.
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3.2.  Excursiones

3.2.1.  Pedagogía forestal

El Servicio Forestal de Eslovenia es una institución pública, creada por la República 
de Eslovenia, que presta servicios forestales públicos en todos los bosques eslovenos, 
independientemente de su titularidad. Sus tareas y actividades están relacionadas con 
todos los ámbitos de la gestión forestal a nivel nacional, regional y local: planificación 
de la gestión forestal, seguimiento de los bosques, silvicultura y protección forestal, 
uso de tecnologías forestales, construcción y mantenimiento de carreteras forestales, 
seguimiento de las poblaciones de animales salvajes, caza, servicio de extensión forestal 
para propietarios forestales, trabajos de investigación, actividades de desarrollo rural, 
concienciación y educación de los propietarios forestales, del público en general y de 
los jóvenes. El Servicio Forestal de Eslovenia no realiza ningún tipo de tala, extracción, 
transporte y venta de madera, ni comercio forestal. 

Con aproximadamente 730 empleados, en su mayoría ingenieros forestales, el 
Servicio Forestal de Eslovenia es la mayor institución forestal de Eslovenia y una 
institución forestal de importancia europea. Esta institución actúa según los principios 
de la escuela forestal eslovena, planificando y supervisando la aplicación de una gestión 
forestal sostenible, próxima a la naturaleza y multifuncional. El lema que sostiene 
el espíritu de la organización es: «Preservación y desarrollo próximo a la naturaleza 
de los bosques eslovenos y de todas sus funciones para su gestión y uso sostenibles 
y adecuados, así como la conservación de la naturaleza en el espacio forestal por el 
bien de las generaciones presentes y futuras». El grupo de excursión también recibió 
información sobre cómo comportarse en un bosque. 

Figura 2. Folleto «Cuidar el bosque».  
Fuente: Vodstvo ZGS.
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3.2.2.  Eurof ins ERICo Environmental Research Slovenia d.o.o.

Hace 30 años, un grupo ecológico de seis jóvenes investigadores empezó a trabajar 
en Velenje, bajo los auspicios del entonces Combinado de Minería y Energía Eléctrica. 
Este fue el comienzo de la andadura del instituto ERICo Velenje, que emplea a 45 
personas y es uno de los más importantes cocreadores de avances en el campo de la 
protección medioambiental en el valle de Šaleška. Este instituto está creciendo en 
Eslovenia y también opera en los países de la antigua Yugoslavia. Amplía su círculo 
de operaciones sobre todo elevando constantemente la calidad.

Eurofins agrupa a los principales laboratorios de alimentos y piensos del mundo. 
Su gama de servicios incluye los métodos analíticos más exigentes para mantener ven-
taja sobre la competencia. En la red de laboratorios se realizan más de 150 millones de 
análisis al año en el ámbito alimentario, además de otros procesos como la declaración 
de alimentos y la trazabilidad.

Eurofins cuenta con la confianza de fabricantes de renombre mundial como 
Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, McDonalds, Kellogg’s… y en el sector minorista, entre 
sus socios se encuentran Aldi, Lidl, Walmart, Tesco y otros.

La excursión llevó a los participantes a los lagos de Velenje, resultado de la explo-
tación de carbón en el valle. En los años setenta, el agua estaba muy contaminada, 
antes de que los investigadores de ERICo empezaran a descontaminar el lugar. Ahora 
los lagos son zonas recreativas muy populares. Se puede encontrar más información 
sobre Eurofins en la siguiente dirección web: https://www.eurofins.si/

3.2.3.  Misterios de los pueblos hundidos

El grupo realizó una visita al Museo de la Minería del Carbón de Eslovenia, en 
Velenje. El programa consistió en ayudar a un descendiente de los mineros de Velenje, 
que explotaron una de las capas de carbón más gruesas del mundo y convirtieron los 
fértiles campos en lagos, a encontrar un preciado objeto bajo la superficie del agua. 
Donde antes había pueblos, ahora hay lagos ¿Qué pasó con las casas, las escuelas y las 
iglesias? ¿Por qué se hundieron y adónde fueron a parar sus habitantes? ¿Qué secretos 
se pueden descubrir en las profundidades del lago? Los excursionistas descubrieron las 
agridulces historias de vida de los aldeanos, los mineros y los habitantes de Velenje. 
Para su brillante futuro extrajeron el carbon, pero hundieron su pasado.

Las historias fueron contadas por el nieto de un minero de Velenje. Llevó a los 
visitantes al lugar donde empezó todo. El ascensor bajó a los participantes a túneles 
de 160 metros de profundidad. Vieron cómo pasaban sus días los mineros y qué es la 
minería hoy en día. El agua cubrió pueblos ante sus ojos y navegaron por las profun-
didades que aún guardan tesoros de familias de mineros.

https://www.eurofins.si/
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Fotografía 4. Museo de la mina de carbón de Velenje.  
Fuente: Oficina de Turismo del Valle de Šalek

Al regreso de la excursión, a los visitantes les esperaban delicias culinarias acom-
pañadas de reflejos de la tierra, aún bajo el agua limpia del lago de Velenje. Para recor-
dar esta experiencia inolvidable entre pueblos hundidos, los participantes recibieron 
también un símbolo único de los mineros de Velenje. Más información en la página 
web: https://www.visitsaleska.si/en/products/mysteries-of-submerged-villages/

3.2.4.  Pattern City

Pattern City es un ecosistema para la educación, la experimentación, la creación 
de prototipos y la innovación. Este entorno único e interactivo se centra en ofrecer 
contenidos interdisciplinares con metodologías de aprendizaje práctico y lúdico.

Pattern City funciona como intersección de conocimientos y generador de inno-
vación para las partes interesadas en las ciudades inteligentes. En esencia, Pattern 
City es el departamento de I+D+i de la Ljudska Univerza Velenje y desarrolla la 
metodología de la narración interdisciplinar y transmedia. Pattern City encuentra 
correlaciones entre diversos planes de estudios y los combina en historias atractivas 
para el aprendizaje. En 700 m² de espacio abierto, construye espacios e instalaciones 
interactivas temáticas donde se produce toda la magia de la resolución de problemas, 
el pensamiento crítico y el bricolaje.

https://www.visitsaleska.si/en/products/mysteries-of-submerged-villages/
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Fotografía 5. Pattern City.  
Fuente: pattern city.

Pattern City ofrece información sobre la era de la transformación digital y la 
Industria 4.0. El conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías siempre han estado 
en el centro de Pattern City. Actúa para estimular el flujo de conocimientos y experien-
cias entre las partes interesadas en el triángulo del conocimiento. A nivel estratégico, 
Pattern City colabora con ministerios e instituciones educativas y, por otro lado, con 
la industria.

3.2.5.  Turismo en la explotación

El grupo visitó la granja de Lamperček, que se llega a través de un típico asenta-
miento rural esloveno, donde coexisten el estilo de vida rural tradicional y el subur-
bano. El camino conduce a una granja renovada pero todavía primigenia, en la que 
confluyen la tradición de varias generaciones y los planteamientos modernos. La granja 
de Lamperček es conocida por su gran recinto de 13 hectáreas con unos 130 ciervos, 
gamos y muflones. Cada rincón del patio está decorado con herramientas antiguas, 
diversos aparatos rústicos y utensilios que dan testimonio de la vida y el trabajo del 
siglo pasado. Justo antes de entrar en la antigua casa, con una sala de trofeos de caza, 
se observan las ruinas del Castillo de la Serpiente. En la siguiente página web puede 
consultar más información sobre Lamperček: https://www.visitsaleska.si/sl/saleska-
valley/izletniska-domacija-lampercek/

https://www.visitsaleska.si/sl/saleska-valley/izletniska-domacija-lampercek/
https://www.visitsaleska.si/sl/saleska-valley/izletniska-domacija-lampercek/
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Fotografía 6. Valle de los Molinos. 
Fuente: Oficina de Turismo del Valle de Šaleška
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Resumen: Este capítulo pretende centrarse en la vigencia de utilizar y enseñar informá-
tica en la era digital y, sobre todo, después de los años del Coronavirus. Las tecnologías de 
la información y la comunicación desempeñan un papel muy importante en la sociedad 
contemporánea y son necesarias en diversos ámbitos. En este capítulo se explorarán dos 
contextos en particular: la brecha digital y la ciberseguridad. La primera ha adquirido una 
definición más amplia durante los últimos años y ha ampliado su impacto; la segunda 
ha tenido que hacer frente a las nuevas amenazas que se propagaron con la emergencia 
pandémica debida al Covid-19. Una vez presentadas la definición y evolución de ambos 
aspectos, se muestran algunas buenas prácticas surgidas durante el periodo pandémico, 
especialmente en el ámbito educativo, y se profundiza en las necesidades dictadas por esos 
cambios en el entorno social y laboral que permanecen incluso después de la emergencia 
pandémica.
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Source: https://unsplash.com

1.  la evolucIón de la bRecha dIgItal

El término brecha digital se popularizó a principios de la década de 1990, e 
inicialmente se refería a la mera posibilidad de acceso físico a Internet. Hoy en día, 
esta definición ha adquirido un significado más amplio: además de la división de la 
población entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no, también describe a las 
personas que están familiarizadas con las tecnologías de la información y la comuni-
cación y las que no. Esta brecha digital se traduce en una condición de exclusión de 
la sociedad digital con posibles perjuicios culturales, sociales y económicos.

Source: https://iari.site/2021/04/18/digital-divide-e-accesso-a-internet-nellue/

https://iari.site/2021/04/18/digital-divide-e-accesso-a-internet-nellue/
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Todo el contexto de la brecha digital ha cambiado continuamente de forma, tanto 
a nivel de los componentes físicos (nuevos dispositivos como teléfonos inteligentes y 
tabletas) como a nivel de las posibilidades que ofrece el uso de Internet (trabajo desde 
casa, pagos en línea, acceso a servicios institucionales).

No se trata, por tanto, de un problema puramente técnico que pueda resolverse 
mediante la posesión de dispositivos que permitan la conexión a Internet, sino de un 
conjunto más amplio y complejo de cuestiones que también están relacionadas con 
los conocimientos y la experiencia de las personas usuarias. Este fenómeno social se 
caracteriza por varios aspectos adicionales:

 — Saber leer y escribir
 — Analfabetismo tecnológico
 — Aptitudes intelectuales y prácticas de las personas, de las minorías y de las 

personas con discapacidad
 — Dominio de la innovación tecnológica
 — Producción de contenidos
 — Calidad de vida
 — Ampliación de comunidades específicas
 — Inclusión en el mundo laboral
 — Capacidad para participar activamente en la nueva economía
 — Desarrollo de espacios de interés público y servicios sociales gubernamentales
 — Investigación y desarrollo

La familiaridad con las tecnologías de la información y la comunicación reside en 
la capacidad y la confianza para utilizar Internet. Existe, por tanto, una heterogeneidad 
incluso entre quienes tienen acceso a Internet, que consiste en el diferente grado de 
dominio del medio y de libertad de acción. Por otra parte, incluso quienes tienen mayor 
destreza en el uso de Internet pueden, por el contrario, encontrarse con dificultades 
técnicas y prácticas, por ejemplo debido a la falta de una conexión rápida y estable.

Algunas de las cohortes más afectadas por la brecha digital, son:
 — Personas mayores
 — Mujeres sin empleo o en situación desfavorecida
 — Inmigrantes
 — Personas con discapacidad
 — Personas encarceladas
 — Personas con bajo nivel de escolarización

En términos generales, la brecha digital es una condición en la que influyen princi-
palmente tres condicionantes: los aspectos económicos, los territoriales y los culturales. 
Todavía existen lugares en los que el rápido crecimiento del uso de Internet ha sido 
desigual debido a varios factores, entre los que destacan principalmente la pobreza 
de determinadas zonas, la ausencia de infraestructuras, las restricciones políticas o la 
simple falta de cultura tecnológica.
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2.  cIbeRseguRIdad

La ciberseguridad o seguridad informática se refiere a una serie de acciones destina-
das a defender ordenadores, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes 
y datos de ataques malintencionados. Se trata de un contexto cada vez más importante 
y evolutivo en la época actual, pues usuarios y usuarias de carácter privado se enfrentan 
cada vez más al acceso a Internet y en diferentes contextos, no sólo personales, sino 
también empresariales e institucionales. En el plano de las ciberamenazas, el aumento 
del número de personas usuarias que utilizan dispositivos y acceden a Internet puede 
suponer un incremento de las condiciones en las que pueden producirse ciberataques.

Source: https://www.kaspersky.it/resource-center/definitions/what-is-cyber-security

Así pues, la ciberseguridad ha ido adquiriendo cada vez más importancia con el 
paso del tiempo y ha tenido que hacer frente no sólo a un aumento general de personas 
usuarias y del uso, sino también a aspectos relacionados con nuevos tipos de amenazas 
y sus mutaciones. Así pues, la ciberseguridad se ocupa de varios ámbitos y se divide 
en los siguientes contextos:

 — Seguridad de las redes: afecta a las redes informáticas
 — Seguridad de las aplicaciones: afecta al software y a los dispositivos
 — Seguridad de la información: se refiere a la integridad y privacidad de los datos.
 — Seguridad operativa: se refiere a los procesos y decisiones para la gestión y 

protección de datos.
 — Recuperación en caso de catástrofe o continuidad de la actividad: se refiere a 

las estrategias de las empresas para responder a cualquier ataque que provoque 
una pérdida de operaciones y datos.

 — Formación de usuarios y usuarias finales: se trata de enseñar técnicas para 
que las personas comprendan la importancia de utilizar correctamente los 
dispositivos, sitios y sistemas de información.

También cabe distinguir entre seguridad informática y seguridad digital. La 
primera se refiere a la protección de redes enteras, sistemas de información u otros 
componentes digitales. La segunda concierne a la protección de los datos, la identidad 
y los activos en línea.

https://www.kaspersky.it/resource-center/definitions/what-is-cyber-security
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En la era digital, proteger la información personal es más importante que nunca, 
tanto para empresas, negocios y organizaciones como para particulares. Es esencial 
saber cómo reforzar la seguridad cuando se utilizan Internet y los sistemas informáti-
cos, por ejemplo reforzando las contraseñas o utilizando la autenticación en dos pasos.

El ámbito de la ciberseguridad ha adquirido una importancia creciente en el 
mundo actual, tanto en términos de utilización tecnológica como en términos eco-
nómicos y geopolíticos, debido a la mayor dependencia de las actividades cotidianas 
de los sistemas informáticos e Internet. El número de violaciones de datos aumenta 
cada año y se incrementan las inversiones mundiales en soluciones de ciberseguridad.

Se pueden identificar tres tipos de malwares:
 — Ciberdelincuencia: individuos o grupos que atacan los sistemas con fines 

lucrativos o para perturbar la actividad empresarial.
 — Ciberataques: con el objetivo de recabar información con fines políticos
 — Ciberterrorismo: pretende socavar la seguridad de los sistemas electrónicos 

para causar pánico o miedo.
En la categoría de ciberdelincuencia, que afecta a usuarios y usuarias finales y 

empresas, existen varios métodos de ataque utilizados habitualmente para hacerse con 
el control de un sistema informático.

El malware (término generado de la contracción de «software malicioso») consiste 
en software diseñado para dañar o provocar el mal funcionamiento de un ordenador. 
Se propaga principalmente a través de archivos adjuntos, descargas y enlaces de fuentes 
desconocidas o no seguras. Algunos ejemplos de malware son:

 — Virus: programa capaz de replicarse automáticamente que ataca un fichero 
y se propaga por el sistema informático.

 — Troyano: disfrazado de software legítimo, puede causar daños o permitir a 
quienes atacan recopilar datos.

 — Spyware: programa que registra en secreto las acciones de las personas usua-
rias, lo que permite a los ciberdelincuentes recopilar información como por 
ejemplo datos de tarjetas de crédito.

 — Ransomware: bloquea el acceso a los archivos y datos, amenazando con eli-
minarlos a menos que se pague un rescate.

 — Adware: software publicitario utilizado para propagar programas maliciosos
 — Botnet: redes de ordenadores infectados con programas maliciosos utilizados 

por ciberdelincuentes para realizar actividades en línea sin la autorización 
del propietario.

La entrada de código SQL («Structured Language Query») es un tipo de ataque 
informático cuyo objetivo es tomar el control de una base de datos y robar sus datos, 
insertando código malicioso en aplicaciones basadas en datos.

El phishing consiste en el envío de correos electrónicos que parecen proceder de 
empresas legítimas con el fin de inducir a facilitar datos sensibles como los de la tarjeta 
de crédito u otra información personal que es aprovechada por los ciberatacantes.
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Los ataques Man-in-the-Middle consisten en interceptar las comunicaciones 
entre dos personas usuarias para robar sus datos, como puede ocurrir utilizando una 
red Wi-Fi no segura, por ejemplo.

En un ataque de denegación de servicio, ciberdelincuentes impiden que un sistema 
informático satisfaga peticiones legítimas. Esto provoca un tráfico excesivo en la red 
y en los servidores que impide a las empresas llevar a cabo sus actividades.

He aquí algunos consejos sencillos para que usuarios y usuarias finales se protejan 
contra los ciberataques más comunes:

 — Mantenga actualizados los programas y sistemas operativos
 — Utilice programas antivirus y manténgalos actualizados con regularidad
 — Utilice contraseñas complejas para reducir la posibilidad de que se las adi-

vinen y evite utilizar la misma contraseña para diferentes sistemas, cuentas 
o sitios web.

 — No abra adjuntos de correo electrónico de remitentes desconocidos, ya que 
pueden estar infectados con malware.

 — No haga clic en enlaces de mensajes o correos electrónicos de remitentes 
desconocidos/as o sitios web desconocidos.

 — Evite el uso de redes Wi-Fi no seguras en espacios públicos, ya que esto podría 
exponer los dispositivos a ataques Man-in-the-Middle (es decir, el tráfico de 
Internet podría ser interceptado y manipulado).

3.  covId-19 efectos de la pandemIa en la bRecha dIgItal y la cIbeRseguRIdad

La pandemia de Covid-19 amplió la brecha digital entre la población online y 
offline. El aumento del desempleo y las medidas prolongadas de aislamiento hicieron 
que la inclusión digital se convirtiera en algo casi universalmente esencial, y las difi-
cultades encontradas durante la pandemia por quienes carecían de acceso a Internet 
o tenían poca experiencia con los dispositivos o las redes cambiaron la percepción de 
la brecha digital en menos de un año.

La población offline es más susceptible a los sentimientos de aislamiento, inade-
cuación o soledad, tanto a nivel personal (contactos con la familia, la comunidad y 
las amistades) como a nivel profesional, donde lo digital y lo online son cada vez más 
significativos. Durante la pandemia, estas dificultades se vieron obviamente acentua-
das al no existir la posibilidad de desplazarse y tener acceso a espacios físicos en los 
que mantener el contacto o acceder al propio lugar de trabajo para continuar con las 
propias actividades.

Con la formación a distancia y el trabajo a distancia que se han convertido en 
una tendencia dominante, ahora más que nunca tener una conexión a Internet y un 
dispositivo electrónico se consideran bienes primarios y quienes no tienen acceso a 
ellos se encuentran excluidos/as de muchos aspectos de la sociedad.
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El FEM (Foro Económico Mundial) ofrece una panorámica mundial del acceso 
a Internet en el siguiente gráfico, que muestra los porcentajes de población conectada 
en los distintos países. Puede verse que hay realidades en las que el porcentaje de 
personas sin acceso a Internet casi alcanza a toda la población:

La demanda de acceso a Internet generada por las políticas de contención de 
la pandemia revolucionó por completo el uso de los servicios de red y provocó un 
aumento del uso de Internet en los hogares. A continuación se muestra un gráfico 
proporcionado por Eurostat sobre el aumento del acceso a Internet en el hogar entre 
2017 y los años de la pandemia que muestra esta tendencia:
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El sector de la ciberseguridad se vio especialmente afectado por la situación creada 
por la pandemia y tuvo que hacer frente con celeridad tanto a las nuevas amenazas 
emergentes como al aumento de las amenazas preexistentes. Los ciberataques durante 
el periodo de la pandemia aumentaron exponencialmente y el incremento del trabajo 
a distancia amplió los riesgos para los datos corporativos puestos en peligro inadver-
tidamente por empleados y empleadas.

Por ejemplo, plataformas como Zoom, Teams, Meet, que ya existían desde hacía 
tiempo, fueron sometidas a pruebas masivas durante el periodo de confinamiento, lo 
que permitió descubrir sus posibles vulnerabilidades. El malware y el phishing son 
tipos de ciberataques que siempre se han propagado principalmente por correo elec-
trónico, y el aumento del uso del correo electrónico ha provocado en consecuencia un 
aumento proporcional del riesgo.

La falta de conocimientos adecuados sobre seguridad informática por parte de 
usuarios y usuarias individuales y trabajadores/as, unida a la inexperiencia con el 
nuevo tipo de trabajo a distancia, ha facilitado enormemente que piratas informáticos 
perpetren sus ataques.

4.  leccIones apRendIdas. el Impacto de la pandemIa aún pResente en los 
entoRnos de enseñanza y apRendIzaje

Aprendimos mucho de la crisis pandémica del Covid-19. Se nos obligó a rein-
ventar nuestros viejos hábitos y a abordar nuevos métodos. La crisis pandémica fue 
al principio repentina e inquietante, incluso para la escuela y el mundo académico, y 
luego impulsó nuevas mentalidades, estilos y métodos en todo el mundo y en todos los 
ámbitos: social, institucional, relacional y educativo. Aunque la Covid-19 en muchos 
campos ha constituido un agente revelador y acelerador, no un provocador.

No sólo sufrieron daños significativos los y las estudiantes, sino también el pro-
fesorado: ambos se vieron inmersos en nuevos procesos de aprendizaje para los que, 
en su mayoría, no estaban ni culturalmente preparados ni técnicamente equipados. 
Los efectos tanto de la brecha digital como de la pandemia de Covid-19 afectaron a 
todas las esferas de la existencia humana, desde la productiva, cultural y social hasta 
la más íntima de las personas.

Uno de los contextos más marcados es el de la educación. Las dificultades y ten-
siones también se derivan de la ausencia y el carácter contradictorio de la información, 
la falta de preparación y de herramientas: factores que, a su vez, han acentuado las 
desigualdades entre las personas con recursos y las desfavorecidas, llevando muy a 
menudo a estas últimas a abandonar la escuela.

Hoy parece claro que la educación y el aprendizaje se beneficiarán de un apren-
dizaje combinado, que conjugue las dimensiones en línea y presencial. Habrá que 
garantizar la equidad social y crear resiliencia para responder a las crisis. Basado en 
las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, este enfoque global es 
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una pauta para abordar las cuestiones de la inclusión social de los grupos vulnerables, 
la diversidad y el envejecimiento activo.

Desde el principio, el paso de la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia 
se presentó y legitimó como una medida extraordinaria para limitar el contagio, 
aplicada por las instituciones con la firme aprobación de expertos y expertas en 
virología y sanidad. El éxito inicial de la enseñanza a distancia, tanto por parte del 
estudiantado como del profesorado, se debió sin duda a la larga historia de este tipo 
de aprendizaje.

En muchos países, la implantación de la enseñanza a distancia fue inmediata 
debido a los numerosos precedentes y a las condiciones de necesidad ya experimen-
tadas, mientras que en otros estados, debido a la falta de recursos, a las condiciones 
económicas y a la inexperiencia, la adaptación a la enseñanza a distancia fue más difícil.

Hoy en día, por tanto, es necesario capacitar al personal escolar para pasar de un 
tipo de enseñanza receptivo a otro activo, promoviendo entornos, prácticas, metodo-
logías y herramientas digitales que apoyen y complementen la implementación de 
nuevos paradigmas educativos tanto a distancia como presenciales.

Esto podría incorporarse a la llamada Didáctica Digital Integrada que supone una 
metodología de enseñanza y aprendizaje que integra la experiencia escolar tradicional 
con la experiencia online, evitando así ofrecer una mera transposición de lo que es 
la didáctica presencial. La diferencia con la enseñanza a distancia radica en no tener 
sólo clases en línea. El método DDI nos permite basarnos en las buenas prácticas 
que han adoptado maestros, maestras y profesorado en tiempos de confinamiento 
e implementarlas para ofrecer una experiencia de aprendizaje mejorada y atractiva, 
con el fin de poder afrontar de la mejor manera posible este tercer curso escolar aún 
afectado por la pandemia.

La pandemia y las dinámicas asociadas a ella han hecho aún más evidente que la 
educación es una de las expresiones del Estado y de las instituciones en el territorio, 
por lo que es necesario abrir la escuela con una oferta formativa y educativa que trabaje 
en red con asociaciones y empresas. La escuela ya no puede ser una entidad aislada 
y fosilizada en métodos de enseñanza puramente tradicionales, sino que necesita 
imperiosamente el refuerzo que ofrece la cultura digital.

Se espera, por tanto, que la extensión del e-Learning, debido a la situación de 
emergencia, no se desperdicie, sino que se vea como una oportunidad de crecimiento 
para construir nuevas metodologías de aprendizaje que sean más inclusivas y respondan 
mejor a las necesidades de la sociedad del siglo xxi.

La atención prestada a las competencias para la vida diaria con el fin de capacitar a 
las personas adultas para que aprendan y participen en la educación debería centrarse en 
las cuestiones de la mejora de las competencias y el reciclaje profesional para el trabajo 
y la vida, la relevancia de las competencias básicas y la urgencia de la alfabetización 
digital y la salud, especialmente a la luz de las pruebas emergentes de la pandemia.
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Resumen: En este trabajo se realiza un análisis del programa académico del Aula de 
Mayores +55 de la Universidad de Málaga durante el curso 2022/23 con el objetivo de 
analizar la oferta formativa sobre alfabetización mediática y digital. La metodología de 
investigación se basa en el análisis de contenido —examinando las competencias, conte-
nidos, metodologías y recursos empleados— y el estudio de caso, mediante el análisis de 
dos acciones formativas concretas: el Taller de radio y pódcast «La voz de vida» y el Taller 
de fotografía y vídeo digital. Como principales conclusiones pueden destacarse la variedad 
de la oferta, la posibilidad de incorporar nuevas acciones formativas para la alfabetización 
mediática y digital, y el empleo de metodologías donde se promueve la participación del 
alumnado y el aprendizaje a través de la práctica. 

Palabras clave: Programas Universitarios para Mayores, Aula de Mayores +55, Alfabeti-
zación mediática y digital, Aprendizaje a lo largo de la vida, Programa educativo.

1.  IntRoduccIón

Uno de los fenómenos que definen a la sociedad contemporánea es la revolución 
de la longevidad, definida como hecho global que responde a un incremento signi-
ficativo en la esperanza de vida humana y a los cambios asociados en la estructura 
demográfica de las poblaciones (Alexander Kalache, 2015). En términos demográficos 
es una evidencia que la población mundial está envejeciendo. Según datos del informe 
Perspectivas de la población mundial 2019: aspectos destacados (ONU, 2019), en 2050 
una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. Para la fecha citada, 
el número de personas de 80 años o más se triplicará, alcanzando los 426 millones 
de octogenarios.



72 LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN UN MUNDO EN CRISIS

En España, la pirámide de población sigue una evolución similar: aumenta el 
número de personas mayores y crece la representación de octogenarios, alcanzando 
el 6% de toda la población (Pérez Díaz, Ramiro, Aceituno, Muñoz Díaz, Bueno, 
Ruiz-Santacruz, Fernández Morales, Castillo Belmonte, De las Obras-Loscertales y 
Villuendas, 2022). También se extiende la presencia de personas que han cumplido 
cien o más años. En España, en la actualidad, se contabilizan 18.020 centenarios 
empadronados. ¿Qué factores han influido en la longevidad de la población? En 
países europeos como España, un buen sistema de salud pública y de pensiones han 
contribuido a ganar años y bienestar a la vida. Al aumento de la longevidad también 
han contribuido las políticas de envejecimiento activo y saludable.

Naciones Unidas, en el Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Enve-
jecimiento (2002) definió el término de envejecimiento activo como el «proceso de 
optimizar oportunidades para la salud, la participación y la seguridad con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los mayores». El vocablo activo se refiere a la participación 
en asuntos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos, no solo a estar activos 
física y económicamente (IMSERSO, 2011). Asimismo, el envejecimiento saludable 
hace referencia a las estrategias que tienen como objetivos principales fomentar y man-
tener la capacidad funcional que permite el bienestar de las personas durante la vejez 
(OMS, 2015). La capacidad funcional es una combinación de todas las capacidades 
físicas y mentales con las que cuenta una persona y al entorno que forma el contexto 
de vida (relaciones, actitudes, valores, políticas de salud y sociales, etc.).

Como se puede comprobar, el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo 
son dos conceptos interrelacionados que se refuerzan mutuamente. El envejecimiento 
activo contribuye a un envejecimiento saludable al mantener la vitalidad física, mental 
y social, mientras que el envejecimiento saludable proporciona la base para una par-
ticipación activa y significativa en actividades durante la vejez.

Son muchas las evidencias científicas que señalan que una etapa de jubilación 
vinculada activamente a la práctica deportiva, la formación, la participación social y 
el bienes tar emocional ralentizan el envejecimiento funcional (Minagawa y Saito, 
2015). Para fomentar el envejecimiento activo se han creado numerosos recursos y 
programas, tanto en espacios urbanos como en zonas rurales (es necesario señalar que 
los entornos rurales presentan más carencias en recursos para atender las necesidades 
de las personas mayores).

Las personas mayores pueden acudir a los centros de participación activa o a 
asociaciones, espacios que ofrecen servicios y actividades, como el aprendizaje de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, talleres de habilidades sociales, artes, 
programas deportivos y eventos sociales y recreativas. En estos espacios las personas 
mayores pueden socializar, aprender nuevas habilidades y participar en actividades 
que promueven un envejecimiento activo. Por otro lado, existen organizaciones de 
voluntariado que acogen a personas mayores que dedican su tiempo a actividades 
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comunitarias. La labor del voluntariado realizado por personas mayores proporciona 
satisfacción al voluntario y ayuda, sobre todo, a colectivos socialmente sensibles y 
vulnerables.

Otra de las claves del envejecimiento activo y saludable es el aprendizaje a lo largo 
de la vida. En esta línea, las universidades para mayores ofrecen un amplio abanico de 
programas y cursos especializados para cubrir los intereses del estudiantado mayor. 
Estos programas, como podrán comprobar en este trabajo, permiten a las personas 
mayores continuar aprendiendo, adquirir nuevas habilidades y mantenerse social y 
mentalmente activos.

En este sentido, el Consejo de Europa concibe la formación permanente como 
«toda actividad de aprendizaje emprendida a lo largo de la vida, con el ánimo de mejorar 
el saber, las destrezas y las aptitudes desde una visión personal, cívica, social o laboral», 
que abarca desde preescolar hasta después de jubilarse y que incluye tanto el aprendizaje 
formal y no formal, como el informal (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
2002:2). La Cumbre Social de Oporto de los Jefes de Estado o de Gobierno de la 
Unión Europea celebrada en el año 2021 se ha propuesto como objetivo que de aquí 
a 2030 «al menos el 60 % de los adultos asistan a cursos de formación» anualmente 
(Consejo Europeo, 2021).

En España, el Consejo de Universidades, de acuerdo con los postulados de la 
Unión Europea, entiende por formación permanente:

«todas aquellas formas de educación como la formación para la utilización del ocio y el 
tiempo libre, la mejora de la calidad de vida, la participación social, la mejora de la emplea-
bilidad, la formación de las personas mayores en sus distintas modalidades y tipos etc. Es 
decir, toda formación que sirva para la mejora de las personas y sea de utilidad para la 
sociedad». (Consejo de Universidades, 2010:13)

Los Programas Universitarios para Mayores de las universidades españolas se 
integran, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Universidades, dentro de la 
oferta educativa de formación permanente. La vigente legislación estatal universitaria 
regula dicha formación, aunque no alude directamente a estos programas. En el caso 
de Andalucía, comunidad autónoma en la que se ubica la Universidad de Málaga, la 
organización por parte de las universidades de actividades formativas para personas 
mayores independientemente de cual sea su nivel educativo —contando para ello 
con el apoyo de la Administración Autonómica—, está regulado desde el año 1999 a 
través de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores. 

Una de las claves de estos programas está precisamente en el hecho de que pueden 
matricularse las personas, independientemente de cual sea su nivel de estudios, lo que 
hace posible que personas mayores que siempre desearon acudir a la universidad, pero 
por circunstancias personales no pudieron, ahora puedan vivir esta experiencia, junto 
con otras que sí pudieron acudir, pero quieren volver a repetirla.
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En la Universidad de Málaga el Aula de Mayores +55 arrancó su actividad en 
el año 1995, siendo, junto con la Universidad de Granada, una de las pioneras en 
Andalucía (Universidad de Málaga, 2023). A lo largo de estos años, el programa ha 
ido variando, hasta acabar optando por una oferta de actividades con un itinerario 
abierto, en el cual el alumnado puede escoger libremente de qué materias y talleres 
quiere matricularse.

Durante el curso 2022/23, según los datos proporcionados por la Universidad de 
Málaga (2023), se han matriculado en el Aula de Mayores +55 1.695 personas. De ellas, 
1.180 son mujeres y 515, hombres. La franja de edad que cuenta con un mayor número 
de personas matriculadas es la de los 66 a 75 años, con 884. Le sigue la de 55 a 65 años, 
con 659, y la de 76 a 85 años con 144. Por último, se han matriculado 8 personas con más 
de 86 años.

En último lugar debe hacerse mención a dos conceptos clave en este trabajo. 
La alfabetización mediática y digital, entendida como un todo, ya que en la actual 
Sociedad de la Información es necesario estar alfabetizado digitalmente para estarlo 
mediáticamente y viceversa. En la publicación auspiciada por la UNESCO Alfa-
betización Mediática e Informacional: Currículum para profesores se establecen, como 
elementos clave de la alfabetización mediática (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong 
y Cheung, 2011:18):

 — «Entender el papel y las funciones de los medios en las sociedades demo-
cráticas»

 — «Entender las condiciones bajo las cuales los medios pueden cumplir sus 
funciones»

 — «Evaluar de una manera crítica el contenido de los medios a la luz de las 
funciones de los medios» (consumo crítico)

 — «Comprometerse con los medios para la auto-expresión y la participación 
democrática» (participación activa en los medios)

 — «Revisar destrezas (incluyendo TICs) necesarias para producir contenido 
generado por los usuarios» (desarrollo de competencias digitales para la crea-
ción de contenidos)

A ella se une la alfabetización informacional, que se fundamenta en saber «definir 
y articular necesidades de información», localizarla, evaluarla, organizarla, hacer un 
uso ético de ella, comunicarla y usar las TIC para procesarla (Wilson, Grizzle, Tuazon, 
Akyempong y Cheung, 2011:18).

En el caso de las personas mayores la alfabetización mediática y digital se convierte 
en un elemento clave para la lucha contra la brecha digital generacional, con el fin de 
garantizar su plena participación e inclusión en la Sociedad de la Información. De ahí 
la importancia de que se preste suficiente atención a esta cuestión en los Programas 
Universitarios para Mayores, como el de la Universidad de Málaga.
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2.  objetIvos

El objetivo central de este trabajo es analizar la oferta formativa de alfabetización 
mediática y digital en el marco de la programación académica del Aula de Mayores 
+55 de la UMA para el curso 2022-2023. 

De este objetivo principal derivan los siguientes objetivos secundarios:
 — Identificar los cursos y talleres específicos relacionados con la alfabetización 

mediática y digital,
 — Analizar los contenidos y enfoques pedagógicos de los cursos (objetivos, 

metodologías y recursos empleados),
 — Evidenciar y proponer mejoras o ajustes en la oferta formativa de alfabeti-

zación mediática y digital,
 — Estudiar y destacar dos casos de intervención didáctica del programa forma-

tivo del Aula de Mayores +55: el Taller de radio y podcast «La voz de vida» y 
el Taller de fotografía y vídeo digital.

Como preguntas de investigación se plantean las siguientes:
 — ¿Qué tipo de acciones formativas específicas sobre alfabetización mediática 

y digital se imparten en el Aula de Mayores+55 de la Universidad de Málaga 
y qué competencias concretas se desarrollan en cada una de ellas?

 — ¿Cuáles son los contenidos, la metodología y los recursos empleados en dichas 
acciones?

 — A la luz de las acciones formativas ofertadas, ¿qué propuestas o mejoras 
pueden realizarse?

3.  metodología

Para alcanzar los objetivos citado en el apartado anterior, se ha diseñado una 
propuesta metodológica con enfoque cualitativo (Cook y Reichardt, 1986; Cohen 
y Manion, 1990; Pérez Serrano, 1994) recurriendo al análisis de contenido como 
método preferente. Se ha considerado recurrir al análisis de contenido por tratarse de 
un método que facilita el registro de la información de manera sistemática (Hernán-
dez Sampieri et al, 2014), cualidad fundamental para llevar a cabo el análisis de las 
acciones educomunicativas que forman parte de la muestra. 

Se lleva a cabo un tipo de muestreo no probabilístico dirigido. Las unidades de 
muestreo han sido las propuestas formativas de educación mediática y digital que se 
recogen en el Programa académico del Aula de Mayores para el curso 2022/23. Para 
la selección de la muestra de actuaciones educomunicativas nos hemos inspirado en las 
dimensiones que sobre educación mediática desarrollan Ferrés y Piscitelli (2012). Esto 
es, se han seleccionado iniciativas en las que se propone el desarrollo de competencias 
relacionadas con seis dimensiones de educación en medios: lenguajes, tecnología, 
procesos de interacción, de producción y difusión, ideología y valores y estética. 
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A partir de estos criterios, y después de una consulta simple del programa del Aula 
de Mayores +55, de las 140 propuestas formativas, la muestra ha quedado circunscrita a 
21 cursos. Por áreas de conocimiento: 7 talleres de TIC, 5 sobre cine, 3 radio y podcast, 
2 sobre pensamiento crítico y 1 sobre prensa, fotografía y vídeo digital, publicidad y 
desinformación, respectivamente.

Para la recogida de datos se ha diseñado, en el software Excel, una ficha de aná-
lisis. Este instrumento recoge las siguientes categorías: título, tema, áreas de estudio, 
periodicidad del curso, objetivos y competencias, contenidos, metodología pedagógica 
y didáctica, recursos educativos y evaluación de competencias. El análisis de los datos 
ha permitido identificar patrones y relaciones entre las diferentes categorías, aspectos 
que han facilitado el cumplimiento de los objetivos de este trabajo.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio de caso con el objetivo de obtener 
una comprensión profunda y contextualizada del caso en cuestión. Los estudios de 
caso permiten examinar relaciones causales, identificar patrones y obtener infor-
mación detallada sobre el caso de estudio (Stake, 2007). Para dicho estudio se han 
seleccionado dos actuaciones didácticas: el Taller de radio y podcast «La voz de vida» 
y el Taller de fotografía y vídeo digital. Asimismo, para el análisis y el desarrollo de 
los casos, se ha seguido la siguiente estructura: descripción de la actividad, objetivos 
y competencias, contenidos, metodología pedagógica (cómo se ha llevado a cabo el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje) y didáctica (planificación y el desarrollo de 
actividades), recursos educativos y evaluación de competencias. Finalmente, se ha 
incluido un apartado en el que se argumenta la contribución al envejecimiento activo 
y saludable de los casos analizados.

4.  Resultados

4.1.  Análisis del programa del Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga

4.1.1.  Temas y áreas de estudio

El estudio del programa formativo del Aula de Mayores+55 nos permite detectar la 
existencia de una variada oferta de materias que contribuyen, de una manera u otra, al 
desarrollo de competencias mediáticas y digitales por parte del alumnado participante. 
Estas acciones formativas están planteadas desde el ámbito de las Ciencias Sociales, las 
Humanidades y la Ingeniería. El profesorado implicado en dichas actividades procede 
de áreas como las Ciencias de la Comunicación (Periodismo), la Documentación y 
Biblioteconomía, la Economía, el Derecho, el Arte, la Arquitectura, la Filosofía, la 
Filología o la Ingeniería Informática. Algunas de las actividades formativas propuestas 
tienen un carácter transversal, lo que lleva a que el proceso de enseñanza aprendizaje 
contribuya al desenvolvimiento de competencias múltiples, entre las cuales se incluyen 
las mediáticas y digitales. Ocurre así en el caso de las dos materias sobre pensamiento 
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crítico, que están planteadas desde el ámbito de la filosofía, pero que son igualmente 
apropiadas para el cumplimiento de este último fin, la alfabetización mediática y 
digital, y que por ello han sido incorporadas en este estudio.

También debe mencionarse —aunque no se incluyan en este análisis al no ser 
específicamente sobre alfabetización mediática y digital—, los talleres Técnicas de 
comunicación en público (I). Introducción y fundamentos y (II) Argumentación y debate, 
ya que ambos están encaminados al desarrollo de habilidades comunicativas por 
parte del alumnado, que luego puede aplicar participando, por ejemplo, en medios de 
comunicación. 

Hecho este inciso, las actividades del programa pueden categorizarse en las 
siguientes temáticas:

Tabla 1. Acciones formativas para la alfabetización mediática y digital.

Tema Denominación de la acción formativa y periodicidad
Prensa La Historia de Málaga contada a través de su prensa (1er trimestre, 1 día/semana)

Cine

Bette Davis y Joan Crawford: dos reinas del Hollywood clásico (2do trimestre, 1 
día/semana)
Cine y Arquitectura (3er trimestre, 2 días/semana)
La mujer fatal en el cine negro americano (1er trimestre/ 1 día/semana)
Seminario de Cine: dos rombos (1er trimestre, 1 día/semana)
Zine con Z: el cine a través de la mirada de María Zambrano (3er trimestre, 1 día/
semana)

Radio y pódcast

Taller de Radio y Pódcast: La voz de vida (Anual, 1 día/semana)
Taller de Radioteatro y ficción sonora (Anual, 1 día/semana)
Además de Netflix un pódcast: viaje apasionante a la revolución del audio (3er 
trimestre, 2 días/semana)

Fotografía y 
vídeo Taller de Fotografía y Vídeo Digital (1er y 2do trimestre —2 ediciones—, 1 día/semana)

TIC

Informática-Microsoft Office (Anual, 1 día/semana)
Informática I - Introducción a Windows e Internet (Anual, 1 día/semana)
Informática II – La nube de Google (Anual, 1 día/semana)
Uso de teléfonos móviles (1er, 2do y 3er trimestre —3 ediciones—, 1 día/semana)
Tecnologías del siglo xxi (3er trimestre, 2 días/semana)
Nuevas tecnologías para la mejora de la vida diaria: Redes sociales e Internet (2do 
trimestre, 1 día/semana)
Libros, revistas, imágenes y vídeos: dónde encontrarlos, gratis y legalmente, en Inter-
net (3er trimestre, 1 día/semana)

Publicidad La persuasión en la publicidad (2do trimestre, 1 día/semana)
Pensamiento 

crítico
Introducción al pensamiento crítico (2do trimestre, 1 día/semana)
Pensar la verdad en tiempos de la posverdad (3er trimestre, 1 día/semana)

Desinformación Fake News: la desinformación de las noticias falsas (3er trimestre, 1 día/semana)

Elaboración propia. Fuente: Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga, 2022.
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El análisis de las temáticas nos permite observar que en la oferta formativa del 
programa se combinan los medios tradicionales con los nuevos formatos, lo escrito con 
lo visual, lo sonoro y lo audiovisual, y que las TIC ocupan un lugar predominante. El 
alumnado que asiste a las distintas acciones formativas tiene la posibilidad de adquirir 
conocimientos y destrezas en diferentes campos de la comunicación y en TIC, así 
como de desarrollar el pensamiento crítico.

4.1.2.  Periodicidad

La periodicidad de las acciones formativas es trimestral, salvo en el caso de tres 
talleres de informática y de dos de los talleres sobre el medio radiofónico, donde esta 
es anual. En la mayoría de los casos el taller se imparte durante un único trimestre, 
salvo en los del Taller de fotografía y vídeo Digital y del de Uso de teléfonos móviles, en 
los que la actividad cuenta con dos y tres ediciones, respectivamente. Todas las acciones 
formativas tienen una frecuencia de una clase a la semana, con la excepción de Además 
de Netflix un pódcast: viaje apasionante a la revolución del audio, Cine y Arquitectura y 
Tecnologías del siglo xxi, que se imparten dos veces por semana. Esta frecuencia permite 
al alumnado matricularse de diferentes actividades del programa, si así lo desea, dise-
ñando su propio itinerario formativo, o de compaginar su tiempo con otras tareas de 
una manera más sencilla que si se impartiera un mayor número de veces a la semana.

4.1.3.  Objetivos y competencias

Los objetivos de cada actividad responden a las competencias que pretenden 
desarrollarse con ellas. Así, en la materia La Historia de Málaga contada a través de 
su prensa se plantea el análisis de acontecimientos del pasado a través de la prensa 
histórica, para lo cual se muestra al alumnado cómo puede accederse a dicha prensa. 
Se le dota, por tanto, de competencias para el análisis crítico de los medios y para la 
búsqueda de fuentes, además del propio conocimiento que adquieren sobre la prensa 
histórica de Málaga. Es un buen ejemplo de acción orientada a la alfabetización 
mediática e informacional, que además cuenta con la singularidad de centrarse en el 
pasado, en lugar del presente. 

En las actividades formativas sobre cine se busca, preferentemente, adquirir cono-
cimientos y aprender a ver cine de una manera crítica, aunque también haya espacio 
para el desarrollo de propuestas prácticas. En unos casos, las actividades se orientan 
hacia géneros o figuras cinematográficas concretas, como La mujer fatal en el cine negro 
americano y Bette Davis y Joan Crawford: dos reinas del Hollywood clásico, mientras que 
en otros se interrelacionan temas, como en Cine y Arquitectura o Zine con Z: el cine a 
través de la mirada de María Zambrano. Las dos primeras actividades mencionadas 
se centran en la figura de la mujer y tienen, entre sus objetivos, el análisis del rol que 
estas desempeñan en el cine clásico y su evolución a lo largo del tiempo. En Cine y 
Arquitectura se busca conocer cómo se interrelacionan ambos entre sí, aprendiendo a 
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través del cine, las «influencias arquitectónicas» que se observan en algunos géneros 
y subgéneros cinematográficos o cómo «reconocer algunos estilos arquitectónicos en 
el cine» (Aula de Mayores+55 de la Universidad de Málaga, 2022). Zine con Z: el cine 
a través de la mirada de María Zambrano, por su parte, es una original propuesta que 
tiene cómo objetivo que el alumnado conozca las principales ideas desarrolladas por 
María Zambrano y cómo ésta, a través del cine, «encuentra un modo distinto de ver 
el mundo», a la par que se aprenden las principales corrientes cinematográficas del 
pasado siglo xx y las obras de referencia. El programa del Aula de Mayores+55 también 
ofrece el Seminario de Cine: dos rombos, que, a diferencia de los anteriores, que eran más 
específicos, pretende dotar a su alumnado de conocimientos generales sobre el medio 
cinematográfico y potenciar su memoria por medio del cine, además de perseguir el 
desarrollo de competencias audiovisuales mediante la realización de una pequeña obra 
en la que participa todo el alumnado. Todas estas acciones formativas van encaminadas 
al desarrollo de competencias mediáticas sobre el medio cinematográfico.

Las actividades en torno a la radio y al pódcast tienen, en todos los casos, una 
marcada orientación práctica y buscan la participación activa del estudiantado. Así, 
en los tres talleres que se imparten sobre esta temática —Taller de Radio y Pódcast: La 
voz de vida (que será analizado como estudio de caso), Taller de Radioteatro y f icción 
sonora y Además de Netflix un pódcast: viaje apasionante a la revolución del audio— se 
pretende que el alumnado aprenda, fundamentalmente, a elaborar guiones, redactar, 
locutar, grabar y difundir sus trabajos. El principal objetivo que se persigue es el de 
que el alumnado adquiera las competencias necesarias para la creación y difusión de 
sus propios contenidos sonoros en el medio radiofónico y en el formato pódcast. 

El Taller de fotografía y vídeo digital (que también será analizado con detalle en el 
estudio de caso), tiene un doble objetivo. Por una parte, el de adquirir conocimientos 
que se apliquen de manera práctica, y por otra, el de desarrollar habilidades y destrezas 
para el manejo de los equipos de fotografía y de vídeo, así como de las aplicaciones y 
el software informático de edición de imagen, vídeo y sonido. Persigue, por tanto, un 
propósito similar al de los talleres de radio y pódcast, que el alumnado desarrolle las 
habilidades necesarias para la creación de sus propios contenidos, ya sean en formato 
visual o audiovisual.

Los cursos sobre TIC tienen —salvo en el caso de Tecnologías del siglo xxi, que es 
más teórico— un marcado carácter práctico. El objetivo fundamental es el desarrollo 
de habilidades y destrezas técnicas para saber desenvolverse en el nuevo ecosistema 
digital. En el caso de los tres talleres anuales se busca que el alumnado adquiera des-
trezas desde cero —con el manejo del ratón y el teclado—, y que aprenda a utilizar 
programas informáticos básicos para la vida diaria —como Microsoft Office—, a 
navegar por Internet y a emplear las herramientas en la nube de Google. Los cursos 
trimestrales están enfocados al desarrollo de habilidades específicas como aprender 
a utilizar el teléfono móvil y las aplicaciones, saber comunicarse a través de las redes 
sociales o cómo localizar recursos en Internet en diferentes formatos (texto, imagen, 
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vídeo…). La actividad Tecnologías del siglo xxi, en cambio, tiene un enfoque teórico, y 
busca que el alumnado comprenda la evolución y desarrollo de las tecnologías. Todas 
las acciones formativas propuestas se centran en el desarrollo de competencias digitales, 
comunicativas e informacionales.

En la materia La persuasión en la publicidad se busca que el alumnado aprenda «el 
funcionamiento básico de la publicidad actual», que sepa detectar la persuasión y la 
manipulación de estos mensajes y desarrolle ante ellos «un espíritu crítico» (Aula de 
Mayores +55 de la Universidad de Málaga, 2022). Pretende, por tanto, que el alum-
nado adopte una actitud crítica frente a la publicidad, y que reflexione sobre el tipo 
de mensaje que se difunde a través de ella.

Las actividades formativas Introducción al pensamiento crítico y Pensar la verdad en 
tiempos de la posverdad suponen un caso aparte, ya que se trata de dos propuestas que 
parten desde el ámbito de la filosofía y que no persiguen directamente el desarrollo de 
competencias mediáticas y digitales. Sin embargo, por su temática, y sobre todo por el 
hecho de que promueven el pensamiento crítico, pueden encuadrarse perfectamente 
como acciones que contribuyen a la promoción de dichas competencias. En Introducción 
al pensamiento crítico, por ejemplo, se promueve que el alumnado sea capaz de «analizar 
de manera objetiva cualquier información, fuente o creencia con el fin de evaluar su 
precisión validez o importancia» (Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga, 
2022), una de los componentes clave de la alfabetización mediática y digital. En el caso 
de Pensar la verdad en tiempos de la posverdad tampoco se alude directamente a estas 
competencias, pero sí que se habla de «la importancia de reflexionar sobre la verdad 
y su relación con la libertad humana». Se trata de algo totalmente necesario en un 
mundo donde las mentiras que circulan ponen en riesgo a las sociedades democráticas, 
al tratarse de mensajes que persiguen generar miedo e incertidumbre en la población 
y contribuir de esta forma a la inestabilidad política y social. 

Sobre esta misma cuestión trata la última de las acciones analizadas, Fake News: la 
desinformación de las noticias falsas, una actividad que está planteada desde una perspec-
tiva jurídica, ya que el docente es profesor de Derecho. La actividad tiene el objetivo 
de que el alumnado sepa «identificar los derechos que asiste a la ciudadanía frente 
a las fake news», así como conocer cuáles son «los mecanismos legales actuales para 
combatir la desinformación» y el papel que cumple el Estado en este sentido (Aula de 
Mayores +55 de la Universidad de Málaga, 2022). Se persigue, por tanto, que adquiera 
competencias para la lucha contra la desinformación desde una perspectiva legal, lo 
que también forma parte de la alfabetización mediática y digital, pues conocer los 
derechos que amparan a la ciudadanía ayuda a defenderse contra este tipo de mensajes.

En resumen, a través de las distintas acciones formativas propuestas el alumnado 
puede desarrollar competencias para el análisis crítico de la información, la búsqueda 
de fuentes y recursos de calidad, la comunicación en entornos virtuales, la elabora-
ción y difusión de contenidos visuales, sonoros y audiovisuales, el uso de dispositivos 
digitales y el manejo de software y apps para móviles y tablets. Todo ello contribuye al 
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empoderamiento del alumnado mayor en la Sociedad de la Información, al disponer 
de conocimientos, habilidades y recursos para una participación activa, que es la base 
de una plena inclusión.

4.1.4.  Contenidos

La materia La Historia de Málaga contada a través de su prensa abarca, de una 
manera amplia, la historia de Málaga a través de la prensa, a través de nueve temas. 
Arranca con el noticierismo en la Edad Moderna y concluye en el siglo xx, con la 
dictadura franquista. Trata, empleando la prensa de la época, acontecimientos como 
desastres naturales, epidemias, sequías, reivindicaciones sociales, visitas reales o suce-
sos. Presta atención a la Málaga industrial, la Málaga republicana, la guerra civil y 
la dictadura. También dedica un tema a personajes ilustres en la prensa, y otro a la 
publicidad de principios del siglo xx. Estos contenidos hacen posible que el alumnado 
pueda profundizar en el conocimiento de la historia de su ciudad, su entorno más 
cercano, a través de la prensa que se conserva en los archivos, desde una perspectiva 
crítica, conociendo el propósito, la orientación y la línea editorial de las distintas 
cabeceras, y cómo esto condiciona el abordaje que se hacía en dicha prensa de cada 
acontecimiento o personaje público. La perspectiva histórica permite analizar los 
hechos con suficiente distancia y con el propio conocimiento sobre lo acontecido, lo 
que enriquece la mirada y hace posible reflexionar sobre los temas que forman parte 
de la agenda mediática en cada momento histórico y detectar los diferentes enfoques 
ante un mismo acontecimiento —algo que ayuda a desarrollar una visión crítica frente 
al contenido de los medios—.

Las cinco actividades centradas en el cine cuentan con un temario muy variado. 
En el caso de La mujer fatal en el cine negro americano, el programa formativo consta, 
por ejemplo, de ocho temas, uno general, sobre el contenido del curso, y siete cen-
trados en una película en concreto. También se incluye la proyección de dos de las 
películas comentadas en clase. El contenido de Bette Davis y Joan Crawford: dos reinas 
del Hollywood clásico aparece reflejado en el propio título de la acción formativa. El 
programa se compone de dos temas dedicados a cada una de las actrices protagonistas 
del curso y de seis temas sobre tres películas de cada artista. Al igual que en el caso 
anterior —teniendo en cuenta que es la misma docente la que imparte dicha activi-
dad—, se contempla la proyección de dos películas, una de Bette Davis y otra de Joan 
Crawford. Ambas acciones formativas posibilitan que el alumnado pueda conocer en 
profundidad las películas tratadas en clase y que entrene su capacidad de análisis fílmico, 
especialmente a través de la proyección y el posterior debate en torno a esas dos obras. 

En el caso de Cine y Arquitectura el programa incluye diez temas, algunos de 
carácter general y otros más específicos. Se estudia el proceso de creación de una obra 
cinematográfica; los orígenes de la relación entre el cine y la arquitectura; el género 
western en relación con el paisaje y la ciudad; el espacio y la arquitectura en Alfred 
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Hitchcock; la investigación en arquitectura a partir de análisis de filmaciones; ciudades 
imaginarias en el cine fantástico y ciudades del futuro en la ciencia ficción; la arqui-
tectura en el género documental en España o las bandas sonoras en el cine. Se trata de 
una actividad que centra su atención, por tanto, en las localizaciones cinematográficas 
y de manera concreta, en la arquitectura. Esto hace que el alumnado tome conciencia 
de la importancia de los espacios en los que se desarrollan las películas, de la inten-
cionalidad de los creadores al seleccionar determinadas localizaciones para realizar 
las filmaciones y del papel que tiene la arquitectura en la construcción de los relatos. 
Educa de esta forma la mirada para aprender a ver cine más allá de las actuaciones de 
los protagonistas y de las historias que se cuentan, centrando la atención en el dónde.

La actividad Zine con Z: el cine a través de la mirada de María Zambrano aborda 
tanto la figura de la pensadora, como la historia del cine, relacionándolos. Al mismo 
tiempo que se analiza con detenimiento la vida y el pensamiento de María Zambrano, 
se estudian las principales corrientes cinematográficas del siglo xx y algunos de sus 
creadores más destacados. Se dedica uno de los temas a las influencias entre María 
Zambrano y los cineastas y otro a «enseñar a mirar». De esta forma se busca que el 
alumnado adquiera conocimientos desde una perspectiva dual y que desarrolle una 
conciencia crítica para el visionado o análisis de obras audiovisuales tomando como 
base el pensamiento de María Zambrano.

El Seminario de Cine: dos rombos, por último, cuenta con un temario con varios 
bloques: las distintas etapas dentro de la historia del cine, los concursos de bandas 
sonoras y de doblaje, la publicidad de los años 50 y 60, los oficios del cine y la historia 
del cine en Málaga. También se incluye el cortometraje, a través del visionado de dis-
tintas obras, como una vía de acercamiento intergeneracional. Se trata de contenidos 
que proporcionan al alumnado participante en la actividad unas nociones generales 
sobre el mundo del cine, desde una perspectiva histórica, pero también actual, llevando 
así a cabo una labor de alfabetización mediática a través de este medio.

El análisis de los contenidos sobre cine impartidos en el Aula de Mayores +55 
permite comprobar que se ofrecen tanto contenidos de carácter general, como conteni-
dos especializados, y que en todos ellos, el eje fundamental es el de aprender a ver cine. 
Dada la variedad de enfoques con el que puede abordarse el mundo cinematográfico, 
existe la posibilidad de incrementar la oferta formativa en este campo y promover 
nuevas actividades centradas, por ejemplo, en corrientes cinematográficas, géneros, 
autores o países, por ejemplo.

Los tres talleres sobre radio y pódcast que se ofertan se complementan entre sí, 
ofreciendo algunos bloques de contenido comunes y otros diferenciados, dado el carácter 
específico de cada acción formativa. El Taller de radio y pódcast, que tiene un carácter 
general, consta de ocho temas en los que se abordan los fundamentos de la producción 
radiofónica: lenguaje, géneros y formatos, documentación, escaleta y guion, locución 
(cuidado de la voz, técnicas de respiración, entonación…), el estudio de radio, la post-
producción (recursos sonoros y edición), las nuevas narrativas (podcast enriquecido) y 



83EXPERIENCIAS DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y DIGITAL EN EL AULA DE MAYORES +55

las vías para la difusión de contenidos sonoros a través de la radio y del formato podcast. 
El Taller de radioteatro y ficción sonora, centrado específicamente en estos géneros, consta 
de tres bloques diferenciados, organizados por nivel: inicial, medio y avanzado. En el 
módulo inicial se tratan las técnicas de respiración y el cuidado de la voz, la interpretación 
de guiones y escaletas, la práctica ante el micrófono y el relato en la ficción sonora. En el 
módulo medio se profundiza en lo anterior, a lo que se añade la creación de personajes, el 
guion de radioteatro, los efectos sonoros y la realización, o la radionovela. En el módulo 
avanzado, por último, se trabaja en los mismos aspectos de los dos anteriores y se abordan 
las técnicas de grabación, la edición y montaje o la interpretación en público. En tercer 
lugar, Además de Netflix, un pódcast: viaje apasionante a la revolución del audio, focaliza 
su contenido en el formato pódcast y se organiza para ello en cuatro módulos. Tanto 
el primero como el segundo se centran en la definición del formato, las características, 
la tipología y las plataformas, mientras que el tercero y el cuarto se destinan a tratar las 
nociones básicas para la creación de un podcast. Así, se abordan las aplicaciones móviles 
para la grabación, el desarrollo de la idea y el guion, los recursos sonoros, la grabación 
en estudio de radio o la difusión a través de plataformas de audio. En este último caso, 
a diferencia de los dos anteriores, el taller no incluye ningún bloque específico sobre 
locución (aunque en la metodología se señala que se darán nociones).

El Taller de fotografía y vídeo digital cuenta con un primer tema común sobre la 
imagen fija y en movimiento, la composición de la imagen y el lenguaje audiovisual, 
y dos bloques específicos, uno sobre fotografía y otro sobre vídeo. En el bloque de 
fotografía se abordan las técnicas básicas para la realización de fotografías y se realiza 
una introducción al programa de retoque fotográfico GIMP. Y en el bloque del vídeo 
se tratan la planificación del rodaje y las técnicas básicas de grabación de vídeo con el 
móvil, además de trabajar con la app Action Director y con los programas Audacity, 
de edición de audio, y OpenShot, de edición de vídeo. La actividad se plantea, por 
tanto, desde una perspectiva doble, contemplando los elementos comunes entre la 
fotografía y el vídeo y desarrollando específicamente cada uno de ellos.

Respecto a las actividades formativas centradas en el aprendizaje sobre TIC debe 
destacarse el carácter estratégico de todas las acciones, ya que a través de los contenidos 
que se imparten tratan de cubrir todo el espectro de necesidades de formación para 
la lucha contra la brecha digital. En el caso de los tres talleres anuales de Informática, 
los contenidos están organizados en dos niveles. El primero de los talleres, Informática 
I- Introducción a Windows e Internet incluye fundamentos de informática y de Inter-
net, el sistema operativo Windows, fotografía digital (centrada específicamente en la 
administración de los archivos y la realización de copias) y navegación por Internet. 
En el segundo nivel se ofertan dos propuestas diferenciadas: Informática II- La nube 
de Google e Informática- Microsoft Office. En el primero de los talleres se profundiza 
en los recursos en la nube de Google (Gmail, Google Meet, Calendario, Drive y apli-
caciones ofimáticas de Google), mientras que el segundo se centra en los programas 
Word, Excel y Power Point.
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El taller de Uso de teléfonos móviles ofrece una visión global sobre la utilización del 
smartphone. Se tratan aspectos como la configuración (ajustes), conexión a Internet 
(datos o wifi), la nube, navegadores y buscadores, asistente de Google y Gmail, men-
sajes, fotos y vídeos, seguridad e instalación y configuración de aplicaciones (Eduroam, 
Twitter, Whatsapp, YouTube, Facebook, Skype, antivirus, limpiadores de memoria, 
Maps y Waze, gestor de contraseñas, Dropbox, Drive o app UMA). De esta forma, el 
alumnado participante en la actividad puede adquirir un conocimiento básico sobre 
todos los ajustes y recursos de su teléfono móvil. Una propuesta no centrada exclusiva-
mente en el móvil es la que proporciona la actividad Nuevas tecnologías para la mejora de 
la vida diaria: Redes sociales e Internet. Esta acción formativa se divide en tres bloques. 
En el primero se estudia el vocabulario básico sobre TIC e Internet y se ofrecen las 
«pautas básicas para navegar por Internet de forma segura» (Aula de Mayores +55 
de la Universidad de Málaga, 2022). El segundo se centra en las herramientas de 
comunicación: Facebook, Instagram, Whatsapp, Skype y Facetime, mientras que en 
el tercero se tratan las app para el ocio y la compra segura por Internet.

Libros, revistas, imágenes y vídeos: dónde encontrarlos, gratis y legalmente, en Internet 
es una actividad a través de la que el alumnado puede conocer acerca del acceso abierto 
y de los derechos de autor, los recursos online disponibles en las bibliotecas públicas 
y específicamente en la Biblioteca de la Universidad de Málaga así como otros sitios 
web en los que «encontrar (legalmente) libros, revistas, imágenes y vídeos gratuitos» 
(Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga, 2022). Se trata, por tanto, de una 
actividad centrada en el aprendizaje sobre la búsqueda de recursos online.

Tecnologías del siglo xxi, por último, cuenta con un temario de carácter teórico 
que contempla la introducción al concepto de tecnología, la innovación, la propiedad 
intelectual y las patentes, «la informática y la inteligencia artificial», «las comunica-
ciones, Internet y la Internet de las cosas», «cibernética y robótica», «los robots de 
rescate y los robots cirujanos» y «la tecnología de los viajes» (Aula de Mayores +55 de 
la Universidad de Málaga, 2022). Frente a las demás actividades que procuraban el 
desarrollo de habilidades y destrezas en el alumnado, en este caso se busca que adquiera 
conocimientos y reflexione sobre la importancia de la tecnología en la sociedad actual.

La persuasión en la publicidad es una actividad que aborda las características de la 
comunicación publicitaria en la actualidad —comparándola con el pasado—, y que 
estudia las funciones que cumplen los textos y las imágenes, el papel del humor, así 
como la retórica, a través del análisis de las estrategias para la persuasión y la ética 
publicitaria en cuestiones como el sexismo, el racismo o la violencia. Se trata de una 
acción formativa que contribuye a la alfabetización mediática del alumnado, ya que 
le enseña a identificar las estrategias persuasivas utilizadas por los anunciantes para 
saber enfrentarse a ellas de una manera crítica y consciente.

En Introducción al pensamiento crítico se estudian las características del pensamiento 
crítico, la argumentación, las «creencias y sesgos no conscientes en el razonamiento», 
así como los elementos clave para el diálogo y la persuasión (Aula de Mayores +55 de 
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la Universidad de Málaga, 2022). En el caso de Pensar la verdad en tiempos de la pos-
verdad se aborda el concepto de verdad a lo largo de la historia, con especial atención 
al siglo xx y a los conceptos de libertad y de aceptación de uno mismo.

En el caso de la acción formativa Fake News: la desinformación de las noticias falsas 
se analizan conceptos como los de propaganda, manipulación, derecho a la información 
versus libertad de expresión, «los derechos del público y de los profesionales ante los 
contenidos de los medios», la autorregulación, las reclamaciones y los mecanismos esta-
tales para la lucha contra la desinformación y el papel de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga, 2022).

4.1.5.  Metodología pedagógica y didáctica

La metodología empleada en prácticamente casi todas las actividades formativas 
es la clase magistral combinada con la realización de actividades prácticas en el aula 
y la participación del alumnado mediante el análisis y el debate. Esto último es espe-
cialmente importante en el caso de los cursos de carácter más teórico. En aquellos 
otros que tienen un enfoque más práctico, los propios ejercicios prácticos en el aula, y 
también fuera de ella, se convierten en el elemento más relevante para el afianzamiento 
de los conocimientos, habilidades y destrezas por parte del alumnado. 

En función del tema de la acción formativa se recurre a diferentes tipos de activida-
des. Así, por ejemplo, en el caso de la prensa histórica se trabaja en clase con imágenes 
de periódicos. En los cursos de cine se opta, lógicamente, por el visionado de fragmentos 
de películas para su análisis. Y en el de publicidad se recurre al visionado de anuncios 
publicitarios. En el de fotografía y vídeo se muestran ejemplos prácticos y el alumnado 
maneja su propio equipo. En los talleres de radio y de podcast se adopta, fundamental-
mente, una metodología práctica basada en el aprender haciendo y en la participación 
del alumnado, aunque también se recurre en un caso a la clase invertida, además de 
las clases magistrales. En las actividades que versan sobre TIC se trabaja también con 
ejemplos prácticos y realización de ejercicios prácticos en el aula, o bien se promueve 
que el alumnado participe. En uno de los cursos se utiliza también el aprendizaje basado 
en juegos. Un caso curioso es el de la acción formativa sobre la posverdad, en el que 
se recurre a metodologías que fomenten el pensamiento crítico, como la mayéutica, la 
simulación, el estudio de casos, la lectura crítica o el dilema, la gamificación, los mapas 
conceptuales y la realización de cuestionarios y de un resumen de todo lo visto.

En todas las actividades formativas se aprecia el interés por fomentar la partici-
pación del alumnado y hacer que la clase no se base exclusivamente en la transmisión 
de conocimientos por parte del profesorado, sino también en el análisis y debate del 
alumnado, y en la realización de ejercicios prácticos a partir de los ejemplos vistos en 
clase. En resumen, se sigue el planteamiento de aprender haciendo y no exclusivamente 
observando o comentando. En algunos casos esta participación va más allá del propio 
espacio del aula y se traduce, como ocurre en el caso del Taller de radio y pódcast, en un 
programa de radio que se emite en una emisora ajena a la propia Universidad de Málaga.
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4.1.6.  Recursos educativos

Los recursos empleados para las clases que más se repiten son las presentaciones en 
Power Point y los fragmentos de obras cinematográficas y vídeos. A ellos se suman los 
recortes de periódicos, las fotografías, los anuncios publicitarios, los apuntes facilitados 
previamente para el seguimiento de las clases por parte del alumnado, ordenadores, 
software libre o propietario e Internet. También se emplean en algunos casos apli-
caciones en la nube y plataformas digitales para la participación, como Mentimeter, 
Kahoot o Socrative. En los cursos de radio y radioteatro se utiliza el estudio de radio. 

También debe mencionarse el empleo, en algunas acciones formativas, del Campus 
Virtual de la Universidad de Málaga como plataforma educativa en la que el profeso-
rado sube y comparte materiales, además de ser utilizado como vía de comunicación a 
través de los foros y como espacio para la entrega de los trabajos prácticos, por ejemplo.

4.1.7.  Evaluación de competencias

El Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga no cuenta con un sistema 
establecido de evaluación de las competencias, ya que no existe una acreditación oficial 
de las mismas. Sin embargo, el profesorado establece vías para dicha evaluación por 
medio de las propias actividades y ejercicios prácticos que se desarrollan en el aula o 
que se piden como ejercicio práctico final de curso. En aquellos cursos que tienen un 
carácter más teórico, la evaluación se realiza fundamentalmente a través de la partici-
pación del alumnado, mediante el análisis de los ejemplos o casos expuestos en clase o 
el debate. Así, en el caso de los cursos sobre cine, por ejemplo, se analizan fragmentos 
de películas y se debate a partir de dicho análisis. En aquellas acciones formativas 
centradas en el aprender haciendo, como los cursos de radio o radioteatro, la evaluación 
está en la propia realización del programa. En el Seminario de Cine y en el Taller de 
fotografía y vídeo digital se propone la realización y exhibición de un proyecto final, 
en equipo, en el primer caso, y de manera individual, en el segundo. También existen 
ejemplos puntuales de evaluación por medio de la gamificación o de cuestionarios.

4.2.  Experiencias didácticas de alfabetización mediática y digital para el enve-
jecimiento activo

4.2.1.  Taller de radio y podcast «La voz de vida»

Descripción de la actividad

El Taller de radio y pódcast: «La voz de vida», es una propuesta formativa dirigida 
al alumnado del Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga. El taller consiste 
en la realización de un programa de radio. El alumnado, bajo la coordinación del 
monitor, aborda las diferentes fases del proceso creativo del contenido del programa: 
preproducción, producción, difusión en directo o postproducción y difusión en pla-
taformas de podcast. Los programas en directo se realizan en el estudio de la emisora 
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Color Comunitaria, aunque también se utilizan las instalaciones y materiales técnicos 
del estudio de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA para 
grabaciones y programas realizados en exterior. Esta es una propuesta académica de 
carácter anual. Las sesiones formativas se celebran los jueves, en grupos reducidos 
alternos para la realización de los programas de radio y en grupo grande para las 
clases teórico-prácticas.

Objetivos y competencias

Con este taller, principalmente, se pretende:
 — Mejorar habilidades orales y escritas;
 — Desarrollar habilidades sociales y de trabajo en equipo;
 — Adquirir competencias informacionales, digitales, estéticas y mediáticas;
 — Fomentar la promoción social de los participantes;
 — Aumentar la presencia y mejorar la imagen de las personas mayores en los 

medios;
 — Contribuir al envejecimiento saludable.

Contenidos 

Bajo la propuesta metodológica aprender haciendo, el programa académico está 
formado por 8 temas que dan respuesta a tres bloques o líneas de actuación. Los tres 
primeros temas: «Lenguaje radiofónico», «Géneros y formatos» y «Documentación» 
tienen como objetivo dar a conocer los códigos radiofónicos y la fase preparatoria 
para la creación de contenidos. Adquiridas las competencias y destrezas básicas para 
la elaboración de contenidos, se facilitan herramientas para la producción de las piezas 
sonoras. Por ejemplo, se enseña la práctica de la redacción para elaborar un mensaje, 
el guion técnico-literario, la escaleta o esquema del programa y la locución de los 
contenidos redactados.

Por último, se abre un gran bloque tecnológico o de recursos técnicos. Excep-
cionalmente, en este taller de radio el alumnado realiza la labor de control técnico y 
mezcla de sonidos. Por tanto, se dedica un bloque al estudio de radio: mesa de sonido, 
actuación ante el micrófono y comunicación gestual. A continuación, generado el con-
tenido o grabada la pieza, el alumnado tiene la oportunidad de editar o postproducir 
la grabación. Este bloque tiene relación directa con la creación del pódcast o pieza 
editada para ser difundida en plataformas digitales para el consumo asincrónico. Asi-
mismo, también se enseña la creación de canales/perfiles en distribuidores de pódcast.

Metodología pedagógica y didáctica

En este taller se implementa la metodología aprender haciendo». En lugar de 
seguir la secuencia que va de la teoría a la práctica, se invierte el proceso. Esta meto-
dología puede generar, inicialmente, cierta inseguridad en el alumnado. Sin embargo, 
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finalizada la práctica, y después del análisis y devolución del monitor, los participantes 
reconocen que bajo esta metodología se asimila con mayor eficacia los conocimientos. 
Esta fase práctica del proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el estudio de radio, 
frente al micrófono.

Por otra parte, en este taller se implementan métodos colaborativos. El total del 
alumnado se dividió en subgrupos de seis personas para la realización de un programa 
bajo el formato magacín. El magacín se caracteriza por facilitar una propuesta de 
contenidos amplia y diversidad, lo cual requiere y facilita el trabajo coordinado, en 
equipo. Bajo esta premisa, el participante tiene que realizar una propuesta de contenido 
que encaje en tiempo, formato y tema con las propuestas planteadas por el resto de 
compañeros de programa. Las propuestas se recogen en la escaleta, instrumento que 
consolida el trabajo en equipo.

El docente, en las reuniones de escaleta, asigna el rol que asumirán los participan-
tes del taller: conductor, colaborador, técnico de control, etc. Los roles son rotativos 
para garantizar que el alumnado alcance un aprendizaje pleno y, también, promover 
y ejercitar la empatía.

Las sesiones teóricas se planifican para facilitar al alumnado los conocimientos y 
recursos fundamentales para la realización de contenido radiofónico. Se abordan todas 
las fases, desde la preproducción hasta la edición y difusión de las piezas y programas. 
Las sesiones teórico prácticas se llevan a cabo en modalidad virtual, una semana alterna 
al mes. No obstante, cada alumno, finalizado el programa, recibe un informe en el 
que se valora su acción. De manera complementaria, el alumnado tiene acceso a una 
plataforma de recursos digitales para facilitar el abordaje de cada una de las fases de 
la producción de contenidos sonoros.

Evaluación de competencias

La evaluación consiste en una valoración verbal o por escrito de la actuación en 
el programa de radio o de las piezas creadas por los participantes. Esta valoración se 
realiza en la sesión grupal para compartir con el alumnado las apreciaciones efectuadas. 
El estudiante valorado tiene la oportunidad de realizar una autoevaluación. El resto 
de participantes del taller también pueden intervenir con apreciaciones. Para facilitar 
la intervención del grupo en esta etapa, los programas se distribuyen en plataformas 
de pódcast y se guardan en una carpeta digital compartida antes de la sesión grupal 
teórico-práctica.

Contribución al envejecimiento activo y saludable

La práctica radiofónica en grupo proporciona al alumnado conocimientos que 
proceden de la responsabilidad que supone preparar contenidos para la difusión en 
un medio de comunicación. Participar en medios de comunicación garantiza el desa-
rrollo de la alfabetización información, digital y mediática. Al mismo tiempo, hacer 
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radio en grupo facilita el aprendizaje entre iguales. Asimismo, durante la vejez la red 
de vínculos familiares y sociales puede llegar a debilitarse por pérdidas no deseadas. 
La participación de personas mayores en iniciativas como la aquí descrita contribuye 
al enriquecimiento y fortalecimiento de la red de conocidos y amigos. Por tanto, la 
práctica radiofónica actúa como elemento potenciador de una vida activa y saludable.

Por otro lado, la presencia de mayores en los medios como productores de contenidos 
garantiza que se difunda una imagen real del colectivo, contrapunto a la imagen estereo-
tipada y edadista que difunden los medios de comunicación sobre las personas de edad.

4.2.2.  Taller de fotografía y vídeo digital

Descripción de la actividad

El Taller de fotografía y vídeo digital es una propuesta formativa que surge de la 
detección de una necesidad, la de proporcionar al alumnado del Aula de Mayores+55 
de la Universidad de Málaga una actividad en la que pudiera profundizar en algo que 
forma parte de la vida diaria, como son la fotografía y el vídeo —especialmente ahora, 
con los teléfonos móviles, que nos permiten tener, de manera constante, una cámara 
fotográfica y de vídeo en nuestras manos—. También nace de la constatación de que la 
fotografía es una vía de acercamiento de las personas mayores a las TIC, una manera 
sencilla de promover el desarrollo de competencias mediáticas y digitales, al formar 
parte de sus intereses vitales. En este taller, de carácter trimestral, y que se imparte 
en dos ediciones, el alumnado conoce los fundamentos básicos de la composición de 
la imagen y del lenguaje audiovisual, aprende a manejar y controlar los ajustes de la 
cámara fotográfica y de vídeo a través de su propio dispositivo y estudia y practica con 
programas informáticos de software libre para el retoque fotográfico y la edición de 
vídeo y audio, y con una app para la edición de vídeo. Dado que se utilizan programas 
informáticos se exige que el alumnado tenga nociones del manejo de ordenadores, 
para que pueda sacar partido de la parte del curso centrada en el trabajo con software 
específico. Como actividad final del curso se propone la elaboración y exhibición en 
clase de un proyecto de retoque fotográfico y edición de vídeo.

Objetivos y competencias

Los objetivos del taller son los siguientes:
 — «Conocer los fundamentos de la composición, el manejo de la luz y el lenguaje 

audiovisual (tipos de plano, sonido, elementos de transición, montaje…)».
 — «Adquirir habilidades y destrezas en el manejo de equipos digitales para la 

toma de fotografías y la grabación de vídeo (cámaras de fotografía, cámaras 
de vídeo, Smartphones,Tablets…)».

 — «Adquirir unas primeras nociones de retoque fotográfico y de edición de vídeo 
por medio del uso de programas informáticos gratuitos y/o de software libre, 
con el fin de desarrollar la faceta creativa a través de la fotografía y el vídeo».
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Contenidos

El taller se estructura en seis temas, uno general, dos sobre fotografía y tres sobre 
vídeo. El primer tema tiene un carácter introductorio y en él se aborda la imagen 
fija y en movimiento, con el aprendizaje de los fundamentos de la composición de la 
imagen y del lenguaje audiovisual. Los temas 2 y 3 están centrados en la fotografía. 
En el primero de ellos se estudian las técnicas básicas de realización de fotografías con 
equipos digitales (configuración, almacenamiento, manejo del equipo…), de manera 
teórica y práctica. El alumnado aprende y practica con su propio dispositivo (cámara 
fotográfica, smartphone, tablet…) los diferentes ajustes de la cámara, que sirven tanto 
para la fotografía como para el vídeo. El tema 3 se destina a la introducción al retoque 
fotográfico a través del programa de software libre y gratuito GIMP. En este tema, 
el alumnado conoce los fundamentos para el manejo de dicho programa mediante la 
elaboración de ejercicios prácticos en el aula. Los temas 4, 5 y 6 están dedicados al 
vídeo. En el tema 4 se estudia la planificación del rodaje, desde el planteamiento de 
la idea hasta la grabación, y se abordan las técnicas básicas de grabación y edición de 
vídeo con teléfono móvil, trabajando con la app Action Director. El tema 5 se centra 
en la edición de audio —para usar en el vídeo— con Audacity y el 6, en la de vídeo, 
con OpenShot, ambos programas de software libre y gratuitos.

Metodología pedagógica y didáctica

Aunque se base en clases magistrales para explicar conceptos, ajustes de los equipos 
y uso de programas, la metodología de este taller es eminentemente práctica. Como se 
indica en el programa del curso «la explicación de los distintos conceptos» va «acom-
pañada de la visualización de ejemplos prácticos y del propio manejo de los equipos 
por parte del alumnado, con la orientación y apoyo de las profesoras». Además de 
las propias prácticas en el aula, se promueve que el alumnado realice ejercicios fuera 
de ella sobre lo estudiado en clase y los comparta, si lo desea, con sus compañeros/
as y profesoras a través del Campus Virtual, para su posterior comentario en clase. 
La participación en el aula se promueve a través del planteamiento de consultas y el 
comentario de los ejemplos prácticos y de los ejercicios desarrollados por el alumnado 
del propio taller. Por otra parte, también se facilita al estudiantado el enlace para la 
descarga y las instrucciones para la instalación de los programas de software libre usa-
dos en clase, de manera que este pueda descargarlo en su propio equipo informático 
y practicar en casa.

Recursos educativos

Los recursos educativos usados en el taller son las presentaciones con las expli-
caciones paso a paso, que se suben y comparten a través del Campus Virtual, los 
ejemplos prácticos, los propios dispositivos de fotografía y de vídeo que el alumnado 
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trae a clase para practicar (cámaras fotográficas y de vídeo, smartphones, tablets…), 
la aplicación de móvil, los programas de software libre y los ordenadores del Aula 
de Informática donde se imparten las sesiones. Como ya se ha indicado, el Campus 
Virtual no sólo se convierte en el espacio para compartir los materiales y presentar los 
trabajos prácticos, sino también para comunicarse e interactuar más allá del entorno 
físico del aula, por medio de los foros.

Evaluación de competencias

En el taller se promueve la evaluación continua por medio de la realización de las 
actividades prácticas propuestas a lo largo de las distintas sesiones. Como resultado 
del aprendizaje se propone la preparación y presentación en clase de un proyecto final 
de retoque/montaje fotográfico y edición de vídeo, que puede ser combinado. La eva-
luación por parte de las docentes se realiza verbalmente, en el aula, o por escrito, por 
medio de comentarios sobre las prácticas presentadas por el alumnado.

Contribución al envejecimiento activo y saludable

Como ya se indicaba en la descripción de la actividad, tanto la fotografía como el 
vídeo son una vía para la adquisición de competencias mediáticas y digitales por parte 
de las personas mayores. Además de que el hábito de realizar fotografías está fuerte-
mente asentado en la sociedad, desde la fotografía analógica, hoy día todo el mundo 
tiene siempre a mano una cámara fotográfica y de vídeo a través de su smartphone. 
La realización de talleres como este contribuye al desarrollo de competencias para este 
nuevo entorno digital, haciendo que el alumnado mayor pueda sacar el mayor partido 
posible a sus equipos fotográficos y de vídeo, ya se trate de cámaras fotográficas o de 
vídeo, o de dispositivos móviles, no sólo a través del desarrollo de destrezas en el uso de 
dichos equipos, sino también de la adquisición de conocimientos sobre los principios 
compositivos básicos en la toma de imágenes fijas y en movimiento. Del mismo modo, 
se promueve el uso de programas informáticos de software libre y gratuitos, que el 
alumnado puede descargar y utilizar en sus propios equipos informáticos, dotándolos 
de los conocimientos y las herramientas necesarias para elaborar sus propios montajes 
fotográficos y sus vídeos. Se les propone, por ejemplo, que elaboren sus propias postales 
y felicitaciones personalizadas, carteles o vídeos. De esta forma también se fomenta 
su participación activa en la Sociedad de la Información, la posibilidad de tener voz 
y de elaborar sus propios contenidos para compartirlos y difundirlos.

5.  conclusIones

Como puede observarse a partir del análisis de las acciones formativas puestas en 
marcha en el Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga, todas van encamina-
das al desarrollo de competencias mediáticas y digitales por parte de su alumnado, útiles 
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para su vida diaria y para el fomento del envejecimiento activo. La oferta es amplia y 
variada, y en ellas se promueve la participación del alumnado y el aprendizaje a través 
de la práctica. La metodología empleada se ajusta a la utilizada habitualmente por el 
profesorado universitario, combinando la clase magistral con los ejemplos y ejercicios 
prácticos y la realización, en algunos casos, de proyectos, programas o trabajos finales. 
La variedad de la oferta permite que el alumnado pueda elaborar su propio itinerario 
y cubrir sus necesidades formativas. 

Después de analizar todas las experiencias se plantea, como vía de mejora, la posi-
bilidad de ofertar cursos específicos sobre medios no tan abordados en el programa 
del Aula de Mayores+55, como la prensa en papel y digital o la televisión. En este 
último caso, sí que debe tenerse en cuenta la mayor dificultad que entraña el poner 
en marcha cualquier actividad que implique el empleo del equipamiento propio del 
medio televisivo (cámaras, plató, control de realización…), cuyo acceso resulta más 
complicado. También sería preciso ofertar actividades que aborden la situación actual 
de los medios y el funcionamiento del sistema mediático, para un conocimiento crítico 
y argumentado, cumpliendo así con el primero de los objetivos de la alfabetización 
mediática establecidos por la UNESCO.

Otro aspecto que debe destacarse es el de la necesidad de atención personalizada 
al alumnado, que está patente, aunque no sea de manera expresa, en las diferentes 
acciones formativas ofertadas, y que resulta fundamental para el aprendizaje significa-
tivo del alumnado, basado en sus conocimientos previos y en sus propias necesidades 
formativas. También resulta preciso que las actividades no se limiten a la formación 
basada en la adquisición de conocimientos y su aplicación en el aula, sino también 
en que el alumnado, a partir de lo aprendido, pueda elaborar sus propias creaciones, 
como se propone en el caso de los talleres de fotografía y vídeo digital y de radio y 
pódcast, analizados como estudios de caso. De esta manera se fomenta el objetivo 
final de la alfabetización mediática y digital, que es la de que las personas tengan voz 
y una participación activa a través de la participación en los medios y la creación y 
difusión de sus propios contenidos, luchando así contra el edadismo y los estereotipos, 
y aumentado la presencia de las personas mayores en los medios.

Por último, debe resaltarse la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida para 
un envejecimiento activo y la necesidad de que la universidad, en el cumplimiento de 
sus funciones, y en su compromiso con la sociedad, siga promoviendo e incrementando 
la oferta de actividades formativas que contribuyan a la alfabetización mediática y 
digital de las personas mayores. 
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Resumen: En las zonas rurales, donde predominan las actividades económicas tradicio-
nales y las oportunidades de empleo suelen ser escasas, el espíritu empresarial constituye 
una solución prometedora, debido a su gran potencial para revitalizar el panorama de 
la empleabilidad y promover el desarrollo local. Este capítulo está dedicado a explorar 
los retos y oportunidades únicos a los que se enfrentan quienes emprenden en las zonas 
rurales, así como a analizar cómo el emprendimiento rural puede influir profundamente 
en la empleabilidad en estas zonas. Además, este capítulo presenta un ejemplo práctico 
extraído del proyecto Erasmus+ KA2 CRxSiSS – Comparing Resources for Subjects in 
Severe Situations, concretamente de uno de los seminarios cuyo objetivo principal era 
proporcionar a educadores/as y participantes las herramientas esenciales, habilidades y 
perspectivas necesarias para establecer empresas rurales de éxito que contribuyan a mejo-
rar la empleabilidad en estas regiones.

Palabras clave: iniciativa empresarial rural, empleabilidad, educación de personas adultas.

1.  el espíRItu empResaRIal RuRal: vIsIón geneRal de los pRIncIpales Retos y 
opoRtunIdades

A lo largo de la historia, las empresas rurales han sido consideradas a menudo 
menos innovadoras y con menores perspectivas de crecimiento que sus homólogas 
urbanas. Esta percepción tiene su origen en diversos factores intrínsecos de las zonas 
rurales y en los retos únicos a los que se enfrentan.

Un factor importante que contribuye a esta percepción es el acceso limitado a 
los recursos que suelen tener las empresas rurales, a saber, el capital financiero y la 
tecnología. Teniendo en cuenta el tamaño relativamente más pequeño y la naturaleza 
menos desarrollada de las economías rurales, la obtención de financiación suficiente 
puede resultar más difícil para el empresariado rural, ya que quienes invierten tien-
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den a interesarse por empresas con un alto potencial de crecimiento o por empresas 
más grandes situadas en zonas urbanas (Schmerber, Tõnnisson y Veliste, 2020:4-5). 
Además, debido a su ubicación, la disponibilidad de tecnología e infraestructuras avan-
zadas puede ser escasa en las regiones rurales, lo que impide la adopción de prácticas 
innovadoras y, por tanto, limita su potencial de crecimiento (Ibid.).

Otro aspecto crítico a tener en cuenta son los mercados relativamente más peque-
ños y menos diversos a los que sirven las empresas rurales. Debido a la menor densidad 
de población de las zonas rurales y a su lejanía de los principales mercados, la base de 
clientes de las empresas rurales suele ser más reducida. Esta limitación del mercado 
puede repercutir en la competitividad de las empresas rurales, ya que a menudo tie-
nen que resistirse a las industrias a gran escala con una mayor presencia establecida 
en el mercado y economías de escala, por lo que su capacidad para explorar diversas 
oportunidades de negocio es limitada (Carrizo Moreira, 2011:20).

Atraer y retener a profesionales con cualificación es otro reto importante. Este 
sector de la población suele residir cerca de las universidades en las zonas urbanas, 
donde tienen acceso a abundantes oportunidades de creación de redes y desarrollo 
profesional, consideradas esenciales para avanzar en sus carreras y mantenerse al día de 
las tendencias del sector (Schmerber, Tõnnisson y Veliste, 2020:5). Además, dado que 
las zonas rurales suelen carecer de determinadas infraestructuras y servicios urbanos, 
así como de oportunidades culturales y sociales que la gente valora para disfrutar de 
una alta calidad de vida, la ausencia de tales servicios en las regiones rurales puede 
disuadir a los y las profesionales de establecerse en ellas, ya que podrían percibir que 
ello compromete su estilo de vida personal y profesional.

Incluso si las empresas rurales intentan abordar el reto de acceder a profesionales 
con cualificación buscando talentos a nivel local, a menudo se encuentran con obs-
táculos relacionados con la educación y el desarrollo de competencias. Por un lado, 
la proporción de residentes de más edad en estas regiones tiende a ser mayor que la 
proporción de jóvenes, lo que suele traducirse en una menor incorporación de personas 
más jóvenes a la mano de obra; por otro lado, la mano de obra de estas zonas puede 
tener menos oportunidades de educación y formación formales, lo que da lugar a 
posibles carencias de cualificación entre la mano de obra local y, por tanto, a la per-
cepción de que estas empresas carecen de la experiencia y la adaptabilidad necesarias 
para competir en mercados dinámicos y en rápida evolución.

También cabe mencionar que la composición social, económica y cultural tradi-
cional de las regiones rurales puede frenar considerablemente el espíritu empresarial 
y el desarrollo local. La falta de actividades económicas diversificadas en las zonas 
rurales, dominadas por las prácticas agrícolas tradicionales y la extracción de recursos, 
crea un entorno cultural que tiende a resistirse a la asunción de riesgos y al cambio, y 
plantea retos para la diversificación empresarial (Carrizo Moreira, 2011:20).

Como es lógico, la promoción del espíritu empresarial rural no depende exclu-
sivamente de la existencia de individuos emprendedores en una zona determinada: 
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está intrínsecamente relacionada con el entorno empresarial, definido por Redman 
como el conjunto de factores interconectados que estimulan la innovación, promue-
ven la capacidad de asumir riesgos y la aparición y el crecimiento de nuevas empresas 
(2011:17). Dichos factores se refieren tanto a las condiciones internas de la empresa 
(relacionadas con las habilidades del empresariado y la estructura de la empresa), como 
por el contexto socioeconómico externo, más amplio, en el que opera la empresa (Ibid.).

A pesar de los retos y obstáculos mencionados, es esencial reconocer dos ideas 
clave. En primer lugar, el mundo rural tiene características únicas que pueden ser 
muy beneficiosas en el ámbito del espíritu empresarial. Entre otros ejemplos, cabe 
mencionar que, dado que los lazos sociales en las zonas rurales suelen ser más fuertes, 
el sentido de comunidad existente puede contribuir a crear un entorno propicio para 
que el empresariado haga crecer sus negocios. Además, el coste de las operaciones suele 
ser menor en las zonas rurales, lo que puede permitir al empresariado operar de forma 
más eficiente y competitiva. Además, el fácil acceso a los recursos naturales permite 
obtener materias primas más baratas (ya que no tiene que pagarse por el transporte).

La segunda idea es que, a medida que el mundo evoluciona, el empresariado va 
encontrando formas de sortear los retos e ideando soluciones adecuadas. Por ejemplo, el 
auge de las tecnologías digitales, la conectividad a Internet y las plataformas de comercio 
electrónico han reducido considerablemente las barreras geográficas, permitiendo a los 
empresarios y las empresarias rurales acceder a mercados que antes eran inaccesibles. El 
acceso a la información y el intercambio de conocimientos también es más fácil hoy en 
día, porque Internet no sólo facilita la creación de redes y la colaboración con personas 
proveedoras, socias y expertas del sector, sino que también abre oportunidades para 
acceder a recursos de aprendizaje, compartir información, intercambiar ideas y conocer 
las tendencias del sector, lo que les permite seguir siendo competitivas y adaptables.

2.  el Impacto potencIal de la InIcIatIva empResaRIal RuRal en la empleabIlIdad

Aunque desde hace tiempo se reconoce que atraer y retener a profesionales con 
cualificación es un reto importante para las empresas rurales, es pertinente explorar 
el inmenso potencial de la iniciativa empresarial rural como catalizador de la emplea-
bilidad en las zonas rurales, con capacidad para crear un profundo efecto de contagio 
en la mano de obra local y en toda la comunidad.

Mediante la creación y el crecimiento de empresas rurales, el empresariado allana 
el camino para la creación de nuevos puestos de trabajo, con un impacto directo y 
evidente en la empleabilidad. Esta afluencia de oportunidades de empleo absorbe una 
parte de la mano de obra local y, por lo tanto, beneficia directamente a la comunidad 
local: las tasas locales de desempleo disminuyen y las personas tienen la oportunidad 
de mantener un trabajo seguro y estable.

La afluencia de empleos tiende a desencadenar un aumento del gasto de consu-
midores/as locales, lo que mejora la calidad de vida general de quienes residen en la 
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región. Tener acceso a unos ingresos regulares permite a los individuos no sólo satisfacer 
sus necesidades básicas, sino que también les infunde una sensación de estabilidad que 
les permite utilizar el dinero para satisfacer otras necesidades que, aunque no estén 
en la cima de la jerarquía de necesidades de Maslow, son esenciales para aumentar su 
bienestar. Como resultado, no sólo se dinamiza la economía local, contribuyendo así 
a la mejora social en las zonas rurales, sino que es posible asistir a la diversificación 
económica de la región, lo que contribuye a reducir la dependencia de una industria 
específica y refuerza la resistencia de la economía frente a las fluctuaciones del mercado.

Las oportunidades de empleo generadas por la iniciativa empresarial rural tam-
bién pueden ser herramientas valiosas para cambiar los patrones tradicionales de 
migración de las zonas rurales a los centros urbanos, ya que contribuyen a aumentar 
el atractivo de estas zonas. A medida que se incentiva a más individuos a invertir sus 
habilidades y talentos a nivel local, éstos pueden optar por permanecer o regresar a 
sus lugares de origen.

Otro aspecto importante a destacar es el desarrollo de competencias entre los 
individuos que viven y trabajan en entornos rurales. Especialmente cuando las per-
sonas empiezan a trabajar en empresas rurales, a menudo se les exige que desarrollen 
un conjunto de capacidades y habilidades que no sólo tienen un valor significativo 
en su lugar de trabajo, sino que también pueden abrirles las puertas a perspectivas 
profesionales más prometedoras en el futuro, y por lo tanto les permiten adaptarse y 
crecer profesionalmente.

Dicho esto, ¿cómo maximizar el potencial del espíritu empresarial rural como vehí-
culo de empleabilidad en las zonas rurales y, al mismo tiempo, superar los obstáculos 
asociados? La respuesta es tan compleja como la propia problemática y requiere un 
enfoque amplio y multidimensional. Puede incluir múltiples factores, desde adoptar los 
avances tecnológicos para aumentar la competitividad de las empresas rurales, facilitar 
el acceso a programas de microcréditos y esquemas financieros adaptados al medio 
rural para proporcionar apoyo al crecimiento empresarial, fomentar las asociaciones 
locales y la colaboración entre gobiernos locales, instituciones privadas, organizaciones 
no gubernamentales y otras instituciones, o promover el establecimiento de centros de 
incubación y espacios de co-working en las zonas rurales, que puedan proporcionar un 
espacio de apoyo y colaboración para que emprendedores y emprendedoras establezcan 
redes y colaboren entre sí. La propia política también desempeña un papel impor-
tante, porque los gobiernos que la apoyan pueden ofrecer incentivos esenciales, ayuda 
financiera y marcos normativos que faciliten el crecimiento de las empresas rurales.

Sin embargo, el papel de la educación ocupa un lugar central en este capítulo, por 
ser un aspecto clave que queremos destacar. Por un lado, la integración de la educación 
empresarial en el plan de estudios de las escuelas rurales resulta especialmente impor-
tante: al introducir asignaturas que cultivan la creatividad, el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y la visión empresarial, las instituciones educativas asumen 
un papel central en la promoción de un espíritu innovador y emprendedor en las 
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mentes de los y las jóvenes rurales y en su capacitación para afrontar potencialmente 
los retos del mundo empresarial.

Por otra parte, dado que la educación formal por sí sola puede no ser suficiente 
para dotar a los individuos de las herramientas necesarias para navegar por las comple-
jidades del espíritu empresarial rural, es necesario apoyar las iniciativas de educación 
no formal en este ámbito. Hacer hincapié en enfoques prácticos, como programas de 
formación, talleres y actividades prácticas, puede desempeñar un papel importante en 
el desarrollo de las capacidades esenciales y en el fomento de la confianza necesaria 
para crear empresas en las zonas rurales. Estas iniciativas de educación no formal 
complementan el aprendizaje formal, permitiendo al empresariado potencial salvar 
la distancia entre los conocimientos teóricos y la aplicación en el mundo real.

3.  pRomoveR una mentalIdad empResaRIal: pRoyecto CRxSISS

Como parte del Proyecto CRxSiSS, un proyecto KA2 del Programa Erasmus+, se 
llevó a cabo un Curso para Profesores en Kranj, Eslovenia, del 20 al 24 de junio de 2022. 
Uno de los temas principales del Curso fue «El espíritu empresarial en las zonas rurales 
como potenciador de la empleabilidad» y tenía como objetivo dotar al profesorado de 
valiosas ideas y conocimientos, así como inspirar y capacitar a educadores y educadoras 
para desarrollar habilidades y mentalidades empresariales en sus estudiantes, con el fin 
de promover la innovación y la creatividad entre la próxima generación.

Fotografía 1. Un grupo de participantes en los debates durante el seminario sobre el tema  
«El espíritu empresarial en las zonas rurales como potenciador de la empleabilidad»,  

en el marco del Proyecto CRxSiSS.

El curso se impartió en un contexto de educación no formal, ofreciendo un enfo-
que de aprendizaje flexible y práctico. Durante las clases se celebraron interesantes 
debates en los que se analizaron importantes preocupaciones que afectan a las zonas 
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rurales, como el desempleo, la emigración a las grandes ciudades, los retos que plan-
tea el envejecimiento de la población y el papel de la política en el desarrollo rural. 
La participación activa del grupo, así como su disposición a aprender y a compartir 
diferentes perspectivas sobre este tema, enriquecieron las conversaciones. Tuvieron la 
oportunidad de reflexionar sobre las posibles soluciones que el espíritu empresarial 
puede ofrecer para hacer frente a estos retos y de dar alas a su imaginación.

Para complementar las sesiones teóricas en el contexto de la educación no formal, 
hubo diferentes ejercicios prácticos y juegos interactivos que pretendían desafiar el 
pensamiento de los y las participantes y dar rienda suelta a su creatividad y espíritu 
emprendedor. En el juego del clip, por ejemplo, el animador retó a quienes participaban 
a formar grupos y crear una empresa utilizando sólo 6.000 clips, sin ninguna ayuda 
monetaria. Este juego se llevó a cabo en el ámbito de la educación no formal, con el 
objetivo de descubrir formas innovadoras de rentabilizar los clips y generar ingresos. 
Trabajando en colaboración por grupos, los grupos más pequeños exploraron diver-
sas ideas y aportaron soluciones creativas para sacar el máximo partido a su capital 
de clips. El juego no sólo fomentó el trabajo en equipo y la colaboración, sino que 
también estimuló el pensamiento creativo. A medida que los grupos reflexionaban y 
experimentaban con diferentes ideas de productos, como la producción de estatuas o 
llaveros con los clips, comprendieron la importancia de asumir riesgos y adaptarse a 
retos imprevistos, aptitudes cruciales para quienes aspiran a ser empresarios y empre-
sarias. Además, este juego les inculcó el sentido de la resolución de problemas, ya que 
quienes participaban tuvieron que crear un plan de negocio completo para optimizar 
sus ganancias.

Fotografía 2. El juego del clip: Uno de los equipos presenta su plan de negocio  
para crear una empresa durante el seminario sobre el tema «El espíritu empresarial  

en las zonas rurales como potenciador de la empleabilidad».
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Fotografía 3. El juego del clip:  
Otro equipo presenta su plan de negocio como parte del mismo reto.

Fotografía 4. El juego del clip: Un tercer equipo presenta también su plan de empresa.

Otro reto planteado durante el curso consistió en crear una empresa rural. Como 
actividad de educación no formal, animó a los y las participantes a pensar más allá 
del producto que querían fabricar y a considerar los aspectos más amplios del espíritu 
empresarial. Trabajando de nuevo en grupos, las personas implicadas recibieron el 
encargo de evaluar las necesidades, los recursos disponibles, los riesgos potenciales y 
las oportunidades relacionadas con la creación de la empresa. Para ello, se presentaron 
a los y las participantes herramientas esenciales como el análisis DAFO y, mediante 
la aplicación práctica de este análisis, el grupo adquirió experiencia práctica en la 
evaluación del entorno interno y externo de su empresa.
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Fotografía 5. Creando su propia empresa rural: Uno de los grupos reflexiona  
sobre los posibles riesgos y oportunidades de crear una empresa particular en un entorno rural.

 Fotografía 6. Creando tu propia empresa rural: Otro grupo trabajando  
en la tarea de crear su empresa en un entorno rural.

4.  conclusIones

Históricamente, se ha considerado que las empresas rurales son menos innovadoras 
y tienen menos potencial de crecimiento que las de las ciudades, una perspectiva que 
tiene su origen en factores como el acceso limitado a los recursos al que suelen enfren-
tarse las empresas rurales, los mercados relativamente más pequeños y menos diversos 
a los que tienen acceso las empresas rurales o las dificultades para atraer y retener a 
profesionales con cualificación (y los retos asociados al desarrollo de competencias, 
en general). A pesar de estos retos, no sólo las zonas rurales tienen características 
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únicas que pueden beneficiar a la iniciativa empresarial, sino que los empresarios y las 
empresarias se están adaptando a un mundo cambiante y están aprendiendo a sacar 
partido de tales características.

Dicho esto, al establecer y hacer crecer empresas rurales, el empresariado puede 
crear nuevas oportunidades de empleo, reduciendo las tasas de desempleo locales y 
mejorando la calidad de vida de las personas residentes. La afluencia de puestos de 
trabajo conduce a un mayor gasto de las personas consumidoras y a la diversifica-
ción económica, reduciendo la dependencia de industrias específicas y mejorando la 
resistencia de la economía local. Además, el espíritu empresarial rural puede invertir 
los patrones tradicionales de migración, atrayendo a personas cualificadas para que 
inviertan su talento a nivel local y animándolas potencialmente a quedarse o regresar a 
sus ciudades de origen. Para maximizar el potencial de empleabilidad del empresariado 
rural, es crucial adoptar avances tecnológicos que impulsen la competitividad, facilitar 
el acceso a ayudas financieras como los programas de microcréditos y fomentar la 
colaboración entre las distintas partes interesadas, incluidos los gobiernos locales, las 
instituciones privadas y las organizaciones no gubernamentales.

La educación, en particular, desempeña un papel crucial en la capacitación de 
aspirantes a empresarios y empresarias. Integrar la educación empresarial en el plan 
de estudios de las escuelas rurales puede inculcar un espíritu innovador y emprende-
dor en las mentes jóvenes. Sin embargo, la educación formal por sí sola puede no ser 
suficiente para dotar a los individuos de las herramientas necesarias para la iniciativa 
empresarial rural: el apoyo a iniciativas de educación no formal, como programas y 
talleres de formación práctica, puede salvar la brecha entre el conocimiento teórico y 
la aplicación en el mundo real, fomentando el desarrollo de habilidades esenciales y 
la confianza entre el empresariado potencial.
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Resumen: El Patrimonio Cultural Inmaterial comprende los «usos, representaciones, 
expresiones, conocimien-tos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son in-herentes- que las comunidades, los grupos y, en algu-
nos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural». 
Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y los grupos en respuesta a su en-torno, su interac-
ción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y conti-
nuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
hu-mana» (Art. 2.1.). UNESCO: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, París 2003). Consciente de los valores y riesgos del patrimonio cultural 
inmaterial en Andalucía, Tierra de Maes-tros, en colaboración con otras instituciones, 
ha dirigido parte de sus esfuerzos a la salvaguarda del patrimonio inmaterial a través de 
acciones educativas encaminadas al conocimiento, puesta en valor y promoción impli-
cando a la población mayor. En este capítulo queremos destacar el poder motivador de 
la utilización del patrimonio cultural en contextos educativos con personas adultas, junto 
con algunas acciones que se han llevado a cabo.

Palabras clave: patrimonio cultural intangible, educación, Proyecto A.deEnredArte.

1.  patRImonIo InmateRIal como una heRRamIenta motIvacIonal en la edu-
cacIón de adultos

el patrimonio cultural inmaterial destaca como medio de expresión de las socie-
dades, aportándole una amplia gama de colores. Representa un recurso ideal para 
comprender las características de nuestra cultura y sumergirnos en un viaje intangible 
donde nuestros sentidos se inundan en un imaginario colectivo.

Para justificar su poder motivador, nos basaremos en una triple perspectiva: como 
lenguaje emocional, por sus características, y como fuente de energía.
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Figura 1. Triple perspectiva del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Antes de profundizar en la explicación del marco, queremos recordar que para 
muchos autores, incluido Blacking, sería un error considerar la cultura como un fin y 
no como un medio (2006).

1.1.  Patrimonio como lenguaje de las emociones

Tiene un poderoso impacto sobre las emociones, lo que favorece una mejor pre-
disposición hacia el trabajo y un entorno social propicio.

1.2.  Características del patrimonio 

La gente, en su imaginario colectivo, tiende a asociarlo con la alegría, el atractivo, 
lo lúdico; implica una dimensión temporal (ya que es el arte el que evoluciona en el 
tiempo) y despierta la curiosidad.

1.3.  Fuente de energía

Autores como Tomatis sostienen que la audición está diseñada para dar energía 
al cerebro y al cuerpo (Waisburd y Erdmenger, 2007). La explicación científica es que 
los sonidos nos proporcionan energía (Tineo, 2003).

Partiendo de la idea anterior, el patrimonio sonoro musical se encuentra entre 
las áreas más energetizantes, lo que lo convierte en un mediador adecuado entre los 
conocimientos previos y los nuevos aprendizajes en cualquier campo.

2.  pRopuestas cReatIvas RelacIonadas con el patRImonIo InmateRIal 

fruto de estas ideas y de nuestro interés por su inclusión en la sociedad, consi-
deramos necesarias propuestas creativas como el Proyecto A.deEnredArte porque, 
desde una perspectiva práctica y digital, son un potente motor de promoción del 
conocimiento.

En los retos del siglo xxi, es vital fomentar el envejecimiento activo de nuestros 
mayores, donde puedan convertirse en agentes interactivos de la educación actual 
utilizando su imaginario colectivo. Desde este paradigma, es importante utilizarlos 
como agentes activos en estrategias de Aprendizaje Comunitario en las aulas.

Para lograr el objetivo principal del proyecto, algunas de las propuestas que se 
pueden ofrecer a los mayores son:
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• Estrategias metodológicas innovadoras para promover una sociedad más com-
petente y capaz de afrontar los retos del siglo XXI, con especial atención a los 
entornos rurales de aprendizaje.

• Talleres de arte y patrimonio como vehículos de aprendizaje, utilizando nuevas 
metodologías y estrategias centradas en estos ámbitos de actuación.

• Eventos educativos con agentes regionales como el IAPH (Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico) sobre patrimonio inmaterial educativo e institu-
ciones europeas.

• Festivales de música como “Al Son de la Subbética”, donde los centros de edu-
cación de adultos realizan proyectos educativos relacionados con el patrimonio 
inmaterial de su comarca.

• Registro de información sobre patrimonio inmaterial entre la población rural 
adulta, utilizando estrategias de Aprendizaje Comunitario..

Among the main characteristics that these digital workshops should possess are:
• Interactive and audiovisual.
• Pedagogical (with parallel educational resources) based on motivation and 

attractiveness.
Entre las principales características que deben poseer estos talleres digitales se 

encuentran: Interactivos y audiovisuales, y pedagógicas (con recursos educativos para-
lelos) basadas en la motivación y el atractivo. Con estas propuestas pretendemos 
abordar algunos de los retos del siglo xxi: el envejecimiento activo, la brecha digital, 
la conservación del patrimonio cultural y el abandono rural, con el fin de desarrollar 
una ciudadanía activa e informada que dé respuesta a estos retos de la sociedad con-
temporánea.
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Resumen: La aparición de nuevas enfermedades infecciosas ha provocado cambios impor-
tantes en el mundo contemporáneo, mostrando su vulnerabilidad y la necesidad de movi-
lizar todos los recursos disponibles para luchar contra ella. Sin duda, los sistemas de salud 
fueron portadores de actividades para la supresión de la infección, pero algunos otros seg-
mentos de la sociedad han sufrido las consecuencias y las actividades a menudo han reque-
rido la participación de más de un sector (Salud, Economía, Educación y Defensa). La 
reorganización del trabajo de las instituciones de salud, la introducción de nuevas tecnolo-
gías en su trabajo y la investigación simultánea de las causas, terapias efectivas y prevención 
(vacunas) de las infecciones por COVID-19 representaron un desafío complejo en el que 
la salud pública jugó un papel importante como coordinador y actor. Al comprometer sus 
recursos, participó en la reducción de las consecuencias de la pandemia, pero también en el 
control de la propagación de la infección, cuidando al mismo tiempo de todos los partici-
pantes, desde los trabajadores sanitarios y otros trabajadores de las instituciones sanitarias 
hasta los grupos de población sensibles y la población en general.

Palabras clave: pandemia de COVID-19, situaciones de emergencia, salud pública.

1.  IntRoduccIón

La sociedad moderna es muy vulnerable, como lo ha demostrado claramente la 
pandemia de COVID-19. Por otro lado, la causa de la pandemia de COVID-19 mostró 
el potencial de propagarse rápidamente y provocó la respuesta de los participantes 
de la salud pública y de los sistemas de salud, pero también de otros segmentos de la 
sociedad (economía, educación, información…) que tuvieron que adaptarse a la nueva 
situación en un corto período de tiempo y coordinar mutuamente la respuesta a la 
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misma (Lake,2020). La pandemia ha traído grandes desafíos a la salud pública y la 
asistencia sanitaria, que se han enfrentado a una capacidad insuficiente, falta de equipos 
de protección, terapias adecuadas y vacunas, así como a la necesidad de reorganizar 
la prestación de asistencia sanitaria (Wahlster et al., 2021; Burki, 2020; Dargaville, 
Spann, Celina, 2020; OMS, 2020a, 2020b). El problema global requería un intercam-
bio rápido y eficiente de conocimientos, experiencias e información. Dado su amplio 
alcance, la salud pública jugó un papel clave al conectar a todos los participantes en la 
respuesta a la pandemia (Khamis et al., 2021). Las actividades estuvieron relacionadas 
con grupos poblacionales sensibles, población en general y empleados de instituciones 
de salud (Daly et al., 2022; Khamis et al., 2021; Jovanovic et al.,2021; OMS, 2020c).

2.  el InIcIo de la pandemIa y la Respuesta de salud públIca

Aunque hubo reflexiones de que la nueva infección por SARS-COV-2 podría 
adquirir proporciones pandémicas, da la impresión de que todos los sectores de la 
sociedad moderna la afrontan sin estar preparados. Los primeros casos de infección 
causada por un virus desconocido aparecieron en Wuhan, China, a finales del otoño 
de 2019, y los primeros casos de neumonía de etiología desconocida se notificaron a 
finales de diciembre de 2019. En Italia, la propagación del virus se confirmó el 31 de 
enero de 2020, lo que deja al sistema sanitario de Serbia unos meses o semanas para 
prepararse (OMS, 2023a). A mediados de enero de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud publicó directrices para la lucha contra la pandemia (OMS, 2023a), y el 
11 de marzo se declaró pandemia, tras lo cual se formó un equipo en Serbia a nivel 
nacional y, poco después, se declaró hora policial en todo el país (confinamiento de la 
población) ( Jovanovic et al., 2021).

La aparición de los primeros casos de COVID-19, junto con la falta de equipos 
de protección afectó, tanto a Serbia como a la mayoría de los países, y la educación 
de los hospitalizados en instituciones sanitarias sobre el uso de equipos de protección 
personal (ponerse, quitarse, desechar) se llevó a cabo después de la compra del equipo. 
Con el aumento del número de positivos por COVID-19 y de los que necesitaban 
hospitalización, cada vez más hospitales se convirtieron en hospitales COVID ( Jova-
novic et al., 2021). Muy rápidamente se construyeron tres nuevos hospitales para tratar 
los casos más graves de infección por COVID-19. La vacunación, como medida más 
eficaz para prevenir la infección y el desarrollo de un cuadro clínico complejo, estuvo 
disponible en Serbia en diciembre de 2020.

A pesar de todas las medidas y actividades implementadas a nivel global y nacio-
nal, surge la pregunta de si fue adecuada la reacción a la pandemia, es decir, si la crisis 
emergente del COVID-19 podría haber sido más rápida (Daly et al., 2022). Las 
experiencias adquiridas durante la pandemia de COVID-19 pueden ayudar a respon-
der más rápida y eficientemente a una futura pandemia. Esto implica la existencia de 
un plan para responder a una crisis, mitigación y preparación para responder a ésta, 
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recuperación y retorno a la mitigación de las consecuencias de la misma, y preparación 
para futuras situaciones de crisis (Todorovic et al., 2020). El uso de todos los recursos 
disponibles, su adecuada planificación, así como el uso de nuevas tecnologías, resultó 
ser una buena estrategia.

3.  calIdad de la atencIón médIca duRante la pandemIa

La prestación continua de atención de salud de calidad representa la aspiración de 
los sistemas de salud de aumentar la probabilidad de obtener los resultados de salud 
deseados a nivel individual y poblacional, considerando el conocimiento basado en 
evidencia (OMS, 2023b). La aparición de situaciones de crisis dificultó la consecución 
de estos objetivos, como quedó demostrado no hace mucho. La gripe española (1918-
1920) provocó 50 millones de muertes, la gripe asiática (1957-1958) y la gripe de Hong 
Kong (1968-1969) provocaron 1 millón de muertes, el virus del Ébola (2014-2016) 
en los países de África Occidental provocó 11.000 muertes… (Braithwaite, 2022). El 
último desafío para los sistemas de salud y su resiliencia es la pandemia de la infección 
por Covid que apareció en 2019 y provocó a nivel mundial un aumento en la demanda 
de atención médica (OMS; 2020b). Los sistemas de salud se adaptaron de acuerdo 
con sus capacidades, prácticas y posibilidades (Observatorio Europeo de Sistemas y 
Políticas de Salud, 2021). La pandemia se desarrolló rápidamente, trastocando los 
planes existentes del Sistema de Salud, muchas veces poniendo a la organización 
de la atención de salud en un segundo plano, detrás de la política o la economía, lo 
que llevó a una disminución en la calidad de la atención de salud, y algunos sistemas 
fueron llevados al límite de sus capacidades (Braithwaite, 2022). Las investigaciones 
han demostrado que en las crisis aumenta el número de muertes no solo por las enfer-
medades que causaron la pandemia, sino también por otras enfermedades prevenibles 
(viruela, malaria, tuberculosis, VIH…) (Parpia et al., 2016).

Para preservar la calidad de la atención sanitaria, la Organización Mundial de la 
Salud recomendó la introducción de un sistema de gestión simplificado alineado con 
los protocolos anti-covid y el fortalecimiento de los servicios básicos de salud con el 
objetivo de preservar la continuidad de la atención sanitaria y el buen flujo de pacientes 
a través de todos los niveles de atención de salud para realizar exámenes, diagnósticos 
y terapias preventivos, de detección y curativos. La recomendación también incluye 
la reorganización del personal y el suministro y entrega de medicamentos y equipos 
esenciales (OMS, 2020b).

Debido a la reducción en el número de empleados (que participan en el sistema 
Covid, infectados con la infección por Covid), se propuso reducir el número de con-
tactos de los pacientes con los trabajadores de la salud y utilizar formas alternativas 
de prestación de servicios (trabajo desde casa, telemedicina). Para proteger al personal 
restante, se propone monitorear las enfermedades, el estrés y el síndrome de agota-
miento entre los empleados de las instituciones de atención médica (OMS, 2020b). En 
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Serbia se realiza cada año una encuesta nacional sobre la satisfacción de los emplea-
dos de las instituciones sanitarias y, a partir de 2020, también se incluyen preguntas 
relacionadas con el trabajo en las condiciones de la pandemia de COVID-19. En el 
primer año de la pandemia, más de la mitad de los empleados de las instituciones 
de atención primaria de salud en Belgrado (58,2%) trabajaban en la zona Covid y 
el 43,6% en hospitales, lo que indica una mayor participación de las instituciones de 
atención primaria en la lucha contra la Covid. Al año siguiente, la participación de los 
hospitales aumenta de modo que el número de empleados que trabajaron en la zona 
Covid es mayor (60,4%) que los empleados en la atención primaria de salud (57,1%). 
En 2020, el mayor desafío para los empleados fue trabajar con equipo de protección, 
trabajar en nuevas condiciones y la incertidumbre y el miedo a la infección (IPHB, 
2023). Después de un año, los empleados del hospital identificaron el agotamiento 
por trabajar con equipos de protección y la carga de trabajo como los mayores desafíos 
(41,9% de los encuestados y 41,5%). En las instituciones de atención primaria de salud, 
el mayor desafío fue trabajar en nuevas condiciones y el agotamiento por la carga de 
trabajo (35,8% y 25,2%), (IPHB, 2023).

4.  oRganIzacIón del tRabajo hospItalaRIo duRante la pandemIa

Los factores que determinaron en gran medida la eficacia de la lucha contra el 
COVID-19 fueron las instituciones sanitarias estacionarias y su capacidad para res-
ponder a esta emergencia (Barbash & Khan, 2021). En este sentido, se impone pensar 
en dos direcciones: prestación de atención hospitalaria a los pacientes con COVID-19 
y prestación de atención sanitaria al resto de pacientes no Covid (HSRM, 2021). Está 
claro a qué tipo de reto se han enfrentado las instituciones sanitarias si pensamos en 
todos los pacientes que necesitan atención sanitaria continua, como los pacientes en 
diálisis, los pacientes oncológicos, etc. (Verma et al., 2020) o algunos colectivos espe-
cialmente sensibles, como las mujeres embarazadas. Al mismo tiempo, estos grupos 
pueden enfermarse de COVID-19, lo que complica mucho la situación. Cabe recordar 
que la pandemia se ha encontrado con sistemas de salud con recursos significativamente 
diferentes. El número de camas de hospital por cada 100.000 habitantes en Serbia antes 
de la epidemia era de 569, mientras que en los países europeos oscilaba entre 145 y 792 
(OCDE, 2018). El número de episodios de tratamiento hospitalario en Serbia fue de 
145/1.000 habitantes y en Europa entre 553/1.000 y 346/1.000 (OCDE, 2018). En Ser-
bia, la relación entre profesionales de la salud y población era de 3,1/1.000 y 6,1/1.000, 
respectivamente, mientras que en Europa oscilaba entre 1,2/1.000 y 5,5/1.000 para los 
médicos, es decir, entre 3,6/1.000 y 18/1.000 para las enfermeras (WB, 2019).

Ciertamente, diferencias tan significativas tuvieron un impacto en las posibili-
dades de respuesta a la epidemia. Sin embargo, dada la naturaleza de la enfermedad 
COVID-19, la mayoría de los estados utilizaron los mismos enfoques: separar a los 
pacientes enfermos y sospechosos de tener Covid de los pacientes «no Covid» y redu-
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cir los servicios para los pacientes «no Covid». (HSRM, 2021). Las prioridades para 
dicha reducción se determinaron con base en las indicaciones médicas, la gravedad de 
las condiciones de salud y la situación epidemiológica actual. Los servicios de salud 
en medicina de emergencia, oncología y servicios para mujeres embarazadas y partos 
son esenciales y su prestación no ha sido interrumpida (HSRM, 2021). Todos los 
demás servicios e intervenciones electivas se posponen, si es necesario, de acuerdo con 
la situación epidemiológica actual. Indudablemente, este tipo de medidas tienen sus 
propias consecuencias negativas importantes, como, por ejemplo, la ampliación de las 
listas de espera (Ousedik et al., 2021). Dos enfoques adicionales que pueden facilitar 
la prestación de atención hospitalaria en una situación emergente son la telemedicina 
y el uso de la capacidad hospitalaria privada (HSRM, 2021). En nuestro país solo se 
dieron casos individuales de recurrir a la telemedicina, así como de utilizar las capa-
cidades de los hospitales privados (HSRM, 2021).

En Serbia, inicialmente, la atención hospitalaria a los pacientes de Covid se 
brindaba en hospitales existentes que fueron completamente reorientados para tratar 
únicamente a pacientes de Covid (el llamado estado de Covid) y hospitales militares 
temporales (HSRM, 2021). Posteriormente se construyeron tres hospitales Covid: en 
Belgrado y Krusevac, en diciembre de 2020, y en Novi Sad, en septiembre de 2021. 
Entre los hospitales existentes, al menos durante un cierto período, había, además de 
los de nivel terciario, hospitales generales y hospitales especiales, incluidos centros 
de rehabilitación en toda Serbia (HSRM, 2021). En la capital, Belgrado, casi todas 
las instalaciones para pacientes hospitalizados estuvieron en estado Covid durante 
un período determinado. La excepción son las dos instalaciones hospitalarias más 
grandes que brindaron tratamiento continuo a todos los pacientes que no eran de 
Covid, así como las instalaciones pediátricas, psiquiátricas y ginecológicas altamente 
especializadas y las instalaciones para el tratamiento de enfermedades cardiovascula-
res y oncológicas, que continuaron funcionando dentro de sus actividades (HSRM, 
2021). En el estado de Covid funcionaban periódicamente cuatro centros clínicos y 
hospitalarios de Belgrado, así como algunas instituciones altamente especializadas 
en el tratamiento de enfermedades significativamente diferentes de Covid, como las 
instituciones para el tratamiento de enfermedades ortopédicas y reumatológicas. Era 
necesaria una gran adaptabilidad para que los hospitales funcionaran en condiciones 
operativas tan complejas. La pandemia de COVID-19 demostró que la flexibilidad 
en todos los aspectos (personal, espacio, equipamiento…) es una característica muy 
importante de los hospitales en situaciones de emergencia (Barbash y Khan, 2021).

5.  el peRsonal de salud como pRIncIpal RecuRso duRante la pandemIa

Sin duda, el personal sanitario, como uno de los recursos básicos de los sistemas 
de salud, y teniendo en cuenta todos los desafíos que enfrenta durante la pandemia de 
COVID-19, merece un lugar especial. Según la Sexta Encuesta Europea sobre Con-



115RESPUESTA DE SALUD PÚBLICA, AJUSTE DEL SISTEMA DE SALUD Y ATENCIÓN

diciones de Trabajo (Eurofund, 2017), incluso en circunstancias «normales» los niveles 
de estrés entre el personal sanitario son mayores en comparación con otros sectores, 
pero especialmente debido a la elevada carga de trabajo, la carga emocional que supone 
cuidar a enfermos graves, tratar con pacientes insatisfechos o sus familiares, violencia 
laboral (OMS, 2020c). Durante una crisis, como el brote de una nueva enfermedad 
infecciosa, los trabajadores de la salud están expuestos a fuentes adicionales de estrés 
psicológico: miedo por la salud personal y familiar, sobrecarga, agotamiento y fatiga 
extrema, dilemas morales, presenciar frecuentemente sufrimiento y muerte, cambios 
del ambiente de trabajo, etc. (OMS, 2020c). Según Saleri et al. revisión sistemática y 
metarregresión, la prevalencia de depresión, ansiedad y estrés entre los médicos en la 
primera línea de la lucha contra el COVID-19 es del 40,4%, 19,8% y 93,7%, respec-
tivamente, cifra superior a la de estudios realizados en otros contextos (Saleri et al., 
2020). La frecuencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés entre los médicos 
generales durante la pandemia en Serbia fue del 37%, 31,7% y 41,1%, respectivamente 
(Tripkovic et al., 2021). La salud mental deteriorada puede afectar negativamente el 
desempeño laboral y la voluntad de los trabajadores de la salud para utilizar todo su 
potencial y brindar la atención adecuada. Una respuesta eficaz a la COVID-19 incluye 
preservar la salud mental de los trabajadores de la salud, como uno de los elementos 
clave de la respuesta de salud pública a la crisis (OMS, 2021). Precisamente por ello, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado una serie de recomendaciones 
que incluyen brindar capacidades suficientes de apoyo psicológico, así como facilitar el 
acceso a estos servicios (OMS, 2020c). La identificación temprana de los trabajadores 
de la salud que corren un alto riesgo de desarrollar problemas mentales es tan impor-
tante como su diagnóstico y tratamiento oportunos. Los gerentes de las instituciones 
de salud deben crear condiciones de trabajo favorables y un ambiente de trabajo esti-
mulante, que incluya información oportuna y precisa, horarios flexibles y descansos, y 
fomente la comunicación y el apoyo entre colegas (OMS, 2020c). Según el Monitoreo 
de la respuesta de los sistemas de salud al COVID-19 del Observatorio Europeo de 
Sistemas y Políticas de Salud, 25 países han introducido una serie de medidas para 
preservar la salud mental de los trabajadores sanitarios durante la pandemia (líneas 
telefónicas de ayuda, aplicaciones y servicios en línea), guía, consejería a distancia, 
etc. (HSRM, 2021). En nuestro país, en el sitio web de la Cámara Médica de Serbia, 
hay una sección especial dedicada a la salud mental de los médicos, así como reco-
mendaciones para los trabajadores de la salud, además de las pautas generales para 
apoyar la salud mental durante la pandemia (SMC, 2020). Fortalecer la resiliencia del 
sistema de salud mediante el desarrollo de una fuerza laboral sanitaria sostenible es 
necesario para una respuesta adecuada a futuras crisis de salud pública. Por lo tanto, 
se debe proporcionar un apoyo psicológico adecuado a los trabajadores sanitarios, así 
como una evaluación del impacto de las medidas implementadas, no solo durante la 
pandemia sino también a largo plazo.
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6.  satIsfaccIón del pacIente en InstItucIones de atencIón pRImaRIa duRante 
la pandemIa

La atención primaria de salud juega un papel sumamente importante en la pre-
vención, preparación y respuesta de todo el sistema de salud ante situaciones de 
emergencia y especialmente en garantizar el acceso a los servicios básicos de salud 
de la población (Sarti et al., 2020; Larkins, Allard & Burgess, 2022). La opinión de 
los pacientes es cada vez más importante en el proceso de mejora de la prestación de 
atención sanitaria y se considera un factor importante en la decisión sobre el trata-
miento y la prestación de servicios de salud (Tomic, 2015). Como cada año, se lleva 
a cabo una encuesta de satisfacción de los pacientes en las instituciones sanitarias de 
Belgrado, de forma voluntaria y anónima en los servicios de medicina general, pediatría 
y ginecología, e incluye una población de un día de pacientes que visitaron al médico 
el día de la encuesta (República de Serbia, 2010). En 2020, la encuesta de satisfacción 
incluyó a 1.641 encuestados, de los cuales el 65,3% eran mujeres y el 34,7% hombres 
(edad promedio 44,5 años) (IPHB, 2023). Resultó que los encuestados estaban en su 
mayoría satisfechos con la atención sanitaria que se les brindaba en las instituciones 
de atención primaria de salud de Belgrado, con una puntuación media de 4,56 (en 
una escala de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 es excelente). Sin embargo, en 2020 los 
pacientes tuvieron que posponer con mayor frecuencia su examen médico debido a 
la situación epidemiológica del virus COVID-19, y eso fue más de la mitad de los 
encuestados (51,4%) (IPHB, 2023). Los resultados de una encuesta también realizada 
durante la pandemia muestran que el aplazamiento de una visita al médico aumentó 
principalmente debido al miedo al COVID-19 y disminuyó con la familiarización 
con los hechos y la situación relacionada con la pandemia (Lai et al., 2021).

De los resultados de la investigación se desprende cuán grande puede ser el 
impacto de situaciones de emergencia como una pandemia en la organización y 
prestación de atención médica oportuna. La pandemia de COVID-19 ha impuesto 
la necesidad de mecanismos coordinados de respuesta epidémica, y las soluciones 
digitales pueden ser una respuesta prometedora del sector de la salud a los desafíos de 
las situaciones de emergencia en el futuro (Isautier et al., 2020; Timmers et al., 2020).

7.  ¿es el COVID-19 la únIca pandemIa en cuRso? – gRupos en RIesgo, estRa-
tegIas pReventIvas y expeRIencIas de tRabajo con peRsonas mayoRes

La rápida propagación de la infección por COVID-19 y la posibilidad de con-
tagiar a personas de todas las edades deja numerosas consecuencias en su salud psi-
cofísica, inmediata y a largo plazo, pero son más graves para determinados colectivos, 
como las personas mayores y/o aquellos con enfermedades crónicas no transmisibles, 
como diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma, trastornos mentales (Džamonja 
Ignjatović, Stanković y Klikovac, 2020; Milićević-Kalašić, Terzin y Gavrilović, 2021). 
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Los ancianos representan una población heterogénea; aunque la vejez no es una enfer-
medad, la comorbilidad aumenta con la edad (OMS, 2020d).

Corren un riesgo particular los grupos de personas marginadas, socialmente ais-
ladas y vulnerables, como los migrantes, las mujeres y los niños expuestos a abusos, los 
pacientes psiquiátricos, las personas con discapacidad y las personas mayores que viven 
solas o en alojamiento institucional (OMS, 2020d; Departamento de las Naciones 
Unidas de Asuntos Económicos y Sociales, 2020). Las preocupaciones y la ansiedad 
pueden desarrollar una amplia gama de síntomas y cumplir los criterios de un trastorno 
mental específico (debido a un factor estresante importante), es decir, empeorar la con-
dición de personas con trastornos psicológicos preexistentes o de personas que no los 
han padecido. Sin embargo, experimentó una experiencia similar y ahora busca ayuda 
por primera vez (Fagiolini, 2020). Los cambios en el ámbito socioeconómico, como la 
pérdida del empleo, tienen un efecto extremadamente negativo en las personas que se 
encuentran en esa posición. Las necesarias medidas de aislamiento tuvieron un efecto 
adicional a la crisis de soledad ya existente (Holt- Lundsted, Smith & Baker, 2015).

También aumenta el riesgo de conductas suicidas. La tasa de prevalencia de 
suicidios ha sido una señal de alerta durante mucho tiempo y ahora está surgiendo 
una «pandemia dual». Los grupos en riesgo se superponen en gran medida (Banerjee, 
Kosagisharaf & Sathyanarayana, 2021). Con 50 millones de personas que padecen 
demencia y la curva ascendente del número conocido de personas que padecen infec-
ción por COVID-19, se puede hablar de la conjunción de pandemias (Burns et al., 
2021; Wang et al., 2020).

8.  cuIdado de la poblacIón sensIble duRante la pandemIa – tRabajo de los 
comedoRes

Proporcionar alimentos a usuarios sociales y materialmente desfavorecidos a través 
de comedores populares es una actividad importante y esencial a nivel de la ciudad, 
que proporciona una comida diaria a unos 10.000 usuarios (IPHB, 2020a). Esta, para 
muchos la comida básica, y para algunos la única durante el día, satisface un mínimo del 
50% de las necesidades energéticas y nutricionales diarias (Ciudad de Belgrado, 2011) 
y está financiada por la Ciudad de Belgrado. Debido al riesgo reconocido para la salud 
y la puesta en peligro de las capacidades de defensa, especialmente en condiciones de 
una enfermedad infecciosa amenazante, la suspensión de la distribución de comidas 
a esta población sensible y heterogénea tendría que hacer adaptaciones de actividades 
a la situación actual, de modo que incluso en condiciones de estado de emergencia, 
no se suspendería la prestación de este servicio. De acuerdo con eso, respetando las 
medidas adoptadas a nivel del Gobierno de Serbia, que se relacionan principalmente 
con la restricción de movimiento durante el estado de emergencia, se ha modificado 
la dinámica de la distribución de comidas y la implementación del programa de con-
trol preventivo, por lo que en el período del 23.03.2020 al 08.06.2020, se organizó 
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la distribución de comidas durante 3 días hábiles a la semana (lunes a miércoles), 
mientras que para los demás días se distribuyeron paquetes de almuerzo, consistentes 
en alimentos que suelen formar parte de estos paquetes dentro del menú vigente, y 
de acuerdo a la disponibilidad debida a circunstancias extraordinarias. De acuerdo 
con la situación, se han intensificado las actividades del Instituto de Salud Pública de 
Belgrado y la cooperación con la Secretaría de Protección Social en la dirección de 
brindar asistencia metodológica profesional, dando instrucciones y recomendaciones 
con el objetivo de reducir el riesgo de ocurrencia y propagación de la infección de 
COVID-19 relacionada con la implementación de actividades en instalaciones para 
la preparación y distribución de comidas de cocinas nacionales.

La actividad programática proactiva del Instituto de Salud Pública de Belgrado 
basada en el control de los alimentos y el estado higiénico-sanitario de las instala-
ciones para la preparación y distribución de comidas en las cocinas públicas durante 
el «confinamiento» se estaba ejecutando a plena capacidad, en términos del tipo de 
actividad y alcance. Incluyó un recorrido por los puntos de distribución e instalacio-
nes de preparación de comidas con un conocimiento de las condiciones sanitarias e 
higiénicas y la implementación de medidas epidemiológicas periódicas y adicionales 
destinadas a prevenir la aparición y propagación de la infección por COVID-19; 
control microbiológico de alimentos e hisopos; control de calidad de harinas - análisis 
químico - bromatológico. Si bien, según los conocimientos disponibles hasta la fecha, 
los alimentos no suponen un riesgo en el contexto del virus SARS-CoV-2, la aplica-
ción de procedimientos higiénicos rutinarios en el trabajo con alimentos, junto con 
nuevas medidas antiepidémicas dirigidas a la prevención de el virus SARS-CoV-2, 
contribuye a reducir los riesgos asociados a enfermedades que se transmiten a través 
de los alimentos.

Según el procesamiento estadístico de los resultados de las pruebas de las muestras 
recolectadas durante el estado de emergencia (23.03.2020 al 08.06.2020) utilizando el 
software del Instituto de Salud Pública de Belgrado, todas las muestras de alimentos 
fueron satisfactorias, en el sentido de que la presencia de microorganismos (patóge-
nos e indicadores), mientras que el nivel de hallazgos inapropiados en hisopos (2,1% 
de las muestras) también estuvo en un nivel satisfactorio. Las comidas muestreadas 
cumplían con los criterios mínimos energético-nutricionales. Durante el estado de 
emergencia, se tomaron muestras de un total de 190 hisopos y 35 muestras de comida 
para realizar pruebas microbiológicas y químico-bromatológicas. En todo momento 
se realizó sobre el terreno una labor consultiva y educativa.

La cooperación eficaz del sector de la salud pública (del Instituto de Salud Pública 
de Belgrado y de las autoridades locales a nivel de ciudad) y la Secretaría de Pro-
tección Social, durante el estado de emergencia, pero también durante la epidemia 
de COVID-19, indica la importancia de trabajar juntos y trabajo coordinado para 
garantizar la continuidad de la actividad esencial: alimentar a los usuarios sensibles 
en los comedores sociales.
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9.  InfoRmaR al públIco a tRavés del tRabajo del call centeR

Cuando hablamos de COVID-19 no debemos olvidar que se trata de una enfer-
medad completamente desconocida, grave en un número importante de pacientes, 
cuya aparición provocó miedo y pánico en gran parte de la población (Mertens et 
al., 2020). Además, estuvo acompañada de complejas medidas antiepidémicas, que 
se actualizaban casi a diario, de acuerdo con la situación epidémica actual, y que 
requerían ajustes constantes en todos los niveles del funcionamiento de la sociedad. 
Por todo lo anterior, era necesario brindar canales de comunicación más rápidos y 
accesibles entre los profesionales de la salud y la población en general (ORISE, 2009; 
FEMA, 2020). Brindar información y asesoramiento preciso y oportuno en una 
situación de emergencia de este tipo impuso la necesidad de abrir líneas telefónicas 
para recibir llamadas de la población. Un papel importante en este proceso lo des-
empeñó el Instituto de Salud Pública de Belgrado, cuyo centro de llamadas comenzó 
a funcionar inmediatamente antes de la declaración del estado de emergencia en el 
territorio de la República de Serbia. El trabajo en el Centro se llevó a cabo sobre la 
base de documentos oficiales obtenidos de instituciones competentes (Gobierno de 
la República Srpska, Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública de Serbia). El 
trabajo del call center se organizó en dos turnos, con al menos tres trabajadores de 
la salud por turno. Más de la mitad de ellos eran médicos, seguidos por enfermeras 
superiores y técnicos sanitarios y ambientales. Las preguntas más frecuentes se rela-
cionaron con medidas de prevención, síntomas de enfermedades, pruebas, aislamiento, 
derivación a centros Covid, apoyo psicológico y organización de procesos de trabajo 
en las empresas, y entrada y salida del país (IPHB, 2021). El número de llamadas 
por día fue en promedio 260, es decir, 44 llamadas por trabajador de la salud (IPHB, 
2020b). En condiciones de movimiento limitado y un sistema de salud sobrecargado, 
la capacidad de recibir información y asesoramiento específicos de los trabajadores 
de la salud por teléfono fue un recurso importante en la fase inicial de la epidemia 
(Monaghesh et al., 2020).

10.  ventIlacIón y aIRe acondIcIonado aRtIfIcIal y uso de dIsposItIvos poR-
tátIles paRa puRIfIcaR el aIRe de espacIos ceRRados duRante la pandemIa 
de la enfeRmedad InfeccIosa COVID-19

Desde el comienzo de la pandemia, el Instituto de Salud Pública de Belgrado ha 
recibido muchas solicitudes de ciudadanos y personas jurídicas para hacer recomen-
daciones sobre la forma de implementación de las medidas higiénico-epidemiológi-
cas prescritas por el Reglamento para prevenir y suprimir la enfermedad infecciosa 
COVID- 19 (Boletín Oficial RS, 33/2022, 48/2022, 53/2022, 69/2022, 144/2022). 
Entre numerosas solicitudes, en primer lugar, aquellas en las que se solicitan recomen-
daciones para el uso seguro de la ventilación artificial y la climatización interior, espe-
cialmente en verano, así como requisitos relacionados con el uso seguro de dispositivos 
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portátiles para la purificación del aire interior, considerando la ruta de transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y posible riesgo de propagación de la infección en dicho entorno.

Sin embargo, en la práctica se ha demostrado que muchos espacios cerrados 
aportan una proporción menor o nula de aire exterior, lo que aumenta el riesgo de 
propagación del virus, por lo que se recomienda el uso de sistemas de ventilación y aire 
acondicionado artificial en dichas estancias. sujeto al cumplimiento de las siguientes 
medidas (CDC, 2020, 2021; US-EPA, 2022):

 — Los dispositivos deben funcionar a plena capacidad cuando el espacio está 
vacío, y cuando hay personas presentes en el espacio, el sistema debe configu-
rarse en un modo de funcionamiento inferior, según las posibilidades técnicas.

 — Si además de la ventilación artificial también existen condiciones para la 
ventilación natural, se recomienda abrir periódicamente (cada 30 minutos o 
una hora) ventanas y/o puertas durante unos minutos y así proporcionar un 
intercambio de aire adicional.

 — Para la ventilación y climatización de espacios cerrados, se recomienda utilizar 
un sistema de ventilación con filtros HEPA, los cuales deben ser mantenidos, 
limpiados y cambiados periódicamente, de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante.

 — Evitar el flujo directo (soplado) de aire hacia los presentes, pues se ha esta-
blecido que esto posibilita la propagación del virus de un potencial portador 
a otras personas sanas que se encuentren en la corriente del flujo de aire 
(excluir lugares para que los empleados se sienten y trabajar en esas zonas).

 — Los operadores involucrados en el mantenimiento y operación de los sistemas 
de ventilación y aire acondicionado están obligados a incrementar las medi-
das de limpieza y desinfección de salidas, filtros, rejillas y todas las partes del 
sistema que de otro modo estén previstas por los procedimientos técnicos.

Aunque no existe evidencia científica directa que respalde la eficacia de los purifica-
dores de aire portátiles para reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2, los purifica-
dores de aire portátiles con filtros HEPA podrían eliminar las partículas virales del aire 
interior (US-EPA, 2022), lo que reduciría la exposición al virus, pero también a otros 
contaminantes del aire y contribuiría a la mejora general de la calidad del aire interior.

11.  conclusIones

Hay muchas cuestiones importantes relacionadas con la pandemia de COVID-
19. En nuestra publicación se destacan algunos de ellos, como el papel del personal 
de salud, la organización de los hospitales durante la pandemia, el establecimiento 
de call center para brindar información veraz y oportuna a la población en general, el 
trabajo de los comedores sociales en esta grave situación. y otros. En general, queríamos 
enfatizar la importancia de esfuerzos coordinados y medidas proactivas para mitigar 
el impacto de futuras pandemias y situaciones graves en la salud pública.
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Resumen: En todo el mundo existen diversos riesgos y amenazas potenciales para la 
salud que pueden alcanzar el nivel de crisis o situación de emergencia constituyendo uno 
de los desafíos importantes para la salud pública. Pueden ser enfermedades contagiosas, 
incidentes químicos o radiactivos, contaminaciones de alimentos, catástrofes naturales y 
amenazas derivadas del cambio climático, como condiciones climáticas extremas y devas-
taciones de bosques. Por lo tanto, para brindar la protección más efectiva a las comuni-
dades y al público en general en un área afectada, se han desarrollado varios enfoques a 
fin de fortalecer el sistema de salud pública. En la República de Serbia, los institutos de 
salud pública llevan a cabo y gestionan las actividades durante situaciones de emergencia, 
cada uno en sus respectivas áreas, en todas sus fases. Al mismo tiempo, colaboran con 
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otros centros sanitarios, gobiernos autónomos locales, empresas e instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Un período de activida-
des no menos importantes pertenece al período previo a una situación de emergencia, 
que se utiliza para prepararse a responder en caso de necesidad. En la organización y 
realización de actividades en situaciones de emergencia participan todas las unidades 
organizativas del Instituto: departamentos de epidemiología y microbiología, higiene y 
medio ambiente y los de medicina social. Este artículo describe las actividades de todos 
los departamentos del Instituto de Salud Pública de Belgrado (IPHB) durante dos situa-
ciones de emergencia diferentes: las inundaciones de 2014 y la pandemia de COVID-19 
que comenzó en 2020.

Palabras clave: situaciones de emergencia, riesgos para la salud, intervenciones de salud 
pública, vigilancia, inmunización.

1.  IntRoduccIón

Entre los actores del sistema de salud pública de la República de Serbia se encuen-
tra la red de institutos regionales de salud pública (RIPH). En la cima de esta red 
se encuentra el Instituto de Salud Pública de Serbia «Dr. Milan Jovanovic Batut» 
(IPHS), institución profesional y metodológica líder de la red RIPH. Las actividades 
clave de la red RIPH en situaciones de emergencia son bastante complejas y están 
claramente definidas. Tienen como objetivo reducir los efectos y consecuencias de 
una situación de emergencia, evaluar, monitorear y planificar todas las medidas y 
recursos, crear las condiciones para una respuesta rápida y salvar a la población, así 
como mantener el funcionamiento del sistema de salud y la provisión de cuidado de 
la salud. Las actividades mencionadas forman parte del ciclo de gestión de situaciones 
de emergencia durante sus fases de reducción de efectos, estado de preparación, res-
puesta y recuperación. De especial importancia son las actividades que comprenden 
la preparación para la respuesta en situaciones de emergencia, que se llevan a cabo en 
un período anterior al inicio de una situación de emergencia. La preparación consiste 
en procesos coordinados y continuos de fortalecimiento de las capacidades necesarias, 
planificación e implementación de medidas en situaciones en las que los efectos de 
los riesgos para la salud pueden potencialmente superar las capacidades rutinarias de 
una comunidad para resolverlos. Un segmento de las actividades también se relaciona 
con el establecimiento y mantenimiento del sistema de información y comunicación 
en situaciones de crisis y emergencia. Eso significa crear una lista de instituciones y 
personal para la comunicación y divulgación de información y actualizaciones con-
tinuas de la información de la lista para fines de comunicación rápida, evaluación 
del contenido de la lista de participantes dentro del sistema que está fuera del sector 
de la salud, de acuerdo con la naturaleza de la situación de emergencia, preparación, 
ampliación o mejora del sistema de información (Nelson et al., 2007; Ministerio de 
Salud de la República de Serbia, 2018; Rose et al., 2017; NACCHO, 2015). Al decla-
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rarse una situación de emergencia, la RIPH activa el Plan Operativo de Situación de 
Emergencia, inicia las primeras actividades organizativas y establece un sistema de 
comunicación e información. En tales circunstancias, es indispensable la comunicación 
y colaboración con otras instituciones de salud, autogestiones locales, empresas públicas 
e instituciones del territorio de su jurisdicción (Ministerio de Salud de la República 
de Serbia, 2018; Rose et al., 2017; Ley de Salud Pública, 2016).

Las actividades operativas básicas son la primera publicación de información sobre 
la aparición de una nueva situación, la evaluación y análisis de la situación (basándose 
en los datos disponibles), la evaluación de las necesidades y la participación en la 
prestación de la asistencia médica necesaria, la aplicación de medidas de protección 
médica preventiva, así como las sugerencias medidas a instancias superiores y forma-
ción de equipos multidisciplinarios (Ministerio de Salud de la República de Serbia, 
2018; Rose et al., 2017; OMS, 2015).

Las actividades de la RIPH están de acuerdo con las instrucciones metodológicas 
profesionales a nivel nacional (según la situación epidemiológica y de emergencia 
actual), las normas legales vigentes, así como las instrucciones y recomendaciones de 
la OMS para un Centro Operativo, profesionales de la salud pública, creadores de 
la política de salud, autoridades y agencias responsables de gestionar las situaciones 
de emergencia cuando la salud pública se ve comprometida. Por lo tanto, los RIPH 
participan en la evaluación rápida de las necesidades de una comunidad afectada por 
una situación de crisis o emergencia, todo ello con el objetivo de proporcionar la mejor 
respuesta posible (qué población tiene mayor riesgo de sufrir lesiones, enfermedades o 
muerte, resultado de la evaluación de tipo y cantidad de medicamentos y suministros 
médicos necesarios, evaluación de la necesidad de evacuación de la población a refugios 
o instalaciones de alojamiento temporal, restablecimiento del suministro eléctrico). 
Las medidas preventivas de atención médica comprenden actividades de prevención 
de lesiones y enfermedades infecciosas, el mantenimiento de un sistema de supervisión 
epidemiológica en situaciones de enfermedades infecciosas, aspectos de protección del 
medio ambiente y exposición a contaminantes, la prestación continua de los servicios 
necesarios de atención médica, así como actividades para mantener una buena salud 
mental junto con el apoyo psicológico, promoción de la salud, provisión de informa-
ción y educación a la población en general. Las instituciones de salud llevan a cabo 
las actividades mencionadas anteriormente de acuerdo con prioridades establecidas 
en los campos de epidemiología y microbiología, higiene y medio ambiente, así como 
medicina social, que conforman la estructura organizativa del RIPH (Ministerio de 
Salud de la República de Serbia, 2018; Ley de Salud Pública, 2016; OMS, 2015).

Este artículo presenta dos ejemplos de trabajo de campo que describen las activida-
des de situación de emergencia del Instituto de Salud Pública de Belgrado, como uno 
de los RIPH en la República de Serbia. Como fuente de información se han utilizado 
datos del IPHB: Informe anual sobre la ejecución del programa de protección de la 
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población contra enfermedades infecciosas en el territorio de la ciudad de Belgrado en 
2014, la IPHB informa sobre las actividades de seguimiento de la situación higiénico-
epidemiológica en las zonas inundadas en el territorio de Belgrado en 2014, informes 
diarios sobre las actividades relacionadas con el COVID-19 en el territorio de Belgrado 
durante el período marzo de 2020 – septiembre de 2021, informes semanales sobre la 
situación epidemiológica del COVID-19 en el territorio de Belgrado en el período 
julio de 2020 – septiembre de 2021.

Todas las actividades se enumeran de acuerdo con los elementos de gestión de 
situaciones de emergencia (a partir de la identificación de la evaluación de peligros, 
amenazas y riesgos, realización de actividades organizativas y activación del respectivo 
plan de acciones para la situación de emergencia, realización de medidas de preven-
ción y medidas de mitigación, actividades de respuesta y preparación de información 
pública, hasta una fase de recuperación), así como las actividades de la IPHB.

2.  la InundacIón de belgRado de 2014

Inmediatamente después de recibir la información sobre la inundación entrante 
en siete municipios de la ciudad (15/05/2014), el equipo higiénico-epidemiológico del 
IPHB visitó los lugares afectados y cuando se declaró la situación de emergencia, se 
activó un Plan de Defensa contra Inundaciones para Belgrado y, lo más importante, se 
estaban llevando a cabo actividades organizativas: se estableció una sede de situacio-
nes de emergencia de la IPHB, se introdujeron funciones 24 horas al día, 7 días a la 
semana y actividades de alerta, se reunieron 8 equipos higiénico-epidemiológicos, se 
activó una unidad ambiental-toxicológica móvil, se estableció una red de información 
y comunicación, responsable de relaciones públicas personas designadas.

Después de realizar las primeras evaluaciones de la situación epidemiológica, se 
estableció un seguimiento epidemiológico continuo de las enfermedades infecciosas 
en el territorio de la ciudad, así como en las viviendas temporales. La situación 
más grave se produjo en el municipio de Obrenovac, donde el 80% del territorio 
quedó inundado, unas 25.000 personas fueron evacuadas, de las cuales 5.252 fueron 
alojadas en instalaciones de alojamiento colectivo temporal en la ciudad (hasta unas 
30 instalaciones o incluso 50 en algún momento). Entre los evacuados, la mayoría 
eran ancianos, pero también 1.270 niños y 236 bebés. Se introdujo la publicación 
continua de información por parte del Instituto de Salud Pública de Serbia y del 
Ministerio de Salud (al principio, cada 6 horas y luego una vez al día). Los equi-
pos epidemiológicos del IPHB estuvieron presentes diariamente en el terreno 
hasta mediados de julio de 2014 (de 8 a 20 horas), monitoreando la situación 
epidemiológica y coordinando medidas y actividades higiénico-epidemiológicas. 
Posteriormente, el seguimiento continuó en colaboración con un epidemiólogo del 
centro de salud de Obrenovac.
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En los casos de cualquier enfermedad infecciosa, se organizó y realizó una inves-
tigación epidemiológica, con recomendación e implementación de medidas de control 
de enfermedades, análisis microbiológicos y pruebas de laboratorio de las muestras 
recolectadas, medidas de desinfección, desinsectación y control de plagas, y se realizó 
supervisión de las medidas de quimioterapia e inmunoprofilaxis. No se registró ningún 
brote de enfermedades infecciosas. Se realizaron ciento cinco (105) informes escritos 
sobre las actividades realizadas por los equipos epidemiológicos, con recomendaciones 
de medidas de prevención/control (Departamento de Epidemiología y Microbiología) 
(IPHB, 2014a, 2014b).

Se estaba llevando a cabo un control diario del agua y los alimentos con segui-
miento de la eliminación de desechos, mejora y mapeo del área, mientras se definían 
zonas de alto y bajo riesgo, se desinfectaba el agua de los pozos de agua individuales, 
se emitían recomendaciones para la distribución de alimentos en las instalaciones de 
alojamiento temporal, se instruían las actividades previas a entrar a cualquier estructura 
una vez que la inundación retrocedió, instrucciones sobre cómo realizar la limpieza de 
manera segura (Departamento de Higiene y Medio Ambiente) (IPHB, 2014a, 2014b).

También se participó en la organización de la atención sanitaria en las instala-
ciones de alojamiento colectivo para los evacuados, en la preparación y distribución 
de material educativo para el público en general, en la preparación y publicación de 
notificaciones y comunicados en una página web de la IPHB, en la provisión de líneas 
telefónicas de ayuda para el público en general y en el asesoramiento a los padres 
de niños pequeños, a través de la línea de ayuda para padres del público en general 
«Halobeba» (Departamento de medicina social) (IPHB, 2014a).

Todas las actividades enumeradas de preparación y respuesta en situaciones de 
emergencia forman parte de las Competencias Básicas de los Estados Miembros de la 
UE en situaciones de emergencia, así como en las Recomendaciones Metodológicas 
de la OMS (OMS, 2015; ECDPC, 2017). Kendrovski et al., en un artículo sobre 
Gestión de riesgos para la salud durante las inundaciones de los Balcanes, donde la 
inundación de Obrenovac fue su parte integral, destacaron la necesidad de llenar un 
vacío en el conocimiento sobre la salud pública en peligro en la práctica existente de 
gestión de inundaciones, integrando así la salud pública antes, durante y después de 
la situación de emergencia por inundaciones. Tener en cuenta las lecciones sobre el 
sistema de alerta temprana, la preparación y la respuesta, así como la integración de 
los resultados de la investigación, conduciría a una mejor comprensión de los riesgos 
para la salud y a la prevención de cualquier interrupción en la prestación de servicios 
de atención médica (Kendrovski et al., 2017). Al mismo tiempo, el análisis de los 
datos sobre los riesgos para la salud debidos a inundaciones catastróficas muestra cuán 
significativa es la preparación para mitigar el impacto de las catástrofes naturales en 
la salud, particularmente en lo que respecta a las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y el agua (Paterson, Wright y Harris, 2018).
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3.  pandemIa de covId-19

La pandemia de COVID-19 ha sido la peor situación de emergencia para la 
salud pública en todo el mundo desde la gran pandemia de gripe en 1918. Alrededor 
de 500 millones de personas fueron infectadas con el virus, un tercio de la población 
mundial, y se registraron 50 millones de muertes en todo el mundo (el doble de los 
que perecieron en la Primera Guerra Mundial) (Archivos Nacionales, 2021). El brote 
de COVID-19 se registró por primera vez a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
China. El 1 de enero de 2020, el mercado mayorista de productos del mar de Hua-
nan en Wuhan se cerró por tiempo indefinido debido a una conexión con el brote 
del virus. En los días siguientes, China declaró que Wuhan y otras ciudades estaban 
cerradas en un intento de detener la propagación del virus (Allam, 2020). Se detectó 
un nuevo coronavirus y el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
caracterizó el brote de COVID-19 como pandemia (Wang et al., 2020; OMS, 2020). 
El primer caso de COVID-19 en la República de Serbia se registró el 6 de marzo 
de 2020. El 15 de marzo de 2020 se declaró la situación de emergencia en todo el 
territorio del país. El Ministerio de Salud declaró el brote de mayor importancia epi-
demiológica. Desde el primer caso registrado hasta el 27 de septiembre de 2021, el 
número total de casos fue de 926.269 (de 5.601.570 personas analizadas). Las cifras 
medias diarias más altas durante un período de siete días se registraron en el pico de 
noviembre-enero (7.278 casos el 12.04.2020), y luego en una semana del pico real 
en septiembre-octubre de 2021 (6.968 casos registrados el 19.09.2021). El número 
medio de casos en Belgrado fue aproximadamente el 25% de todos los registrados en 
Serbia (lo que correspondía al número de población de Belgrado en relación con el 
número total de población de Serbia). Según los datos disponibles, la enfermedad fue 
la principal causa de muerte, con 8.142 casos (tasa de mortalidad del 0,88%) (Boletín 
Oficial de RS, 2020; JHU Coronavirus Resource Centre, 2021; Ministerio de Salud 
de la República de Serbia, 2023).

Se aplicó un enfoque de vigilancia mejorada, una combinación de detección activa 
de casos y, más a menudo, un enfoque pasivo, y el procesamiento de todos los casos 
notificados (procedentes de centros de salud, centros de residencias colectivas, orga-
nizaciones laborales), y luego se tomaron medidas para reducir la propagación a nivel 
global e individual (rastreo de contactos y medidas de cuarentena para los contactos), 
junto con el control de las fronteras del país y las medidas aplicadas dentro de las 
comunidades (distanciamiento social/físico, uso obligatorio de máscaras, luego medidas 
en el transporte público, menor número de personas en ambientes cerrados, etc.), que, 
según la situación epidemiológica real, eran más rigurosas o más laxas. Además, se tuvo 
seriamente en cuenta la importancia de realizar las actividades diarias, todo junto con 
las medidas recomendadas siempre que fuera posible (IPHS, 2020; ECDPC, 2020; 
Ansah et. al., 2021; Hartley, 2020).
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Los epidemiólogos del IPHB y sus asociados procesaron 58.798 casos notifica-
dos de infecciones por COVID-19. Se registraron y procesaron ochenta y siete (87) 
brotes del nuevo coronavirus (en instituciones de salud, organizaciones laborales, 
establecimientos residenciales colectivos de la red de protección social), se emitieron 
111 informes escritos con recomendaciones de medidas de control.

Las instituciones de salud y protección social en el territorio de Belgrado siguen 
recibiendo continuamente asistencia metodológica profesional para detectar y tratar 
a los enfermos de COVID-19. En Belgrado, los epidemiólogos del IPHB todavía 
están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los médicos de 
los centros de salud de Belgrado. Ha habido más de 14.000 consultas. Se realizó un 
seguimiento de la atención sanitaria de 7.057 personas que contactaron con el Servicio 
Epidemiológico del IPHB después de llegar de países afectados por el COVID-19 
para prevenir la introducción del virus y su propagación.

Se realizó el rastreo de contactos de casos con COVID-19, particularmente 
de quienes laboran o son pacientes en instituciones de salud, así como de quienes 
laboran en establecimientos preescolares y residenciales colectivos bajo protección 
social (44.040). Además de los que trabajan en epidemiología, otros profesionales de 
los servicios del IPHB, médicos en especialización que tuvieron un descanso en sus 
clases de especialización, así como médicos contratados por la UNOPS (Oficina de 
las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos) participaron en el contacto tele-
fónico con personas positivas para COVID-19, y en la localización y asesoramiento 
de sus contactos. Nuestros colaboradores también participaron brindando consejo y 
respuesta a todas las inquietudes que pudiera tener la población, representantes de 
diversas organizaciones, instituciones de preescolar y de la red de instituciones de 
protección social, todo a través de correos electrónicos (8.100). Los resultados pro-
venientes de varios autores indicaron que la aplicación de un sistema de vigilancia 
sólido con detección activa de los nuevos casos, rastreo rápido de contactos, incluida la 
cuarentena de contactos junto con medidas de evaluación de riesgos aplicadas dentro 
de la comunidad, puede ser de gran ayuda para frenar la propagación del COVID-19. 
La eficacia incuestionable de un sistema de vigilancia de este tipo se ve ciertamente 
afectada por los casos asintomáticos y los casos con una forma leve de la infección, 
que pueden pasar desapercibidos, así como por las capacidades del sistema sanitario 
necesarias para tal forma de vigilancia (Keeling, Hollingsworth y Read, 2020; Pung, 
Cook y Chiew, 2021).

Con respecto a los casos de COVID-19 entre los estudiantes y el personal escolar 
en 28 escuelas de Belgrado, se realizaron 1.559 pruebas epidemiológicas (95 comu-
nicados de información con recomendaciones de medidas de control) (IPHS y el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, 2022).

Desde el comienzo de la epidemia, los equipos de campo han estado disponibles 
las 24 horas del día para tomar muestras y transportar material biológico. En el período 
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de marzo de 2020 a septiembre de 2021, esos equipos realizaron alrededor de 3.000 
intervenciones de campo y se tomaron muestras de alrededor de 31.072 hisopos de 
prueba de PCR y se transportaron a laboratorios de referencia. Además, solo en el 
centro ambulatorio IPHB COVID-19, se tomaron muestras de 30.100 frotis de PCR, 
se tomaron 710 muestras de sangre para pruebas de serología para los anticuerpos del 
nuevo coronavirus y se tomaron 1.015 (2021) hisopos para detectar el nuevo corona-
virus mediante la aplicación de pruebas rápidas de antígeno (IPHB, 2021a, 2021b).

Para la inmunización de la población contra la COVID-19 en este país se dotaron 
de vacunas de cuatro fabricantes diferentes: Sinofarm, Gam- Covid -Vac, Pfizer y 
Astra Zeneca. Los grupos prioritarios de inmunización fueron: personal de centros de 
salud, personal de residencias de ancianos y otros centros de protección social, personas 
mayores de 65 años, que se encontraban bajo cuidado permanente de residencias de 
ancianos y otros centros de protección social, personas mayores de 75 años provenientes 
de la población general, personas con comorbilidades mayores de 65 años, personas 
empleadas en determinadas instituciones importantes para el normal funcionamiento 
de la sociedad (Ministerio de Salud RS, 2020).

Para inmunizar al máximo a la población contra la COVID-19 y evitar aglome-
raciones y largas colas, además de los puntos de vacunación en los centros de salud, se 
establecieron puntos adicionales en los pabellones del Recinto Ferial de Belgrado y del 
Centro Belexpo (con el apoyo y la logística proporcionados por la Oficina de Gestión 
Electrónica y de TI del gobierno de la República de Serbia). En colaboración con los 
centros de salud y el gobierno autónomo local, se organizó la vacunación en residencias 
de ancianos y otras instituciones e instalaciones de la red de protección social, luego 
en residencias para personas con discapacidad, en puntos habilitados temporalmente 
para la población rural y posteriormente en puntos de centros comerciales y grandes 
almacenes, con puntos móviles en autobuses especialmente equipados.

Además de la vacunación contra el Covid-19, se realizaron intensas actividades 
de inmunización de los grupos vulnerables (pacientes con enfermedades pulmonares, 
cardiovasculares y metabólicas crónicas, así como aquellos que se encuentran en resi-
dencias de ancianos y otros centros sanitarios y sociales) contra la gripe y el neumococo, 
con el fin de prevenir infecciones asociadas con el virus SARS-Cov-2.

Desde el inicio de la inmunización recomendada (finales de diciembre de 2020 
hasta el 20 de septiembre de 2021), en el territorio de Belgrado, un total de 797.643 
personas fueron vacunadas con la primera dosis contra el Covid-19 (el 57,50% de la 
población adulta de Belgrado), mientras que 768.388 personas recibieron la segunda 
dosis (el 55,43% de la población adulta de Belgrado). La tercera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 fue administrada en Belgrado a 128.481 personas (9,27% de la 
población adulta de Belgrado).

La mayor cobertura de vacunación en Belgrado se registró en los siguientes grupos 
de edad: de 65 a 74 años (82%), mayores de 75 años (78,2%) y en el grupo de edad de 
50 a 64 años (64,63%). En cuanto a los grupos de género, las mujeres eran mayoría 
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(aproximadamente un 10% en relación con los hombres). La cobertura de la vacuna 
con dos dosis en residencias de ancianos fue del 69,7%, y la cobertura con tres dosis 
fue del 19,3% (Departamento de Epidemiología y Microbiología) (IPHB, 2021b).

Al cubrir el 47,60% de la población de Serbia y el 55,43% de la población adulta 
de Belgrado, en realidad no lograron la inmunidad colectiva, por lo que cuando la 
variante delta del SARS-CoV-2 fue dominante a finales de julio y principios de 
agosto, hubo un aumento de casos de infección y una nueva ola de enfermos, como 
en otros países del mundo y de la vecindad, pero entre los casos graves, luego entre 
los hospitalizados y entre los pacientes fallecidos, el número dominante fue el de los 
no vacunados, lo que ciertamente fue el resultado de la inmunización (Bartsch et al., 
2020; Moghadas et al., 2021; Huang et al., 2022).

Para prevenir la propagación de la infección por COVID-19, se emitieron 40 
recomendaciones e instrucciones de expertos en diversas instituciones, organiza-
ciones laborales y la industria de eventos. Esas recomendaciones fueron redactadas 
por especialistas en higiene y están relacionadas con el uso de equipos de protección 
personal, la aplicación de medidas en el transporte público, el uso de aire acondicio-
nado artificial, el funcionamiento de los centros y clubes diarios dentro del sistema 
de protección social, la reorganización del trabajo en oficinas y empresas, en teatros 
y otras instituciones culturales, instalaciones deportivas y recreativas y de natación, 
salones de belleza, instalaciones de la industria hotelera, todo junto con capacitación 
organizada, etc. Las recomendaciones e instrucciones fueron elaboradas de acuerdo 
con la evidencia y lineamientos provenientes de instituciones de relevancia internacio-
nal (Departamento de Higiene y Medio Ambiente) (ECDPC, 2020b; OMS, 2021; 
ECDPC, 2020c).

Una parte importante de las actividades estuvo relacionada con la educación 
sanitaria y la información a la población (se atendió telefónicamente a unas 42.010 
personas, sanas/enfermas/sospechosas de estar enfermas y/o que habían estado en 
contacto directo con infectados), preparación de material educativo y textos sobre el 
COVID-19, destinados a la población en general, seguimiento de cómo los medios 
informaron sobre los eventos, trabajo en la página web de la IPHB dedicada al mate-
rial sobre el COVID-19 (279.068 visitas). Para ello, se emitieron 9.339 programas 
de medios de comunicación (TV, programas de radio, artículos periodísticos). Se 
imprimieron varios carteles y folletos educativos y de promoción de la vacunación 
destinados a la población en general, pero también a determinados grupos vulnerables 
y específicos (estudiantes, personas mayores, gitanos). Los carteles tuvieron una tirada 
de 20.000 ejemplares y los folletos 350.000. Además, como parte de una actividad 
de colaboración entre la IPHB y la Biblioteca de la ciudad de Belgrado, también se 
distribuyeron carteles y folletos en versión electrónica a través de la página de Face-
book de la Biblioteca. Se proporcionó información teléfonica tanto a la población de 
Belgrado como a los viajeros internacionales, a 13.800 personas (Departamento de 
Medicina Social) (IPHB, 2021c).



134 LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN UN MUNDO EN CRISIS

Además de las actividades mencionadas anteriormente, los expertos del IPHB 
de los servicios de epidemiología y microbiología participaron en dos estudios de 
seroprevalencia (Estudio nacional de seroprevalencia y caracterización molecular del 
virus SARS-CoV-2 en Serbia, 2020 y un estudio seroepidemiológico actual y repetido 
que toma como sujetos a la misma población de Belgrado que en el primero). Los 
resultados de ambos estudios y el análisis de los datos del trabajo rutinario del IPHB 
sobre las medidas adoptadas contribuirán al conocimiento de las características epide-
miológicas y serológicas del SARS-CoV-2, permitiendo así tener una visión completa 
de la eficacia de las medidas adoptadas. en nuestro entorno.

4.  conclusIones

El documento enumera diversas actividades, pero también los desafíos de la salud 
pública en las circunstancias de la situación de emergencia. Esas actividades comien-
zan en el período anterior al inicio de una situación de emergencia y luego incluyen 
preparación, mejora de capacidades, evaluación de la situación, planificación e imple-
mentación de medidas, establecimiento y mantenimiento de un sistema de información 
y comunicación, así como colaboración con partes ajenas al sector sanitario. Dado que 
tales actividades son siempre bastante complejas y conllevan un elemento de circuns-
tancias imprevistas, el intercambio de experiencias y de conocimientos adquiridos es 
una buena práctica para mejorar la gestión del ciclo de situaciones de emergencia.
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Resumen: La comunicación a través de tecnologías digitales es una de las formas más 
prevalentes de informar al público, y es cada vez más utilizada por los profesionales de la 
salud en su trabajo diario; su importancia se ha enfatizado aún más durante la pandemia 
de COVID-19. Educación en línea de trabajadores de la salud y asociados por parte de la 
Facultad de Medicina de Belgrado, educación de empleados en instituciones preescolares 
por el Instituto de Salud Pública de Belgrado, creación de una aplicación móvil para la 
prevención de lesiones infantiles, servicio en línea para brindar apoyo y tratamiento psi-
cológico, materiales digitales de promoción de la salud; entre ellos, algunos ejemplos son 
la comunicación digital exitosa de los profesionales de la salud y la población en general. 
Entre las múltiples ventajas de esta forma de comunicación se destacan una mayor flexi-
bilidad en el trabajo y en la cobertura de la población objetivo, mientras que los principa-
les desafíos y desventajas son las dificultades técnicas, la imposibilidad de un seguimiento 
adecuado de la audiencia y la falta o dificultad para evaluar la retroalimentación de la 
comunicación no verbal.

Palabras clave: pandemia de COVID-19, educación, educación en línea, salud pública.

1.  IntRoduccIón

Con el rápido desarrollo de Internet y las tecnologías de la información, así 
como de diversos medios digitales, la comunicación a través de tecnologías digitales 
representa hoy en día una de las formas más comunes de informar a los usuarios en el 
mundo moderno en casi todas las esferas de la vida y, en consecuencia, también en el 
campo de la preservación y mejora de la salud. La tecnología digital se ha convertido 
en un método convencional de educación sanitaria para el público en general y tiene 
el potencial de influir en el comportamiento sanitario (Wen et al., 2015). En nuestro 
país es cada vez más utilizado por los profesionales de la salud y sus asociados, tanto 
durante el trabajo con pacientes como en la adquisición de nuevos conocimientos y 
habilidades a través de la educación continua en diversas plataformas online (Markovic 
et al., 2019).

La importancia de este método de comunicación se destacó aún más al inicio y 
durante la pandemia de COVID-19, cuando reducir el número de contactos físicos 
con otras personas y mantener la distancia física se convirtió en una de las medidas 
antiepidémicas más importantes en la lucha contra este virus, y al mismo tiempo era 
necesario mantener una comunicación adecuada con colegas, estudiantes, usuarios de 
los diversos servicios de salud y público en general, que incluyera tanto el intercambio 
de experiencias como la transferencia de conocimientos a través de la educación, los 
diversos tipos de asesoramiento, la prestación de apoyo psicológico, etc. Además de en 
la educación, las tecnologías digitales se utilizan cada vez más en el trabajo terapéutico, 
especialmente en diversas formas de asesoramiento y psicoterapia.
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2.  educacIón de tRabajadoRes y asocIados de la salud duRante la pandemIa 
del vIRus COVID-19

La Facultad de Medicina de la Universidad de Belgrado organiza programas de 
posgrado destinados a la educación en el campo de la salud pública para doctores en 
medicina, así como para futuros profesionales en el campo de la salud pública de otros 
perfiles educativos. Los programas que se llevan a cabo en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Belgrado y la Escuela de Salud Pública y Gestión del Sistema de 
Salud y que se relacionan con la educación de posgrado en el campo de la salud pública 
son: Maestría en Salud Pública, Maestría en Gestión en el Sistema de Atención de 
la Salud, Especialización en Medicina Social y estudios académicos de doctorado en 
salud pública (Facultad de Medicina, Universidad de Belgrado, 2022). La pandemia de 
COVID-19 trajo consigo nuevos desafíos: rutinas interrumpidas, un gran número de 
estudiantes involucrados en la respuesta a la pandemia y adaptación a circunstancias 
extraordinarias, mientras que los estudiantes internacionales enfrentaron dificultades 
adicionales (Hayat et al., 2021).

A raíz de las nuevas circunstancias, el aprendizaje online se organizó a través de 
la plataforma Moodle, anteriormente utilizada para determinadas materias optativas 
y varios programas de aprendizaje combinado. El aprendizaje en línea durante la 
pandemia se llevó a cabo de dos maneras: sincrónica y asincrónica (Shandra et al., 
2021). El aprendizaje asincrónico se llevó a cabo mediante conferencias grabadas, 
grabaciones de audio y video, y el aprendizaje sincrónico a través de un aula virtual. 
El principal problema que enfrentamos con el aprendizaje sincrónico estuvo relacio-
nado con problemas del servidor, ya que muchos estudiantes y/o profesores no podían 
acceder a Moodle a la hora programada.

Al inicio de la pandemia, 15 candidatos cursaban estudios de maestría en salud 
pública y se impartían clases en 12 materias (10 obligatorias y 2 optativas). La ense-
ñanza teórica se llevó a cabo a través de conferencias grabadas, ejercicios y seminarios, 
así como a través de debates, tareas, estudios de casos y consultas en línea. Los exáme-
nes se realizaron cara a cara en las aulas ya que la Facultad de Medicina no permitía 
exámenes en línea. Problemas similares surgieron en la implementación de clases de 
especialistas en medicina social, con el problema adicional de la capacidad de los espe-
cialistas para asistir a clases, dado que muchos de ellos, empleados de instituciones de 
salud pública, estaban involucrados en la respuesta del sistema de salud al COVID-19 
en instituciones de atención primaria, así como en nivel secundario y terciario.

En el programa de doctorado, el mayor desafío para los candidatos fue la realiza-
ción de investigaciones, debido a la transición de un gran número de instituciones de 
salud al modo de funcionamiento Covid, es decir, debido a la imposibilidad de acceso 
a los pacientes. La publicación del artículo, que es un requisito para la defensa de la 
tesis, fue difícil dado que muchas revistas estaban más interesadas en investigaciones 
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relacionadas con la COVID-19. Además, no se podrán organizar defensas públicas 
de tesis doctorales durante el estado de emergencia y/o durante el período en el que 
esté prohibido reunir a más de cinco personas en un espacio cerrado.

Al igual que muchas otras universidades, la Facultad de Medicina, la Universidad 
de Belgrado y la Escuela de Salud Pública y Gestión del Sistema de Atención de la 
Salud enfrentaron numerosos desafíos para organizar actividades en línea durante la 
pandemia de COVID-19. La ventaja de la Facultad de Medicina fue que la plataforma 
en línea que ya era utilizada tanto por estudiantes como por profesores, y gran parte 
del contenido ya estaba disponible para su adaptación. No obstante, aún queda por 
evaluar la satisfacción de los estudiantes y el nivel de conocimientos que han adquirido.

3.  educacIón en línea de empleados en InstItucIones pReescolaR

Teniendo en cuenta varios factores diferentes: la situación epidemiológica en 
nuestro país y en Belgrado, donde vive casi un tercio de nuestra población, el alcance 
de las tareas laborales, tanto de los empleados de nuestra institución como de los 
empleados de las instituciones preescolares, el Instituto de Educación Pública Salud 
de Belgrado (IPHB) decidió adaptar las actividades a la situación existente y las 
necesidades de los usuarios e implementar una nueva forma de educar a los emplea-
dos en las instituciones preescolares a través de la plataforma zoom. La educación 
incluyó la realización de conferencias en el campo de la prevención de la aparición y 
propagación de enfermedades infecciosas y capacitación destinada a mejorar la labor 
sanitaria y educativa con niños en edad preescolar y fue implementada conjuntamente 
por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, el Servicio 
de Epidemiología y el Centro de Promoción de la Salud, servicio de medicina social.

La capacitación se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2020 en las 17 ins-
tituciones preescolares del territorio de la ciudad de Belgrado y contó con la asistencia 
de un total de 837 participantes (enfermeros, educadores y profesionales asociados) 
empleados en estas instituciones. Todas las capacitaciones se realizaron a partir de las 
13.00 horas, y este plazo se eligió en base a consultas previas con instituciones prees-
colares, ya que se concluyó que este es el horario en que los empleados tienen mayor 
oportunidad de asistir a las capacitaciones, considerando su carga de trabajo y turnos 
de trabajo. La duración de la formación fue de 60 a 75 minutos, dependiendo de la 
actividad de los participantes, y el contenido de la formación incluyó los siguientes 
temas: «COVID-19 en colectivos infantiles» y «Actividad física en la edad preescolar: 
la importancia del ejercicio físico - actividad y recomendaciones durante la epidemia 
de COVID-19».

Durante la presentación, los participantes pudieron, en cualquier momento, rea-
lizar preguntas en el espacio habilitado para la comunicación (chat), que los ponentes 
respondieron oralmente tras las presentaciones. Las presentaciones se complemen-
taron posteriormente durante la formación siguiendo las preguntas y necesidades de 
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los participantes. Los participantes pudieron descargar la presentación a través de un 
enlace para utilizar la información proporcionada en su trabajo posterior y después el 
material fue enviado a las direcciones oficiales de las instituciones preescolares.

Los participantes de la capacitación tuvieron la oportunidad de enviar pregun-
tas adicionales sobre los temas presentados dentro de los siete días posteriores a la 
finalización de la capacitación, luego de lo cual se creó un documento con preguntas 
y respuestas que se envió a todas las instituciones para que tuvieran la información 
adecuada que será útiles en su trabajo posterior. Durante algunas capacitaciones, 
hubo varios problemas técnicos en el sentido de pérdida de conexión a Internet y la 
imposibilidad de escuchar y ver a los ponentes durante algunas decenas de segundos 
a algunos minutos, pero se resolvieron muy rápidamente y el contenido presentado 
durante la pérdida de conexión fue repetida por el disertante.

El mayor desafío en la implementación de la educación en línea fue la satisfacción 
de las condiciones técnicas por parte de los usuarios, así como el adecuado registro 
de los presentes en la educación, considerando que muchos accedían a ella desde dis-
positivos que no eran los suyos. Los disertantes señalaron que durante la educación 
en línea hubo una falta notable de comentarios no verbales de la audiencia durante la 
educación clásica. Además, la presencia de los participantes durante toda la educación 
queda únicamente a discreción de los propios participantes, ya que no fue posible 
monitorear la presencia física de los participantes de ninguna otra manera.

Sin embargo, a pesar de los desafíos mencionados, hemos visto numerosas ven-
tajas de llevar a cabo la educación en línea: con las capacidades técnicas existentes de 
nuestra institución, la preparación y ejecución de la educación EN LÍNEA no son 
demasiado exigentes y permiten una forma de asistencia más cómoda tanto para los 
participantes como para los docentes, tomando menos tiempo en comparación con la 
asistencia física a las educaciones, y el número registrado de participantes indica que 
la respuesta es mayor en comparación con la realización de la educación clásica en 
instituciones preescolares, por lo que con menos tiempo se logra una mayor cobertura 
de la población objetivo.

4.1.  Aplicación móvil sobre la prevención de lesiones en niños

Los participantes en la formación también tuvieron la oportunidad de familia-
rizarse con la aplicación móvil «Flasterko (Parches) – Lesiones en niños de la A a la 
Z», creada por expertos del Instituto de Salud Pública de Belgrado, en colaboración 
con los expertos de la Cruz Roja de Serbia y especialistas pediátricos con muchos 
años de experiencia clínica. La aplicación proporciona información básica sobre las 
lesiones infantiles, así como las consecuencias para la salud provocadas por los efectos 
del clima. El contenido de la aplicación está estructurado según los tipos de lesiones 
más comunes: desde caídas, ahogamiento, quemaduras, congelación, envenenamiento, 
asfixia, picaduras de insectos y mordeduras de animales, hasta lesiones de tránsito. Cada 
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tema se divide en dos partes: la primera, que se refiere a las actividades recomendadas 
con el objetivo de reducir el riesgo de lesión, y la segunda, que se refiere a la respuesta 
y las actividades si se produce una lesión. Esta aplicación móvil representa una forma 
moderna de informar a los padres de nuestro entorno sobre las posibilidades de pre-
vención y tratamiento de lesiones, lo cual es coherente con el tiempo limitado y la 
gran movilidad como consecuencia del estilo de vida moderno.

Figura 1. Aplicación móvil de lesiones.  
Fuente: Instituto de Salud Pública de Belgrado, 2019.

4.  seRvIcIos de tecnologías de la InfoRmacIón al seRvIcIo de apoyo psIco-
lógIco y educacIón en línea duRante la pandemIa

El inicio de la pandemia, a principios de 2020, provocó un cambio masivo de la 
actividad del dominio físico al virtual, a veces casi de la noche a la mañana. Aunque 
toda la sociedad se vio profundamente conmocionada por este cambio repentino y 
sin precedentes, algunos sectores se vieron particularmente afectados, especialmente 
aquellos en los que los procesos centrales se basan en la comunicación y la interacción 
cara a cara. Entre ellos se encontraban los sectores de la salud y la educación, donde 
los profesionales de la salud y los docentes se vieron obligados a buscar soluciones 
alternativas para continuar con su trabajo con la mayor normalidad posible ya que no 
podían estar cerca físicamente de sus pacientes o estudiantes.

Afortunadamente, los avances en las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) han hecho que esta transición repentina sea algo soportable, ya que 
existen numerosas herramientas de comunicación en línea (es decir, teleconferencias) 
entre las que los usuarios pueden elegir y que en su mayoría pueden usarse de forma 
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gratuita o por una tarifa mínima que suele ser accesible a nivel institucional. A pesar 
de eso, la mayoría de ellos no fueron diseñados específicamente para los escenarios en 
los que repentinamente se usaban, por lo que después de un corto período de euforia 
por poder continuar trabajando en nuevas circunstancias, los usuarios comenzaban a 
sentirse frustrados debido a problemas técnicos asociados con el uso de herramien-
tas online o la falta de funcionalidades que contribuyan a facilitar el trabajo. Los 
proveedores de software y hardware establecidos en el campo de las TIC, así como 
algunas startups, comenzaron a trabajar activamente para encontrar formas de superar 
los desafíos que enfrentan los usuarios durante las nuevas circunstancias, lo que se 
tradujo en mejoras en las herramientas existentes, pero también en la aparición de 
nuevas soluciones. Al mismo tiempo, se ha puesto mucho esfuerzo en identificar las 
ventajas y experiencias positivas de la situación única en la que todos se encuentran, 
que se espera que se aprovechen incluso cuando las cosas vuelvan a la normalidad (o 
la «nueva normalidad»).

A modo de ejemplo, en el ámbito del apoyo psicológico, algunos de los principales 
problemas al depender de la comunicación en línea, en lugar de cara a cara durante 
las sesiones, fueron dificultades técnicas (por ejemplo, problemas con la velocidad y 
estabilidad de la conexión a Internet, imposibilidad de acceder a /dispositivos inade-
cuados, etc.), pero también la falta de capacidad para percibir y evaluar correctamente 
las señales no verbales en la comunicación (como la postura y los movimientos, cambios 
sutiles en la expresión facial y el comportamiento general). Por otro lado, las expe-
riencias positivas con el uso de herramientas de terapia en línea incluyeron una mayor 
flexibilidad en la programación de las sesiones, una menor inhibición al expresarse 
(cuando se trata de pacientes) y una mejor adherencia al cronograma de la terapia. 
También hubo experiencias negativas en el sector educativo, donde los profesores a 
menudo sentían que estaban hablando solos durante las clases en línea, que no podían 
«leer» el aula e involucrar a sus alumnos lo suficiente, mientras que los estudiantes se 
quejaban de dificultades técnicas con los dispositivos o el acceso a Internet, así como 
que las conferencias no fueron lo suficientemente interesantes y que no hubo sufi-
ciente interacción directa y cooperación con compañeros y profesores. Por otro lado, 
los aspectos positivos de la enseñanza en línea estaban relacionados con más tiempo 
libre (sin necesidad de viajar hacia/desde el lugar donde normalmente se impartía la 
enseñanza), una mayor flexibilidad y la posibilidad de recuperar más fácilmente las 
lecciones perdidas (especialmente cuando se trata de lecciones grabadas), así como la 
capacidad de los estudiantes de hacer preguntas (por ejemplo, a través de foros, pla-
taformas dedicadas, chat y correo electrónico) y recibir respuestas oportunas (Perrin 
et al., 2020; Appleton et al., 2021; Means & Neisler, 2020).

Dada la creciente comprensión de las ventajas y desventajas del uso de herra-
mientas de comunicación en línea en estos dos ámbitos y los esfuerzos que se están 
realizando para mejorarlas, no debería sorprender que algunas de ellas se conviertan 
en sustitutos viables de las reuniones cara a cara, o al menos al menos una alternativa 
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preferida para ciertos grupos de usuarios. Por ejemplo, se están desarrollando soluciones 
que permiten monitorear la participación de los participantes en reuniones en línea 
en tiempo real (Cinteraction, 2022), brindan soporte a la enseñanza remota (Class 
Collaborate, 2022) y permiten el análisis de emociones a partir de contenidos de 
video y lecturas de sensores (Imotions, 2022). A menudo dependen de la inteligencia 
artificial para medir las cantidades de interés y brindar la posibilidad de su análisis 
posterior a través de informes y paneles analíticos, lo que permite a los usuarios notar 
más fácilmente patrones y tendencias que potencialmente pueden usarse como base 
para diversas mejoras.

Se espera que un mayor progreso en el campo de la inteligencia artificial, junto 
con un cambio en la forma de pensar en cuanto a una nueva forma de utilizar la 
tecnología, contribuya a una transformación positiva en estos ámbitos, es decir, el 
desarrollo de productos y servicios que mejorarán la satisfacción de los usuarios y la 
calidad de los propios procesos.

5.  fueRa del sIstema de salud públIca: apoyo a la salud mental duRante una 
pandemIa

Dado que la pandemia, además de física, también dañó la salud mental, la Aso-
ciación de Asociaciones de Psicoterapeutas de Serbia (SDPTS) lanzó el proyecto 
«Apoyo a Psicoterapeutas» para apoyo gratuito a los ciudadanos (SDPTS, 2022a). A 
través de una campaña mediática, se informó a la ciudadanía que los psicoterapeutas 
se han convertido en un eslabón más para brindar asistencia y reducir la presión sobre 
los recursos del sistema, especialmente en salud. Al 24 de marzo de 2020, alrededor 
de cuatrocientos voluntarios del SDPTS participaban en el proyecto y estaban dis-
ponibles en el sitio web del SDPTS (SDPTS, 2022b). En abril de 2020 también se 
creó la aplicación web «Apoyo Psicoterapeuta», a la que se podía acceder a través del 
sitio web de SDPTS (SDPTS, 2022c). La aplicación fue desarrollada por el trabajo 
voluntario de un grupo de informáticos dentro del proyecto «Sé un Héroe» (Consejo 
para la Cooperación de la Ciencia y la Economía, 2023), y el Ministerio de Teleco-
municaciones, Comercio y Turismo entregó a SDPTS una línea de teléfono gratuito.

Inicialmente, 89 voluntarios estaban de servicio en el centro de llamadas, y luego 
se redujo el número de acuerdo con la cantidad de llamadas de los usuarios (SDPTS, 
2022d). Los servicios se prestaron de acuerdo con el código ético de la SDPTS, así 
como de las asociaciones de psicoterapia individual a las que pertenecían los volun-
tarios, y los ciudadanos mantuvieron el anonimato. Como apoyo, pero también como 
oportunidad para un mayor desarrollo y maduración de los educadores, se organizó 
la supervisión voluntaria de los voluntarios proporcionada por el SDPTS. Se llevó un 
registro de las intervenciones realizadas a través de Google Forms, que contenía datos 
sobre el voluntario, la edad y el sexo del usuario si estaba dispuesto a comunicarlos, el 
tipo de problema, el tipo de intervención y la adecuación de la intervención o remitir 
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al usuario a recursos adicionales. El registro se guarda en forma de tabla para moni-
torear el trabajo del proyecto.

En 479 días se registraron un total de 2.821 intervenciones. El usuario más joven 
tenía 14 años y el mayor tenía más de 85 años. En el 75,2% de los casos la intervención 
de voluntarios fue suficiente (SDPTS, 2022d). En el 25% de los casos, el usuario fue 
dirigido a recursos adicionales, según el listado de recursos adicionales que fueron 
elaborados y disponibles para los voluntarios (Instituciones que se ocupan de salud 
mental, adicciones, temas familiares, que brindan otro tipo de asistencia, etc.). La 
cobertura de los diferentes grupos de edad se logró mediante la disponibilidad de 
voluntarios a través de tres canales diferentes: la página web, la aplicación y la línea 
telefónica gratuita (esta última fue utilizada tanto por los usuarios más jóvenes como 
por los más mayores). El proyecto finalizó el 15 de junio de 2021, basándose en la 
observación de que el número de llamadas de los ciudadanos está disminuyendo. El 
SDPTS organizó una acción similar en 2014 durante las inundaciones. A partir de 
estas dos acciones de ayuda a la ciudadanía y al comparar las acciones mismas, la 
forma en que se organizaron y los resultados obtenidos, surgieron naturalmente las 
preguntas: ¿Cuáles son las diferencias? ¿Hemos madurado? ¿Qué fue mejor y qué fue 
peor en 2014, en sentido organizativo, técnico y psicológico?

La primera y fundamental diferencia entre los dos hechos mencionados está pro-
vocada por la propia naturaleza de la crisis, que provocó una forma de prestar ayuda 
completamente distinta (en 2014 se realizaron más intervenciones sobre el terreno, y en 
2020 online). El intento de establecer cooperación e integración en el sistema sanitario 
en 2014 fracasó, mientras que en 2020 el éxito fue parcial. La experiencia anterior 
(de 2014) permitió actuar más rápido y eficiente durante la pandemia. El desarrollo 
acelerado de nuevas plataformas de comunicación, redes sociales y aplicaciones web 
y móviles contribuyó a una respuesta más rápida y completa.

Las lecciones aprendidas durante la implementación del proyecto de apoyo psi-
cológico podrían utilizarse en otras situaciones de crisis. Se destacó la necesidad de 
contar con equipos operativos que respondan con rapidez y eficiencia a las demandas 
de la población provocadas por la crisis. La acción proactiva, iniciar la acción sin 
demora y esperar a que la «autoridad» reconozca el valor de la idea y la acción acorta 
el tiempo de acción de una crisis sin acción protectora (no pierda el tiempo esperando 
y tocando «puertas cerradas», comience acción, y algunas puertas se «abrirán solas»). 
Incluir a otros actores que puedan ayudar y resistir desafíos y presiones y perseverar 
en el camino de las ideas son algunas de las lecciones aprendidas más importantes. 
Se ha demostrado una vez más, como en condiciones que no son de crisis (pandemia 
en este caso), que se necesita una mayor visibilidad de la psicoterapia y de los psico-
terapeutas como profesionales (apoyo legal, profesional, organizacional). Se necesita 
una participación amplia y constante de los medios de comunicación y la creación de 
redes de voluntarios para acciones de este tipo tengan éxito: en 2020 participaron 410 
voluntarios, pero esa cifra es casi la mitad que en 2014. Y finalmente, se observó la 
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importancia de llevar registros y encontrar formas más sencillas y rápidas de registrar 
las necesidades de los usuarios y las actividades realizadas (de las declaraciones ver-
bales de los voluntarios aprendimos que «hoy hice unas 10 intervenciones, pero solo 
grabé uno, me consume tiempo») durante la prestación de la asistencia, así como la 
importancia de tener un registro de lo realizado e instrucciones escritas sobre cómo 
brindar apoyo psicológico evitando errores anteriores.

6.  el papel del mateRIal de pRomocIón de la salud en la pandemIa de COVID-19

Durante la pandemia de COVID-19 cobraron especial importancia diversas 
actividades de promoción de la salud, como la educación e información en línea o 
la creación y distribución de material educativo. La aparente necesidad del público 
de un asesoramiento claro, preciso, sencillo y competente ha sido un desafío para los 
profesionales de la salud pública, especialmente en un momento en el que muchos 
factores relacionados con la prevención y el tratamiento de la COVID-19 aún no se 
han estudiado en profundidad.

Inicialmente, se hizo hincapié en intervenciones no farmacéuticas para prevenir 
enfermedades respiratorias. Para ello, se crearon dos carteles diferentes que se coloca-
ron en la subpágina COVID-19 del Instituto de Salud Pública de Belgrado (IPHB, 
2022), que estaban disponibles gratuitamente para su distribución en línea. Algunas 
pequeñas empresas e instituciones públicas los colocaron en sus paneles informativos, 
puertas de entrada, etc. Estos carteles se compartieron en las redes sociales de los socios 
de promoción de la salud de la IPHB, como la Biblioteca de la ciudad de Belgrado, 
etc. En varios diarios se publicaban periódicamente carteles («¿Cómo protegerse 
contra la infección por el nuevo virus corona?»). Con el apoyo de la Administración 
Municipal de la ciudad de Belgrado, el contenido de este cartel se ha adaptado para 
exhibirlo en numerosos carteles publicitarios en el área de Belgrado. La información 
presentada por los carteles fue explicada con más detalle a través de más de 20 artículos 
publicados en la sección «Preguntas y Respuestas» de la subpágina COVID-19 del 
sitio web de la IPHB y compartidos en las cuentas de redes sociales de los socios de 
promoción de la salud de la IPHB. Estos artículos cubrieron diversos temas de vida 
y salud considerando la pandemia de COVID-19 (actividad física y dieta durante 
la pandemia, consumo de tabaco y COVID-19, etc.). El contenido del cartel se ha 
actualizado siguiendo la dinámica de implementación de nuevos conocimientos y 
recomendaciones en la práctica preventiva (p. ej., uso de mascarillas).

Posteriormente se introdujo un nuevo tema de fundamental importancia: la 
vacunación contra el COVID-19, mediante la creación de una serie de carteles y 
folletos sobre diversos aspectos de la vacunación. El primer cartel de promoción de 
la vacunación presentó información general: los logros históricos de la vacunación, la 
seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19, así como la importancia 
de las medidas preventivas no farmacéuticas. Otros materiales para la promoción de 
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la vacunación, cuya producción, impresión y distribución fueron apoyadas nuevamente 
por la Administración Municipal de la Ciudad de Belgrado, son: un folleto con todas 
las instrucciones necesarias para el período posterior a la recepción de la vacuna; un 
cartel promocional de vacunación más detallado destinado al público en general (que 
destaca en los vehículos de transporte público de Belgrado); dos tipos de folletos, uno 
destinado a las personas mayores y el otro a la población romaní (impresos en serbio 
y romaní); un cartel animando a los jóvenes a vacunarse; un folleto con respuestas a 
dudas y preguntas sobre vacunas contra el COVID-19 y, por último, un tríptico y un 
cartel con información sobre la utilidad de tomar una vacuna de refuerzo contra el 
COVID-19, seis meses después de la vacunación completa (IPHB, 2022).

El mayor desafío con respecto a los materiales de promoción de la salud fue cómo 
proporcionar contenido adecuado y preciso, al mismo tiempo que se envían mensajes 
clave contundentes y específicos, en el contexto del curso rápidamente cambiante 
de la pandemia de COVID-19 y el aumento significativo del conocimiento sobre el 
SARS-CoV- 2 virus.

7.  uso RacIonal de antIbIótIcos duRante la pandemIa de COVID-19

Uno de los mayores desafíos durante la pandemia fue el mayor uso de antibióti-
cos y la educación de los trabajadores de la salud y de la población en general sobre 
la importancia del uso racional de los antibióticos, que está basado en evidencia y 
recomendado por los médicos. A pesar de las dificultades durante la pandemia de 
COVID-19, las actividades para la implementación de la Campaña para el uso racio-
nal de antibióticos del Ministerio de Salud de la República de Serbia, que comenzó 
en noviembre de 2015 como parte del «Segundo Proyecto de Desarrollo de Sanidad 
en Serbia», continuó con la misma intensidad durante la pandemia de COVID-19. 
Durante 2020 se impartió una gran cantidad de formación, especialmente para médi-
cos del sistema de atención primaria de salud, farmacéuticos, así como estudiantes de 
medicina y facultades afines, en formato en línea y presencial. Durante la pandemia, 
la campaña mediática continuó tanto en medios impresos como digitales.

Todas estas actividades, incluidas las medidas restrictivas durante los primeros 
meses de la pandemia de COVID-19, provocaron una fuerte caída en el consumo de 
antibióticos recetados (OMS, 2022). Sin embargo, la facturación total de antibióticos 
en la República de Serbia en 2020 aumentó significativamente en comparación con 
el período anterior, lo que indica el uso indebido de antibióticos con fines de auto-
medicación y la compra de antibióticos sin receta durante la pandemia de COVID-
19 (Medic, et al., 2023). Un problema adicional es el cambio en la estructura de los 
antibióticos recetados. A diferencia de antes de la era covid, cuando los fármacos del 
grupo de primera elección (amoxicilina, amoxicilina en combinación con ácido clavu-
lánico, cefalexina, etc.) según la clasificación AWARE de la OMS eran los fármacos 
más prescritos y representaban el 52,6% del consumo total en atención primaria de 
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salud, durante el año 2020, su participación fue solo del 36,06%. Durante el primer año 
de la pandemia de COVID-19, los antibióticos más recetados fueron: azitromicina, 
levofloxacina y cefixima. Estos antibióticos pertenecen al grupo de medicamentos bajo 
supervisión, que en 2020 representaron el 63,94% del consumo total en la atención 
primaria de salud. Esto va en contra de las recomendaciones de la OMS de que los 
antibióticos más utilizados en la población deben ser del grupo de primera elección 
(60%) y los que están bajo supervisión en una proporción de hasta el 35%.

Figura 2. Afiches y vallas publicitarias utilizadas en medios impresos y digitales  
para la campaña Uso Racional de Antibióticos. 

Fuente: Ministerio de Salud de la República de Serbia.

La razón de estos cambios cualitativos en la estructura de los antibióticos prescri-
tos, no solo en Serbia sino también en la mayoría de los países durante la pandemia, 
es la recomendación de la OMS de marzo de 2020 de introducir la azitromicina 
en los protocolos para el tratamiento de la infección por el virus SARS-CoV-2. La 
promoción de los antibióticos como una «cura mágica» para quienes padecen covid 
pronto se extendió en las redes sociales, lo que provocó un aumento en el consumo de 
antibióticos, especialmente del grupo bajo supervisión, que se consideran «mejores» 
y «más potentes». Y entre el público profesional se ha promocionado el antibiótico 
azitromicina como parte del protocolo de tratamiento de la COVID-19. Una de las 
razones fue que este antibiótico «in vitro» mostró actividad antiviral contra el agente 
causante de la infección por COVID-19. Se suponía que podría ser eficaz en diferentes 
etapas del ciclo viral del SARS-CoV-2 (Echeverría-Esnal et al., 2020). Sus propiedades 
inmunomoduladoras incluyen la capacidad de reducir la producción de citoquinas, 
mantener la integridad de las células epiteliales y prevenir la fibrosis pulmonar. Además, 
el uso de azitromicina se asocia con una reducción de la mortalidad y del número de 
días que los pacientes pasan con ventilación mecánica, lo que se ha observado con el 
uso de este antibiótico en otras infecciones respiratorias (Kawamura, 2018). Se ha 
planteado la hipótesis de que estas características de la azitromicina también pueden 
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ser útiles en el tratamiento de la infección por COVID-19. Si bien en apenas unos 
meses, basándose en ensayos clínicos realizados por la OMS, se ha retirado la reco-
mendación del uso de azitromicina y antibióticos en general en el tratamiento de la 
COVID-19, a menos que exista evidencia de infección bacteriana secundaria, el uso 
masivo de antibióticos en la mayor parte de la población mundial continúa bajo la 
influencia principalmente de los medios digitales y las redes sociales.

Reducir el uso de antibióticos es la medida más importante en el control de la 
resistencia a los antimicrobianos (Goossens et al., 2005). La OMS ha proporcionado 
directrices para las actividades de control de la resistencia a los antimicrobianos a nivel 
nacional a través del Plan de Acción Mundial sobre Resistencia a los Antimicrobia-
nos, definiendo el uso racional de los medicamentos antimicrobianos como uno de 
los cinco objetivos estratégicos (OMS, 2015). Las directrices se refieren a medidas 
regulatorias para reducir y optimizar la prescripción y dispensación de antimicrobianos 
y campañas para mejorar la conciencia general y la comprensión de la resistencia a los 
antimicrobianos, tanto entre los profesionales sanitarios como entre la población gene-
ral. Por eso, mediante la aplicación de medidas sistémicas, es muy importante reducir 
el consumo de los antibióticos recetados con mayor frecuencia de forma irracional 
durante la pandemia de COVID-19, es decir, azitromicina, levofloxacina y cefixima.

El uso irracional de antibióticos es más común en el tratamiento de infecciones 
respiratorias agudas del tracto superior, que en la mayoría de los casos (hasta el 90%) 
son causadas por virus. La administración acrítica de antibióticos conduce al desarrollo 
de resistencia antimicrobiana y a la ineficacia de los antibióticos en situaciones en 
las que realmente son necesarios, como lo indica el creciente número de infecciones 
hospitalarias causadas por bacterias resistentes a los antibióticos (Medic, Bozic & 
Bajcetic, 2023; Šuljagić et al., 2022). Por otro lado, el uso racional de antibióticos es 
la medida más importante para controlar la resistencia a los antimicrobianos (Mijac 
et al., 2015), pero ciertamente debe equilibrarse en cuanto a la disponibilidad de 
medicamentos que salvan vidas.

8.  RecuRsos paRa la actuacIón en sItuacIones de emeRgencIa - seguRIdad de 
la InfoRmacIón del InstItuto de salud públIca de belgRado

Con el desarrollo acelerado de las TI (Tecnologías de la Información), la sociedad 
moderna ha alcanzado el nivel de comunicación electrónica completa, es decir, el nivel 
de intercambio instantáneo de toda la información a nivel global. La conciencia de lo 
importante que son los datos que intercambiamos y el grado de su vulnerabilidad no 
estaba suficientemente clara y definida (Software Engineering Institute, 2023). Los 
protocolos para la formación de bases de datos y su intercambio no proporcionaron 
una protección suficiente y de alta calidad de los datos confidenciales contra la «fuga» 
y el uso indebido. Especialmente en las condiciones de la pandemia de COVID-19. 
Un avance significativo en la protección de datos es la estandarización de los sistemas 



150 LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN UN MUNDO EN CRISIS

TIC (tecnologías de la información y la comunicación). El modo de funcionamiento 
definido y controlado de todos los elementos del sistema TIC se publicó por primera 
vez en 2005 en forma de norma ISO27001. Desde entonces ha tenido varios cambios, 
por lo que la versión de 2013 también incluía la protección de datos personales, lo 
que supuso una mejora significativa (Institute for Standardization of Serbia, 2023).

La aplicación de esta norma es particularmente importante para operadores que 
son reconocidos a nivel de cada país como sistemas TIC de importancia, en los que se 
generan datos estratégicos. A este grupo de operadores pertenece el sistema de salud al 
que pertenece el Instituto de Salud Pública de Belgrado (el Instituto). En los últimos 
20 años se ha llevado a cabo la digitalización de la tarjeta electrónica (historial de 
enfermedades) del paciente, mediante sistemas de información, pero ha aumentado 
el riesgo de mal uso de estos datos. La conciencia del riesgo requería que el sistema 
protegiera los datos que contienen datos de identificación de pacientes/personas, 
pero también datos sobre la enfermedad. El Instituto tiene una alta conciencia de la 
importancia de la calidad del servicio, como lo demuestra el hecho de que ISO9001 
se implementó por primera vez en 2006, y el Instituto también está certificado para 
ISO14001:2015, ISO/IEC17025:2017 e ISO27001:2014 (Instituto de Normalización 
de Serbia, 2023).

La función del Instituto es coordinar las actividades de las instituciones de salud 
públicas y privadas en Belgrado y, para ello, es necesario recopilar, almacenar, procesar 
y publicar análisis de los datos presentados por estas instituciones. El Centro de Datos 
del Instituto contiene bases de datos de los últimos 30 años. Estos datos deben alma-
cenarse y, al mismo tiempo, estar disponibles para su procesamiento, lo cual constituye 
un desafío particular. Especialmente en condiciones de pandemia.

La pandemia de COVID-19 nos mostró cuán vulnerable es la sociedad moderna. 
La emergencia global nos trajo cambios significativos en la forma de trabajar, como 
el trabajo remoto, que implicó:

 — tratamiento a distancia de pacientes (consultas, actividades preventivas, etc.),
 — trabajo en equipo en línea (reuniones, sesiones, consejos de médicos, etc.),
 — educación de los empleados en línea.

De esta forma, los riesgos se incrementan significativamente, ya que, al abrir los 
canales de comunicación, la base de datos y todo el sistema TIC se volvió vulnerable. 
El principal peligro era la posibilidad de «fuga» de datos a nivel global y la importancia 
de los datos relacionados con la pandemia. Durante la pandemia y las extraordinarias 
condiciones laborales y de vida, la manipulación de datos de la Organización Mundial 
de la Salud, la industria farmacéutica, su abuso en la red oscura y el fraude financiero 
fueron moneda corriente. Los registros electrónicos de pacientes eran muy buscados 
en la red oscura (MOS, 2023). Así, los sistemas TIC, es decir, las bases de datos, se 
convirtieron en el objetivo de los piratas informáticos.

El objetivo principal de la gestión de emergencias es mitigar y reducir la vul-
nerabilidad de las bases de datos (que contienen información confidencial de salud 
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del paciente e información de identificación de éste). Esto se puede lograr mediante 
actividades organizadas y efectivas. El enfoque debe ser sistémico, a través de la 
planificación, organización, coordinación y control (Rose et al., 2017). Las normas 
legales definen medidas, personas jurídicas y naturales responsables y áreas de actividad 
social que están obligadas a realizar actividades preventivas, evaluación, planificación y 
gestión de situaciones de emergencia (DeFilippis et al., 2022). En la segunda década 
del siglo xxi, en Serbia se aprobaron varias leyes sobre seguridad de la información y 
digitalización, que definieron la responsabilidad de los individuos, los colectivos y el 
Estado. Los sistemas de información hospitalaria (SIS) son reconocidos como sistemas 
de importancia social y estratégica. Se formó un organismo estatal para la supervisión y 
control de la implementación de la protección de datos e información: CERT (CERT 
Nacional de la República de Serbia, 2023). Está en vigor la Ley de Protección de Datos 
Personales (Reglamento General de Protección de Datos - GDPR) y desde 2004 
existe un Comisionado para la Información de Importancia Pública y la Protección de 
Datos Personales en Serbia. La aplicación de ISO27001 a nivel del Instituto y todos 
los controles para la seguridad de los datos y la información permitieron la protección 
sistémica de todos los componentes del Sistema TIC (IPHB, 2023). La aplicación 
acelerada de la digitalización y conversión de documentos en papel a documentos 
electrónicos es un impacto directo de la pandemia de COVID-19.

8.1.  Actividades operativas realizadas inmediatamente antes y durante la pan-
demia de COVID-19

En el Instituto de Salud Pública de Belgrado, inmediatamente antes y durante la 
pandemia, se llevaron a cabo las siguientes actividades operativas:

 — Seguridad mejorada mediante la implementación de software antivirus 
moderno y la mejora del hardware y software a nivel del sistema TIC;

 — Mejorado el Centro de Datos existente (hardware, software, acceso con tarjeta 
digital);

 — La educación de los empleados se llevó a cabo como una actividad preventiva: 
la sensibilización de los empleados y proveedores es un eslabón importante 
en la cadena de seguridad;

 — Se introdujo la participación activa de los empleados en la evaluación de 
riesgos de seguridad de datos. Se han designado personas responsables/auto-
rizadas, que poseen las habilidades administrativas, operativas y organizativas 
y los conocimientos necesarios para su implementación (están certificados 
para el seguimiento externo e interno ISO 27001);

 — Se creó la documentación (procedimientos e instrucciones de trabajo, SGSI 
- sistema de gestión de seguridad de la información https://www.techtarget.
com/whatis/definition/information-security-management-system-ISMS) 
que está disponible para todos los empleados a través de la intranet, en de 
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acuerdo con la Matriz de Derechos de Acceso (basada en la descripción del 
puesto) y el Instructivo sobre categorización de información y documentos.

 — Se crearon documentos estratégicos y operativos: la estrategia de seguridad 
de datos del Instituto para el período 2020-25, planes operativos sobre la 
seguridad de los sistemas TIC a nivel anual, un plan de actividades preventivas 
desde el aspecto de seguridad de datos, planes para trabajar en condiciones 
de emergencia, un plan de continuidad del negocio (Business Continuity 
Plan), Ley sobre la seguridad de los sistemas TIC, SoA (Declaración de 
aplicabilidad). Mayor seguimiento y evaluación;

 — El análisis GAP y la prueba PEN se realizan durante 2 años;
 — La política de «mesa y escritorio vacío» se ha implementado plenamente.

Si bien no existe un sistema TIC 100% protegido, aplicando todas las medidas se 
ha mejorado significativamente la seguridad de los datos, se ha mejorado la calidad 
de los servicios del Instituto en situaciones de emergencia y se ha asegurado la buena 
posición de la institución. La pandemia de COVID-19 aceleró significativamente la 
digitalización del sistema sanitario serbio y aumentó la conciencia mundial sobre la 
seguridad de la información.

9.  conclusIones

Las actividades educativas y de asesoramiento presentadas, destinadas a los pro-
fesionales y al público en general mediante acceso remoto, es decir, «en línea», demos-
traron ser un sustituto adecuado de las conferencias y la comunicación presencial que 
se practicaban en años anteriores y que, debido a problemas epidemiológicos medidas 
durante la pandemia de COVID-19 no fue factible.

Las mayores ventajas percibidas de impartir educación y asesoramiento «en línea», 
independientemente del perfil de los participantes o usuarios de los servicios, fueron: 
flexibilidad en la realización de la educación, ahorro del tiempo necesario para viajar 
hacia y desde el lugar donde se imparte la educación o el asesoramiento, un notable 
mayor número de participantes presentes en la educación en línea. El mayor desafío 
para llevar a cabo la educación «en línea» era de carácter técnico y significaba la dispo-
nibilidad de dispositivos digitales y una conexión adecuada a Internet para los oyentes, 
es decir, los usuarios de los servicios. Los problemas que también pasaron a primer 
plano son la alfabetización digital de los usuarios, la imposibilidad de un seguimiento 
adecuado de los participantes y la falta de interacción presente en las reuniones clásicas, 
que se reflejó principalmente en el déficit de comunicación no verbal. La información 
a través de las redes sociales fue muy frecuente durante la pandemia, la información se 
difundió rápidamente y muchas veces sin el control de un experto, lo que representó 
un gran peligro, y algunas de las consecuencias serán visibles en el futuro (por ejemplo, 
recomendaciones para el uso irracional de antibióticos y la consiguiente resistencia a 
los antimicrobianos).
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Sin embargo, si resumimos todos los aspectos positivos y negativos de la educa-
ción y el asesoramiento realizados utilizando tecnologías digitales, podemos concluir 
que este tipo de comunicación es bastante eficaz y que sería deseable aplicarlo, no 
sólo en la situación epidemiológica actual, sino también después de que termine. y 
extenderlo a otros grupos de población con temáticas adaptadas al perfil y necesida-
des de los oyentes y usuarios del servicio. Al mismo tiempo, es necesario trabajar en 
la alfabetización digital, tanto del público general como del profesional, para que el 
mayor número posible de usuarios puedan utilizar este tipo de comunicación que, en 
el futuro, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se convertirá en un estándar, 
si no en el principal, medio de comunicación y transferencia de conocimientos.
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