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Resumen 

La participación de la comunidad en la educación de personas adultas cada vez cobra 

mayor importancia para lograr sociedades más democráticas. Tanto los organismos inter-

nacionales como numerosas investigaciones coinciden en que se puede mejorar la calidad 

de vida de los individuos y lograr impacto social a través de la formación permanente. 

Sin embargo, cuando se acude a los datos estadísticos, los porcentajes de participación en 

la educación de las personas adultas son significativamente bajos, y si se concreta en los 

grupos más vulnerables, la participación es prácticamente inexistente.  

A raíz de estas constataciones, la finalidad de elaborar esta tesis doctoral es tratar de con-

tribuir con conocimiento útil a la eficacia de la participación de la comunidad en la edu-

cación de personas adultas. Entendiendo esta eficacia como el logro de altos porcentajes 

de participación, además atendiendo a la particularidad de la situación pandémica; la con-

secución de un impacto social significativo; y el conocimiento de los beneficios persona-

les y sociales por participar en el aprendizaje online debido a los drásticos cambios oca-

sionados para prevenir el contagio de la COVID-19. Para ello, se han elaborado tres ar-

tículos que entre ellos completan el estudio de caso realizado en la Escuela de Personas 

Adultas La Verneda-Sant Martí situada en Barcelona. Este centro lleva 44 años en activo 

y sigue manteniendo una alta involucración del barrio, siendo los propios participantes 

quienes lideran la organización de manera democrática e igualitaria.  

De esta manera, en el primer artículo se presentan los inicios históricos de la Escuela de 

Personas Adultas La Verneda-Sant Martí aportando factores que ayuden a comprender 

cómo logran aumentar la participación y cómo siendo una iniciativa bottom-up puede 

tener impacto social. El segundo artículo afina un poco más identificando los factores que 

han mejorado la participación durante el confinamiento por la COVID-19 y, además, 

aporta conocimiento sobre los beneficios de la participación online durante este periodo 

tan crítico. Por último, el tercer artículo revela información acerca de la organización en 

los procesos de co-creación que también generan impacto social de la participación en la 

educación de personas adultas, y, a su vez, contribuye con información útil acerca de los 

beneficios de participar en las Tertulias Dialógicas en formato online para contrarrestar 

los daños psicosociales del aislamiento y la soledad que ocasionaba el confinamiento por 

la COVID-19. 



 

 

Para este trabajo doctoral la metodología escogida como la más idónea ha sido la meto-

dología comunicativa, a través de la cual se han hecho las entrevistas con enfoque comu-

nicativo a informantes clave, siendo en su mayoría mujeres en situación de vulnerabili-

dad. Asimismo, se ha realizado un análisis documental de los archivos históricos del cen-

tro educativo que ha servido para triangular la información recogida de las entrevistas. 

Los hallazgos principales revelan cómo el Aprendizaje Dialógico es un marco idóneo 

para generar procesos de co-creación liderados dialógicamente por la comunidad educa-

tiva que logra mayor eficacia en la participación de la ciudadanía, en especial de los gru-

pos más vulnerables. La investigación aquí realizada presenta vías para poder continuar 

aportando conocimientos acerca de cómo mejorar el éxito de la participación de la socie-

dad en la educación de personas adultas.   



 

 

Abstract 

Community participation in adult education is becoming increasingly important to 

achieve more democratic societies. Both international organizations and numerous re-

search studies agree that the quality of life of individuals can be improved, and social 

impact can be achieved through lifelong learning. However, when we look at statistical 

data, participation rates in adult education are significantly low, and if we focus on the 

most vulnerable groups, participation is practically non-existent.  

As a result of these findings, the purpose of this doctoral thesis is to try to contribute with 

useful knowledge to the effectiveness of community participation in adult education. Un-

derstanding this effectiveness as the achievement of high percentages of participation, 

also considering the particularity of the pandemic situation; the achievement of a signifi-

cant social impact; and the knowledge of the personal and social benefits of participating 

in online learning due to the drastic changes caused to prevent the spread of COVID-19. 

To this end, three articles have been prepared which between them complete the case 

study carried out at the La Verneda-Sant Martí Adult Education Center in Barcelona. This 

center has been active for 44 years and continues to maintain a high level of neighborhood 

involvement, with the participants themselves leading the organization in a democratic 

and egalitarian manner.  

Thus, the first article presents the historical beginnings of the La Verneda-Sant Martí 

Adult School, providing factors that help to understand how they manage to increase par-

ticipation and how, being a bottom-up initiative, it can have a social impact. The second 

article refines a little more by identifying the factors that have improved participation 

during the COVID-19 confinement and, in addition, provides knowledge about the bene-

fits of online participation during this critical period. Finally, the third article reveals in-

formation about the organization in the co-creation processes that also generate social 

impact of participation in adult education, and, in turn, contributes useful information 

about the benefits of participating in the Dialogic Gatherings in online format to counter-

act the psychosocial damage of isolation and loneliness caused by the COVID-19 con-

finement. 

For this doctoral work, the methodology chosen as the most suitable was the communi-

cative methodology, through which interviews were conducted with a communicative 



 

 

approach to key informants, most of whom were women in vulnerable situations. Like-

wise, a documentary analysis of the historical archives of the educational center has been 

carried out, which has served to triangulate the information gathered from the interviews. 

The main findings reveal how Dialogic Learning is an ideal framework to generate co-

creation processes dialogically led by the educational community that achieves greater 

effectiveness in the participation of citizens, especially the most vulnerable groups. The 

research conducted here presents ways to continue contributing knowledge on how to 

improve the success of society's participation in adult education. 
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Capítulo 1. Introducción general 

1.1 Presentación 

La Universidad de Barcelona ofrece dos modalidades para la elaboración de la tesis doc-

toral. A priori la más clásica es el formato monográfico, que consiste en redactar una tesis 

doctoral cuyos apartados suelen ser una introducción, marco teórico, estudio de los casos 

y conclusiones. La segunda modalidad es el formato por compendio de publicaciones. 

Ésta fue aprobada por la Comisión Académica del Doctorado en Sociología el 30 de mayo 

de 2019. La implicación de este formato es que el trabajo doctoral se va construyendo a 

partir de publicaciones en revistas científicas o libros con reconocimiento empírico. La 

presente tesis se ha elaborado siguiendo la segunda modalidad, por compendio de publi-

caciones de artículos, de los cuales el primero está indexado en JCI (Q1) y Scopus (Q2) 

y el tercero en JCR (Q1) y Scopus (Q1). 

La globalidad del presente trabajo se distribuye en siete capítulos. El primero es la intro-

ducción con cuatro apartados: presentación, estructura, justificación y objetivos. El se-

gundo capítulo es la metodología, donde se ha desarrollado el aval científico de la meto-

dología comunicativa y la idoneidad para esta tesis doctoral. El tercer, cuarto y quinto 

capítulo se exponen los tres artículos que componen los hallazgos de este trabajo. El sexto 

capítulo es la discusión, donde se pondrán en contraste los resultados generales del con-

junto de los artículos con la literatura científica actual tratando de aportar nuevo conoci-

miento, y, por último, el séptimo capítulo son las conclusiones, en las que se darán cuenta 

de las posibles contribuciones de la tesis.  

A modo de resumen, en las siguientes líneas se muestra una breve síntesis de cada uno de 

los artículos que se abordarán en profundidad en los capítulos 3, 4 y 5. 

El primer artículo que forma parte de esta tesis doctoral es “El impacto social desde los 

movimientos bottom-up: el caso de la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant 

Martí”. Es un estudio de caso sobre los inicios de la Escuela de Personas Adultas la Ver-

neda-Sant Martí (en adelante EPA La Verneda-Sant Martí) en 1978. El objetivo ha sido 

identificar cuáles son los elementos clave que logran impacto social de la participación 

social promovida desde abajo (bottom-up). Para ello, se ha utilizado la metodología co-

municativa, se han realizado cinco entrevistas a cuatro mujeres y un hombre, y el análisis 
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documental de los proyectos históricos del centro educativo. Los hallazgos han revelado 

que debido a que el proyecto comenzó con un liderazgo dialógico, los demás elementos 

clave ya se generaron con esta huella igualitaria: diálogo y consenso, creación de sentido, 

pluralidad de voces, solidaridad y amistad.  

El segundo artículo de esta tesis doctoral lleva por título: “Los beneficios de participar en 

espacios virtuales de aprendizaje para personas adultas que superan el aislamiento durante 

la COVID-19”. También es un estudio de caso de la EPA La Verneda-Sant Martí. La 

investigación se realiza durante el comienzo de la pandemia por la COVID-19, donde 

todos los centros educativos sin excepción tuvieron que cerrar físicamente las aulas. Las 

medidas de confinamiento para no propagar el virus fueron necesarias, pero aun así traería 

otras graves consecuencias para la salud mental. Para llevar a cabo el estudio, se realiza-

ron siete entrevistas con un enfoque comunicativo a un hombre y seis mujeres de la EPA 

La Verneda-Sant Martí. Entre los hallazgos más relevantes cabe destacar, por un lado, el 

aumento de la participación en la escuela durante el confinamiento y, por otro lado, lograr 

combatir la soledad no deseada.  

El último artículo de esta tesis doctoral lleva por título: “Estudio cualitativo sobre las 

tertulias literarias dialógicas como intervención de co-creación y su impacto en el bienes-

tar psicológico y social de las mujeres durante el confinamiento por la COVID-19”. Dicha 

investigación también se ha llevado a cabo con la metodología comunicativa en la EPA 

La Verneda-Sant Martí. Se realizaron siete entrevistas con enfoque comunicativo, de las 

cuales dos son un educador y una educadora del centro, y las otras cinco son mujeres 

adultas con un nivel de estudios básico. En primer lugar, se han identificado los elementos 

que hacen de la Tertulia Literaria Dialógica (en adelante TLD) una intervención de co-

creación entre educadores, educadoras, voluntariado y personas participantes1 de la EPA 

La Verneda-Sant Martí y, en segundo lugar, cómo la TLD ha contribuido a disminuir los 

efectos en la salud psicosocial que acarreaba el confinamiento en los hogares para reducir 

el contagio de la COVID-19.  

El hilo conductor en los tres artículos son las bases dialógicas con las que fue construida 

la EPA La Verneda-Sant Martí en 1978, ya que tras 44 años siguen manteniéndose en la 

actualidad y hacen que el centro educativo tenga mucho impacto social. En los tres 

 
1 En esta tesis doctoral se ha utilizado la definición que hace Sánchez Aroca (1999) por “participante”: son las personas 

que participan en un proceso educativo como estudiantes en su edad adulta (educación de adultos) (p. 321). 
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artículos se puede observar esta transversalidad de diferentes maneras. Mientras que en 

el primer estudio se plasma la solidez igualitaria que aportó el liderazgo dialógico a la 

construcción de la EPA La Verneda-Sant Martí, las otras dos investigaciones son un ejem-

plo de cómo gracias a unas buenas bases sólidas, este centro educativo ha podido afrontar 

con éxito las adversidades de la pandemia por la COVID-19. Gracias a estos cimientos 

en todos los artículos se observa la suma importancia de partir de las necesidades de las 

personas participantes (especialmente de los grupos más vulnerables como las mujeres), 

de que las decisiones se toman colectivamente entre participantes, educadores/as y vo-

luntarios/as y de que las actuaciones tendrán éxito si siguen un proceso de co-creación y 

consenso en su implementación. Además, en todos los artículos destacan las Tertulias 

Dialógicas como oportunidad clave para disminuir la soledad, el aislamiento y promover 

el bienestar psicosocial construyendo y fortaleciendo relaciones sanas y transformadoras.  

En la siguiente tabla 1, se muestran de manera sistemática los artículos que componen 

este trabajo doctoral: 

Tabla 1. Datos de los artículos científicos de la presente tesis doctoral. 

Título del artículo 

(traducido) 

Autoría y 

filiación 
Revista 

Indexada 

en 
Estado 

Cap. 

de la 

tesis 

El impacto social desde los 

movimientos bottom-up: el 

caso de la Escuela de  

Personas Adultas La  

Verneda-Sant Martí 

Coautoría con 

Rosa Valls  

(Universidad de 

Barcelona, UB) 

Multidisci-

plinary 

Journal of               

Educational 

Research 

(REMIE) 

Journal  

Citation  

Indicator 

(Q1, 2021) 

Scopus (Q2, 

2021) 

P
u
b
li

ca
d
o

 

3 

Los beneficios de participar 

en espacios virtuales de 

aprendizaje para personas 

adultas que superan el  

aislamiento durante la  

COVID-19. 

Coautoría con 

Rosa Valls (UB) 

y Ana Toledo 

(UB) 

Malta  

Review of 

Educational        

Research 

- 

P
u
b
li

ca
d
o

 

4 
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Estudio cualitativo sobre las 

tertulias literarias dialógicas 

como intervención de  

co-creación y su impacto en 

el bienestar psicológico y 

social de las mujeres  

durante el confinamiento 

por la  

COVID-19. 

Coautoría con 

Laura Ruíz (UB), 

Beatriz Villarejo 

(Universidad de 

Deusto) y Ana 

Toledo (UB) 

Frontiers in 

Public 

Health 

Journal  

Citation  

Reports 

(Q1, 2021) 

Scopus (Q1, 

2021) 

P
u
b
li

ca
d
o

 

5 

 

1.2 Estructura 

A continuación, se muestra la estructura global de la tesis doctoral en la tabla 2: 

Tabla 2. Estructura de la tesis. 

Cap. Apartados Subapartados Contenido 

1 Introducción general 1.1 Presentación Se explica que la tesis sigue un formato 

de compendio por artículos 

1.2 Estructura Se muestra la forma en la que está es-

tructurada la tesis mediante una tabla 

explicativa 

1.3 Justificación Se ofrecen los argumentos principales 

para la elección del tema de estudio, 

tanto personales como teóricos 

1.4 Objetivos Se describe la finalidad y los objetivos 

de la investigación 

2 Metodología 2.1 Metodología 

de la investigación 

Se argumenta la metodología escogida 

y el objeto de estudio 

2.2 Realización el 

trabajo de campo y 

posterior análisis 

de los datos 

Se presentan las técnicas de recogida de 

datos que se han usado en los artículos, 

el procedimiento seguido para el análi-

sis de los datos y el consentimiento in-

formado de las personas entrevistadas 
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3 El impacto social desde los 

movimientos bottom-up: el 

caso de la Escuela de Perso-

nas Adultas La Verneda-

Sant Martí 

3.1 Presentación Se desarrolla una breve introducción al 

artículo: por qué iniciativas bottom-up, 

relación con los otros artículos y los da-

tos técnicos del mismo 

3.2 Artículo Se muestra una copia del artículo publi-

cado y en el idioma original. 

4 Los beneficios de participar 

en espacios virtuales de 

aprendizaje para personas 

adultas que superan el aisla-

miento durante la COVID-

19. 

4.1 Presentación Se explica una breve introducción al ar-

tículo: el impacto de la pandemia en el 

uso inmediato de las TIC, la relación 

con los otros artículos y los datos técni-

cos del mismo 

4.2 Artículo Se muestra una copia del artículo publi-

cado y en el idioma original 

5 Estudio cualitativo sobre las 

tertulias literarias dialógicas 

como intervención de co-

creación y su impacto en el 

bienestar psicológico y so-

cial de las mujeres durante el 

confinamiento por la CO-

VID-19. 

5.1 Presentación Se explica una breve introducción al ar-

tículo: las TLD como intervención de 

co-creación, la relación con los otros 

artículos y los datos técnicos del 

mismo. 

5.2 Artículo Se muestra una copia del artículo publi-

cado y en el idioma original 

6 Discusión   Se contrastan los resultados generales 

con el marco teórico de los diferentes 

artículos y la justificación de la pre-

sente tesis, por cada objetivo 

7 Conclusiones  Se presentan las conclusiones que se 

desprenden de los resultados obtenidos 

del conjunto del trabajo 
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1.3 Justificación  

La educación no cambia el mundo;  

cambia a las personas que van a cambiar el mundo 

Paulo Freire 

La elección de este tema de investigación se debe fundamentalmente a tres razones. Mi 

primera referencia ha sido la experiencia de mi madre, a quien dedico esta tesis: era una 

mujer de 65 años, solidaria, valiente, de carácter despierto y que estaba en continuo apren-

dizaje. En su pueblo natal Romancos, de 141 habitantes situado en Guadalajara, participó 

y apoyó numerosas actividades culturales y sociales, en especial a través de la Asociación 

de Mujeres, tratando de contribuir a tejer la actual red. Gracias a construir estos fuertes 

vínculos solidarios, se continúan realizando numerosas acciones que logran mejorar la 

vida en esta pequeña localidad.  

En segundo término, haber escogido como profesión la educación social y formarme en 

el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (UAM). Desde que me adentré en 

esta universidad he cambiado mucho. Gracias a la gran amistad que hice y al profesorado 

que promueve interacciones transformadoras y genera espacios dialógicos para reflexio-

nar en base a evidencias, empecé a ser una persona más activa y participativa en la uni-

versidad. Desde mi propia experiencia en diferentes organismos de toma de decisiones 

del centro he visto cómo nuestras voces eran importantes para contribuir a mejorar la 

formación académica de la universidad, lo que me llevó a participar e involucrarme más 

en mi entorno social. De este modo, he aprendido que los cambios en las sociedades em-

piezan por la transformación de una misma.  

Y, en tercer lugar, durante los cuatro años como doctoranda he tenido la oportunidad de 

formarme con la red de investigadoras e investigadores “Community of Research on Ex-

cellence for All” (CREA). En este grupo de excelencia científica he podido participar en 

diferentes proyectos de investigación europeos y estatales de alto impacto social que con-

tribuyen a la superación de las desigualdades. Este recorrido predoctoral ha hecho que 

conociera la educación de las personas adultas en la EPA la Verneda-Sant Martí desde 

una perspectiva muy transformadora para las sociedades. 

Así pues, la conexión de mi experiencia personal con el aprendizaje académico me ha 

hecho comprobar la relevancia de la participación de la comunidad en la educación de las 
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personas adultas a diferentes niveles. De este modo, en las siguientes líneas se presenta 

una justificación teórica sobre el conocimiento del estudio.  

La necesidad de aumentar la participación de las personas adultas en la educación 

permanente 

En España, los últimos datos del INE (2022) muestran que la mayoría de la población 

está concentrada entre los 35 y los 64 años (44,56%), la esperanza media de vida, 83 años, 

es de las más altas en comparación con el resto de los países del mundo y la tasa de 

natalidad es muy reducida (7,1%). Tal conjunto de datos revela que se trata de una socie-

dad cada vez más envejecida. Este extenso segmento demográfico es muy plural y tiene 

una gran diversidad de necesidades, entre las más importantes, mejorar su calidad de vida. 

Dicho aspecto está ampliamente relacionado con la participación en el aprendizaje per-

manente. Así se observa en uno de los objetivos planteados en el Diario Oficial de la 

Unión Europea sobre la formación continua: “identificar y definir las competencias clave 

necesarias para la empleabilidad, el desarrollo personal y la salud, la ciudadanía activa y 

responsable y la inclusión social” (EU, 2018, p. 7).  

Asimismo, en la resolución del Parlamento Europeo sobre las condiciones laborales y el 

empleo precario (EU, 2017) se pide a los Gobiernos su colaboración con los agentes so-

ciales para dar soporte a las trayectorias profesionales a las que la ciudadanía quiera optar, 

así como brindar oportunidades para afrontar las adversidades que se presenten en sus 

recorridos, como puede ser tener la opción de continuar con la formación profesional. 

Sin embargo, pese a los derechos y beneficios personales que obtienen las personas adul-

tas por participar en la educación permanente, cuando se acude a los datos estadísticos se 

observa que esta participación está muy por debajo de lo deseable. Según los datos del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019) a medida que aumenta la edad 

de la población española la participación en el aprendizaje permanente disminuye, lle-

gando apenas al 5% entre los 55 y 64 años. Y no solo es esta la cuestión, sino que en 

España, de acuerdo con lo expuesto en el informe Eurydice (2021) en el que se analiza 

cómo la formación puede traer beneficios en la salud, el empleo y el bienestar de las 

personas adultas, se muestra que de las que tienen un nivel educativo igual o inferior a la 

educación básica, solo el 3,8% participó en actividades relacionadas con el aprendizaje 

permanente, mientras que el porcentaje de las personas adultas con estudios superiores 



La participación comunitaria en la educación de personas adultas:  

cuando la movilización viene desde la propia ciudadanía 

23 

  
 

que sí participaron era del 17,5%. Por ello, Felgueroso (2016) añade la especial atención 

que hay que poner en las personas con baja cualificación, ya que en general coincide con 

que son quienes tienen menor deseo de involucrarse en la educación de personas adultas.  

Profundizando en las dificultades que puedan tener las personas con menor nivel de estu-

dios alcanzado para acceder a la educación permanente, en anteriores informes de Eury-

dice (2015) se identificaron los principales obstáculos. Entre los más señalados estaban 

las responsabilidades familiares (30,9%) y la incompatibilidad horaria con el trabajo 

(16,6%). Además, la situación de la actual pandemia ha acentuado las desigualdades y 

añadido dificultades. De acuerdo con González Martín et al. (2021) las medidas de 2020 

para frenar los contagios de la COVID-19 han significado un cambio radical en todos los 

niveles educativos. Estos autores y autoras explican cómo la ruptura de lo presencial para 

dar paso al modo online ha supuesto el uso obligatorio de las tecnologías, y, por tanto, la 

necesidad de acceso a las mismas para continuar con el aprendizaje. Aspecto que resaltan 

puesto que no todos los individuos parten de las mismas oportunidades para acceder. Por 

eso mismo, la brecha digital ha incrementado las desigualdades sociales ya existentes.  

Con todo esto, desde los centros educativos de todas las etapas les ha sido de vital impor-

tancia poner la atención en cómo llegar al mayor número de personas con dificultades de 

acceso a las tecnologías para que pudieran participar en actividades educativas durante la 

pandemia, y en especial, durante el confinamiento más severo (Boeren et al., 2020; Gatt 

et al., 2020). Investigaciones como la de Ammar et al. (2020) y Wu (2020) hicieron hin-

capié en que la participación online ayudaría a afrontar los efectos psicosociales de la 

pandemia y, en contraposición, aumentar los beneficios en la vida de las personas parti-

cipantes.  

Por tanto, para aumentar la participación de la comunidad en la educación de las personas 

adultas y lograr los beneficios en la salud, en las relaciones y en el trabajo, resulta im-

prescindible diseñar proyectos en los que se parta de estas dificultades presentadas. Por 

ello, es preciso contar con las voces de las personas más afectadas para desafiar las even-

tualidades a las que se enfrentan, siendo ellas mismas quienes lideren las luchas (Re-

dondo-Sama, 2016). Además, en consonancia con la revisión de la literatura científica 

más actual, las iniciativas que logran tener mayor impacto social son aquellas que surgen 

de la base y trabajan colectivamente con otros agentes sociales (Girbés-Peco et al., 2022; 

Gómez‐González et al., 2022).  
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El Aprendizaje Dialógico como oportunidad para la co-creación desde la base 

El artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea manifiesta: 

“Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y per-

manente” (EU, 2000, p. 11). De acuerdo con Naser et al. (2021) la participación de la 

ciudadanía en la educación de personas adultas es esencial cuando se trata de mejorar el 

funcionamiento democrático de las sociedades. 

Es preciso diseñar y promover propuestas socioeducativas que fortalezcan los vínculos 

relacionales para favorecer la participación de la sociedad civil en la educación de las 

personas adultas. Asimismo, que la ciudadanía encuentre la utilidad y el sentido a su pro-

pio proceso de aprendizaje resulta clave para que aumente la participación (Tellado, 

2017).  

Según los últimos avances en la investigación, de acuerdo con Girbés-Peco et al. (2022) 

dichas propuestas educativas deben estar creadas junto con las personas protagonistas de 

su cambio, es decir, hay que involucrar a todos los actores en un proceso dialógico de 

creación colectiva para identificar necesidades y afrontarlas con éxito entre toda la comu-

nidad educativa.  

De hecho, cada vez son más los estudios que investigan sobre los procesos de co-creación 

en diferentes áreas. A modo de ejemplo, en el ámbito laboral, el estudio de Gómez‐Gon-

zález et al. (2022) analiza dicho proceso llevado a cabo por expertos, sobrevivientes de 

acoso sexual en el trabajo, activistas y otras partes interesadas relevantes para crear una 

herramienta basada en evidencias de evaluación de riesgos laborales. 

También en la salud, Leask et al. (2019) trató de identificar unos principios clave para 

hacer unas recomendaciones sobre cómo se debe llevar a cabo el proceso de creación 

colectiva en intervenciones sobre la salud pública. Estos los presentan en forma de etapas: 

(1) Planificación, en cuanto a cuál es el propósito y quiénes deben estar involucrados; (2) 

realización, preguntándose qué actuaciones se pueden hacer como creación colectiva; (3) 

evaluación, tratando de verificar si el proceso y los resultados son efectivos; e (4) infor-

mación, en relación con la exposición de los hallazgos.  

O en la intervención social, la investigación de Fanjoy & Bragg (2019) analizó un pro-

yecto de co-creación con mujeres inmigrantes y mujeres inmigrantes jubiladas de un 
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colegio comunitario local y una agencia de servicios a las y los inmigrantes de Canadá. 

Señalan que, gracias a la involucración de los diferentes agentes, profundizaron en la 

comprensión de los retos a los que se enfrentan con la jubilación, y, en base a estos ha-

llazgos, produjeron colectivamente nueva información útil para el diseño de programas 

que contribuyan a mitigar las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres.  

En el ámbito de la educación, ya en 2014, Oliver analizaba la ‘Recreación Dialógica del 

Conocimiento’ (DRK por sus siglas en inglés) en una escuela Comunidad de Aprendizaje 

(en adelante CdA) para promover la violencia cero desde los cero años. Observó cómo el 

personal investigador, las familias, estudiantes, docentes y otros profesionales dialogaron 

en base a evidencias para destruir mitos y supuestos falsos sobre la violencia de género, 

produciendo a partir de estas interacciones igualitarias el conocimiento útil para la es-

cuela.  

Es más, las CdA pueden ser un escenario especialmente idóneo para abordar estos dife-

rentes ámbitos en un mismo proyecto y aumentar la participación. En las CdA se llevan 

a cabo seis Actuaciones Educativas de Éxito (en adelante AEE) que están en consonancia 

con las teorías científicas más actuales  (Flecha, 2014). Éstas involucran a toda la comu-

nidad educativa con el objetivo de lograr transformaciones sociales y educativas. Por 

ejemplo, en las CdA para abordar la violencia de género y el acoso, a través del Modelo 

Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos (Campdepadrós-Cullell & de Bot-

ton, 2021) se consensuan las normas de convivencia entre estudiantes, familias, profeso-

rado y otros profesionales, de tal manera que toda la comunidad conjuntamente toma las 

decisiones, se responsabiliza de ellas y, así, interviene activamente a favor de las personas 

víctimas. También las Tertulias Dialógicas contribuyen a este aspecto ya que mediante el 

diálogo entre diferentes agentes se construyen nuevas interacciones para cambiar el deseo 

y la atracción hacia las personas no violentas (Fernández-Cuevas, 2017; López de Agui-

leta et al., 2020).  Esta muestra está en la línea de Gómez‐González et al. (2022) sobre el 

ejemplo en el ámbito laboral de co-creación de herramientas para actuar ante el acoso 

sexual. 

Otro ejemplo es la AEE Participación Educativa de la Comunidad, entendida esta no solo 

a nivel informativo y consultativo, sino llegando a formar parte incluso de la evaluación 

del aprendizaje, decidiendo conjuntamente asuntos relacionados con el centro y la 
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educación (CREADE, 2011). Dicho aspecto está en consonancia con a la aportación en 

el ámbito de la salud de Leask et al. (2019). 

Como último ejemplo a destacar, esta manera de proceder en las CdA promueve la parti-

cipación de los colectivos más vulnerables, como las mujeres, personas con discapacidad 

o minorías étnicas, ya que son de los grupos más protagonistas para la toma de decisiones 

en las CdA (Díez-Palomar et al., 2021; Íñiguez-Berrozpe et al., 2020; Redondo-Sama et 

al., 2014). De una manera similar, en el estudio de Fanjoy & Bragg (2019) en el ámbito 

de la intervención social resaltaba la importancia de involucrar a las mujeres en riesgo de 

exclusión para afrontar mejor las necesidades.    

Las AEE se complementan entre sí ya que todas están dentro del marco del Aprendizaje 

Dialógico, una concepción comunicativa de la educación por la que se entiende que los 

individuos, a través de interacciones igualitarias, se llega al mayor aprendizaje (Flecha, 

1997). Este marco tiene una base interdisciplinar y se materializa en siete principios que 

fundamentan las AEE: 

El aprendizaje dialógico se produce en diálogos que son igualitarios, en interac-

ciones en las que se reconoce la inteligencia cultural en todas las personas y que 

están orientadas a la transformación de los niveles previos de conocimiento y del 

contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todos y todas. El aprendizaje 

dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, 

favorecen la creación de sentido personal y social, están guiadas por los princi-

pios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y 

mutuamente enriquecedores (Aubert et al., 2008, p. 167). 

Estas condiciones son las que favorecen que el liderazgo sea dialógico (Padrós & Flecha, 

2014), es decir, un liderazgo cuyas funciones y responsabilidades se reparten entre dife-

rentes personas de la comunidad educativa: voluntariado, profesorado, personas partici-

pantes y otros posibles miembros. De esta manera se promueve que no existan líderes 

autoritarios, y, por tanto, para que el proyecto tenga mayor impacto social, las decisiones 

pasan por procesos de deliberación y consenso entre toda la comunidad (Redondo-Sama, 

2015).    

Todos estos ejemplos y cuestiones que se desarrollan en las CdA ilustran maneras clave 

para aumentar la participación, indagar en los beneficios de esta participación, en especial 
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por la COVID-19, y analizar cómo se logra impacto social cuándo la participación viene 

liderada desde las propias personas protagonistas de sus cambios. Aunque en la actualidad 

la mayoría de las CdA son centros educativos desde la primera etapa hasta el bachillerato, 

la primera CdA fue la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí, lugar donde 

se ha desarrollado esta tesis doctoral. 

En este trabajo se verán las posibilidades de la participación promovida desde abajo (bot-

tom-up) y en co-creación con otros miembros de la comunidad para llegar a transformar 

las sociedades.  

Impacto social para la transformación de las sociedades 

Según Soler-Gallart & Flecha (2022) la labor científica no es tanto mejorar la vida de las 

personas, sino tratar de proporcionar evidencias que muestren los progresos sociales ge-

nerados por la transferencia de los resultados de las investigaciones. Se debe facilitar los 

elementos de análisis para recoger los impactos de la sociedad civil que contribuye a 

transformar las sociedades con sus acciones. En una línea similar, Van den Besselaar et 

al. (2018) distinguen en el informe “Monitoring the Impact of EU Framework Program-

mes” la participación de la sociedad civil como una de las diversas vías para lograr el 

impacto social deseado.  

Según Naser et al. (2021) en el proyecto ‘Participación ciudadana en los asuntos públicos’ 

de las Naciones Unidas el primero de los desafíos es evitar “hacer más de lo mismo” 

(p.25). En el informe se manifiesta que este aspecto implica la colaboración de toda la 

sociedad civil y de cualquier institución, apelando al sentido de realidad y de relevancia 

de cuestiones vinculadas al desarrollo sostenible. El objetivo sería evitar diseñar investi-

gaciones que identifican actuaciones cuyo patrón no logra tener un impacto en la mejora 

de la calidad de la vida de la ciudadanía.  

Así pues, para identificar con éxito las acciones que generan impacto social en la vida de 

las personas, al ser éste un término muy amplio y con gran diversidad de interpretaciones 

subjetivas, se deben tomar los puntos de referencia mundiales, es decir, cuáles son los 

elementos consensuados internacionalmente que se consideran una mejora en la vida de 

las personas. Para ello, la ONU2 estableció en la Agenda 2030 los 17 Objetivos de 

 
2 https://www.undp.org/sustainable-development-goals 
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Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto, la presente tesis doctoral pretende contribuir 

al ODS 4 ‘Educación de calidad’, poniendo el foco en el objetivo 4.3: “asegurar el acceso 

igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”3. Asimismo, se ha trabajado de 

manera más transversal sobre el ODS 5 ‘Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas’, en concreto con su objetivo 5.b: “mejorar el uso de la 

tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicacio-

nes, para promover el empoderamiento de las mujeres”4. Y, en tercer lugar, se espera 

hacer una aproximación al ODS 10 ‘Reducir la desigualdad en y entre los países’ con el 

objetivo 10.2: “potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, re-

ligión o situación económica u otra condición”5. 

Además, la ONU reclama a los gobiernos que garanticen la participación de la ciudadanía 

en los procesos de toma de decisiones sobre sus propias necesidades y deseos. Este as-

pecto es un factor estratégico clave para implementar los ODS (Naser et al., 2021). Por 

medio de las voces de la ciudadanía se puede afrontar con mayor éxito la exclusión social.  

En coherencia con este planteamiento, a través de esta tesis doctoral se ha tratado de 

contribuir a estos objetivos concretos de los ODS realizando una investigación dialógica, 

es decir, generando procesos de co-creación del conocimiento junto con los agentes so-

ciales, que son de quienes surgen las grandes transformaciones (Roca et al., 2022). Este 

proceso ha permitido construir conocimiento útil sobre la eficacia de la participación de 

la comunidad en la educación de personas adultas y los beneficios que ello conlleva.  

En definitiva, con esta tesis doctoral se pretende dar un paso más allá en la literatura 

científica al tratar de analizar aquellos factores relevantes que pueden aumentar la parti-

cipación de las personas adultas en la educación permanente, qué beneficios trae este 

crecimiento de la participación durante la pandemia y cómo se logra tener impacto social 

desde la participación promovida por la propia ciudadanía afectada. 

 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

 
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 

 
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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Por ello, a través de esta argumentación sobre el tema de estudio, se han establecido unos 

propósitos para tratar de aportar el nuevo conocimiento útil a la educación de las personas 

adultas. De una manera más concreta, en el siguiente apartado se presentan los objetivos 

de este trabajo doctoral con relación al compendio por artículos.  

1.4 Objetivos 

La presente tesis tiene por finalidad tratar de contribuir con conocimiento útil sobre la 

eficacia de la participación de la comunidad en la educación de personas adultas. 

Para operativizar dicha finalidad se han establecido los siguientes objetivos: 

• Objetivo 1: Analizar los factores que contribuyen al aumento de la participación 

de la comunidad en las escuelas de personas adultas. 

• Objetivo 2: Identificar cuáles son los elementos que generan impacto social en la 

participación en las escuelas de personas adultas. 

• Objetivo 3: Conocer los beneficios de la participación online en las escuelas de 

personas adultas durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. 

Y para dar cuenta de estos objetivos se han elaborado tres artículos científicos que forman 

el compendio de esta tesis doctoral. En la tabla 3 se muestra de manera sistemática qué 

artículos contribuyen a la consecución de cada objetivo: 

Tabla 3. Relación entre los objetivos de la tesis y los artículos publicados. 

Objetivo Título del artículo (traducción) Capítulo de 

la tesis 

Objetivo 

1 

El impacto social desde los movimientos bottom-up: el caso 

de la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí 
Capítulo 3 

Los beneficios de participar en espacios virtuales de apren-

dizaje para adultos que superan el aislamiento durante CO-

VID-19. 

Capítulo 4 

El impacto social desde los movimientos bottom-up: el caso 

de la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí 
Capítulo 3 
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Objetivo 

2 

Estudio cualitativo sobre las tertulias literarias dialógicas 

como intervención de co-creación y su impacto en el bienes-

tar psicológico y social de las mujeres durante el confina-

miento por la COVID-19.  

Capítulo 5 

Objetivo 

3 

Los beneficios de participar en espacios virtuales de apren-

dizaje para adultos que superan el aislamiento durante CO-

VID-19 

Capítulo 4 

Estudio cualitativo sobre las tertulias literarias dialógicas 

como intervención de co-creación y su impacto en el bienes-

tar psicológico y social de las mujeres durante el confina-

miento por la COVID-19. 

Capítulo 5 

 

Sobre el objetivo 1, analizar los factores que contribuyen al aumento de la participación 

de la comunidad en las escuelas de personas adultas, se hicieron diversas búsquedas a 

través de la Web of Science para la revisión de la literatura científica. Este análisis queda 

reflejado en los estados de la cuestión de los capítulos 3 y 4. En el capítulo 3 se han tratado 

de identificar estos factores en la literatura científica más actual, profundizando en los 

criterios que llevan a la sociedad civil a participar con éxito en la educación de personas 

adultas. Y, en segundo lugar, a partir de la pandemia por la COVID-19, se ha concretado 

si esta participación había aumentado o disminuido, en especial con aquellas personas 

que antes no habían tenido la necesidad trascendental de aprender las TIC. Los hallazgos 

de ambos artículos terminan de dar respuesta a este primer objetivo.  

En relación con el objetivo 2, identificar cuáles son los elementos que generan impacto 

social en la participación en las escuelas de personas adultas, con los artículos de los 

capítulos 3 y 5 se trata de lograr dicho objetivo. En el primer estudio se muestra que la 

participación promovida de abajo hacia arriba es la que genera mayor impacto social, lo 

que es conocido en la literatura internacional como ‘iniciativas bottom-up’. Dicha inves-

tigación se realizó en la EPA La Verneda-Sant Martí donde se identificaron una serie de 

elementos clave con los que se puede llegar a lograr el impacto social deseado a través de 

la participación bottom-up. Asimismo, el segundo estudio termina de completar este ob-

jetivo analizando una intervención de creación colectiva en la misma escuela entre per-

sonas participantes, educadores/as y voluntariado. Aquí se observa cómo las actuaciones 
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traen mayor transformación cuando en la toma de decisiones importantes se pone en diá-

logo y en valor las experiencias de la vida de las personas participantes, la formación de 

las educadoras/es y el bagaje del voluntariado. 

En cuanto al objetivo 3, conocer los beneficios de la participación online en las escuelas 

de personas adultas durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, a través 

de los capítulos 4 y 5 de la presente tesis se aborda este objetivo. En ambos artículos se 

muestra cómo desde la EPA La Verneda-Sant Martí había cierta preocupación por el bie-

nestar de las personas participantes debido a las duras medidas de aislamiento para frenar 

la pandemia y cómo la solución partió de decisiones consensuadas entre toda la comuni-

dad educativa. En el capítulo 4 se centra en las mujeres con un nivel de estudios básico 

que vivían solas, de las que muchas de ellas son mayores. Los resultados muestran cómo 

haber participado en la TLD online ha tenido un efecto muy positivo en el bienestar psi-

cológico y social en estas mujeres en situación de vulnerabilidad. En cuanto al capítulo 

5, centrado en personas adultas en general, de las cuales algunas son mujeres mayores y 

personas de minorías étnicas que estaban en riesgo de exclusión, gracias a participar en 

diversas actividades online durante los meses iniciales del confinamiento grueso, han po-

dido mitigar la soledad no deseada y reducir el impacto negativo del bombardeo de noti-

cias y consecuente desinformación que traía toda la pandemia. En ambos capítulos se 

desarrollan estos hallazgos.  
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Capítulo 2. Metodología 

2.1 Metodología de la investigación 

La metodología comunicativa (MC) se sustenta de relevantes aportaciones en las ciencias 

sociales y de diversas disciplinas. Autores como Freire (1968, 1992, 1997), Habermas 

(1987), Flecha (1997) y Mead (1982), entre otros, forman parte de la base teórica de la 

MC. Asimismo, dicha metodología cuenta con el reconocimiento de la Comisión Europea 

gracias a diversos Programas Marco y Horizon 2020 que han utilizado la MC en sus in-

vestigaciones (European Comission, 2010; Flecha & Soler, 2014; Valta et al., 2017) y en 

una línea similar, diversos estudios han demostrado la eficacia de esta metodología para 

realizar investigaciones con impacto social con grupos vulnerables (Munté-Pascual et al., 

2022; Racionero-Plaza et al., 2021; Redondo-Sama et al., 2020; Soler Gallart & Flecha, 

2022).  

El planteamiento de la metodología comunicativa no busca diagnósticos y va más allá de 

explicar e interpretar la situación de los sujetos. Su mayor pretensión es estudiar las reali-

dades para transformarlas (Gómez González et al., 2011; Gómez et al., 2006). Para que 

esto sea posible, se necesita promover el intercambio de las teorías duales entre sistemas 

y sujetos, es decir, el personal investigador tiene la responsabilidad de aportar la ciencia 

para contrastarla con la inteligencia cultural y experiencia de la vida de las personas im-

plicadas (Gómez González, 2019). Con este proceso, a la objetividad del estudio se llega 

desde el diálogo igualitario intersubjetivo entre ambos mundos (Roca et al., 2022). 

De esta manera, el plano de igualdad en el que se pone el equipo investigador con los 

sujetos del estudio es clave para el adecuado desarrollo de la metodología (Roca et al., 

2022). La intención de quien investiga no es tanto diluirse entre los individuos, sino que 

cada persona sea incluida por la relevancia de lo que puede aportar a la investigación. 

Como se explicaba, la persona investigadora tiene el compromiso de explicar los conoci-

mientos científicos sobre el tema en cuestión a los sujetos del estudio. La ciudadanía tiene 

el derecho de conocer los últimos avances científicos y cuáles son las mejoras sociales 

conseguidas como consecuencia del uso de este conocimiento investigador.  

Es más, desde organismos internacionales cada vez se exige más el conocimiento cientí-

fico que sigue un proceso de co-creación junto con la sociedad civil (Bellavista et al., 
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2022). Con el giro dialógico de las sociedades, quienes marcan hacia qué camino deben 

enfocarse las investigaciones son la propia ciudadanía. Las investigaciones más actuales 

parten de los retos sociales que la sociedad civil plantea (Soler-Gallart & Flecha, 2022). 

Es este recorrido el que contribuye a que las investigaciones tengan impacto social, re-

quisito a nivel internacional cada vez más indispensable para que los estudios científicos 

se lleven a cabo.  

La presente tesis doctoral aboga por una investigación democrática que contribuya a las 

transformaciones sociales y que principalmente tenga como componente transversal el 

dialogo igualitario, donde se cuente con todas las voces independientemente de su etnia, 

edad, género, estudios, etc. Por tanto, debido al carácter transformador y al impacto social 

que logra la MC, se ha escogido dicha metodología como la más adecuada para realizar 

este trabajo de investigación y, por tanto, los artículos que la componen. 

Asimismo, se ha optado por realizar una investigación cualitativa de un estudio de caso 

(Stake, 1998) ya que el objetivo no es generalizar los resultados, sino profundizar en un 

sistema acotado. La indagación cualitativa se distingue por tratar de incluir una observa-

ción holística del fenómeno a estudiar. Según Olabuénaga (2007):  

La investigación cualitativa equivale a un intento de comprensión global. Por muy limi-

tado o reducido que sea el contenido del tema que aborda, éste es entendido siempre en 

su totalidad, nunca como un fenómeno aislado, disecado o fragmentado (p. 55).  

De este modo, de lo que se trata es de extraer las reflexiones y vivencias de las personas 

participantes de la investigación con el fin de tener una mayor comprensión de la eficacia 

de la participación de las personas adultas en la educación.  

En concreto, el estudio de caso se ha llevado a cabo en la Escuela de Personas Adultas La 

Verneda-Sant Martí. Una escuela referente a nivel nacional e internacional de participa-

ción comunitaria de las personas adultas desde hace 44 años (Aubert et al., 2016; Sánchez 

Aroca, 1999). Así pues, este centro ha sido estudiado en su entorno natural y real, preten-

diendo captar el significado subjetivo de las personas participantes de esta investigación 

mediante la interacción y el diálogo entre todas las personas: el contexto histórico del que 

nace la escuela, la organización democrática, el liderazgo dialógico, las actividades o la 

situación de la pandemia, entre otros aspectos a destacar, están descritos en cada artículo 
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que compone la presente tesis doctoral, por lo que en los capítulos 3, 4 y 5 se puede dar 

cuenta de ello. 

2.2 Realización del trabajo de campo y posterior análisis de los datos 

La implementación de la MC se ha llevado a cabo desde el desarrollo del trabajo de campo 

hasta el posterior análisis de los datos para elaborar los resultados. La técnica empleada 

en los tres artículos ha sido la entrevista con un enfoque comunicativo, atendiendo a las 

particularidades y necesidades de cada investigación.  

Siguiendo a Massot, Dorio y Sabariego (2004): “La entrevista es una técnica cuyo obje-

tivo es obtener información de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos vividos 

y aspectos subjetivos de la persona” (p. 336). Si a esta técnica, le añadimos un enfoque 

comunicativo, la entrevista tratará de un proceso de intercambio que involucrará a siste-

mas y sujetos en creación colectiva a partir de sus interacciones dialógicas (Gómez Gon-

zález & Holford, 2010). Además, una de las utilidades principales del estudio de casos 

son las descripciones e interpretaciones que se sacan con diferentes personas, pues no 

todas verán el caso de la misma manera. Por tanto: “[…] la entrevista es el cauce principal 

para llegar a las realidades múltiples” (Stake, 1998, p. 63). 

También se ha realizado un análisis documental de los archivos históricos de la escuela 

en el artículo del capítulo 3. Massot et al., (2004) define el análisis documental como “una 

actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos ya escritos que 

abarcan una amplia gama de modalidades” (p. 349). A través de la lectura de los docu-

mentos se ha recogido información que ha servido para complementar los datos obtenidos 

en las entrevistas, contribuyendo a corroborar y reforzar los hallazgos del artículo del 

capítulo 3.  

Para tener una visión en conjunto de los tres artículos, en la tabla 4 se puede observar qué 

técnica se ha utilizado en cada artículo y con cuántos participantes.  
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Tabla 4. Técnicas de investigación utilizadas. 

Título del artículo (traducido) Entrevistas 
Análisis  

Documental 

El impacto social desde los movimientos bottom-up: el 

caso de la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant 

Martí (Capítulo 3) 

5 Sí 

Los beneficios de participar en espacios virtuales de apren-

dizaje para personas adultas que superan el aislamiento du-

rante COVID-19. (Capítulo 4) 
7 No 

Estudio cualitativo sobre las tertulias literarias dialógicas 

como intervención de co-creación y su impacto en el bie-

nestar psicológico y social de las mujeres durante el confi-

namiento por la COVID-19. (Capítulo 5) 

7 No 

 

Los perfiles de los sujetos entrevista 

dos son participantes de la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí. Para el 

artículo del capítulo 3 de esta tesis, se realizaron entrevistas a un hombre y cuatro mujeres 

que conocen en profundidad los orígenes de la escuela, dos de estas personas son un co-

laborador y una colaboradora y las otras tres entrevistadas son participantes del centro 

educativo. La edad de los sujetos está comprendida entre 40 y 85 años. Asimismo, como 

ya se ha explicado, se realizó un análisis documental que ha servido para reforzar las 

evidencias obtenidas de las entrevistas.  

En cuanto al artículo del capítulo 4 de este trabajo se entrevistaron a seis mujeres y un 

hombre que habían participado en diferentes actividades de la Escuela de Personas Adul-

tas La Verneda Sant Martí de manera online: TLD, clases de castellano y de inglés. Las 

edades de los sujetos abarcan desde los 34 hasta los 82 años con un nivel de estudios 

básicos.  

Respecto al artículo del capítulo 5 se han realizado siete entrevistas, de las cuales cinco 

son mujeres entre 55 y 85 años con estudios básicos que participaron en la TLD en for-

mato online durante el confinamiento en los hogares por la COVID-19. Mientras que las 
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otras dos personas participantes son una educadora y un educador que moderaban el es-

pacio y dieron apoyo técnico en la TLD online. 

Como se puede apreciar en los tres artículos, la mayoría de las personas participantes son 

mujeres; con la intención de escuchar las voces de las mujeres en una situación de vulne-

rabilidad mayor. Este es el conjunto del trabajo de campo realizado en la presente tesis 

doctoral.  

Cuando se contactó con las personas entrevistadas se les explicó el objetivo de las inves-

tigaciones, metodología utilizada y se les aseguró la confidencialidad y anonimato. Con 

un caso más singular, se le consultó a uno de los entrevistados sobre cómo quería que 

apareciese su nombre cuando otras personas le mencionaban en las entrevistas. Asi-

mismo, se les explicó que la participación era totalmente voluntaria y que, por tanto, po-

dían decidir retirarse hasta que se publicaran las investigaciones. Una vez explicada toda 

la información, se les pidió su consentimiento para la grabación de audio de las entrevistas 

con el objetivo de poder realizar el posterior análisis de los datos. Por último, señalar que 

todos los datos de carácter personal obtenidos se han tratado de acuerdo con la Ley Or-

gánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99.   

Tras la ejecución de las entrevistas, en conformidad con la MC, para el tratamiento del 

análisis de los datos se han tenido en cuenta las dos dimensiones de esta metodología. En 

palabras de Gómez et al., (2006) la dimensión transformadora: “contribuye a superar las 

barreras que impiden la incorporación de las personas y/o colectivos excluidos a prácticas 

o beneficios sociales” (p. 96), mientras que la dimensión exclusora se centra en identifi-

car: “aquellas barreras que algunas personas o colectivos encuentran y que les impiden 

incorporarse a una práctica o beneficio social como, por ejemplo, el mercado laboral, el 

sistema educativo, etc.” (p. 95). 

En esta tesis doctoral, en referencia a la dimensión transformadora se ha procurado iden-

tificar qué elementos han posibilitado la mejora de la participación comunitaria de las 

personas adultas en su formación. Con respecto a la dimensión exclusora se ha tratado de 

identificar qué elementos han dificultado la participación de las personas adultas en su 

formación.  
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En los próximos capítulos, se puede observar con mayor detenimiento los aspectos que 

se acaban de explicar en la metodología de la tesis doctoral, atendiendo a la singularidad 

de cada artículo científico y a la coherencia entre los mismos. 
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Capítulo 3. El impacto social desde los movimientos bot-

tom-up: el caso de la Escuela de Personas Adultas La 

Verneda-Sant Martí 

3.1 Presentación 

Este artículo se produce después de los estudios presentados en los capítulos 4 y 5. Sin 

embargo, se presenta primero dado que es una investigación de los inicios de la EPA La 

Verneda-Sant Martí y enmarca los siguientes artículos de este compendio. En las inves-

tigaciones que se presentan en los próximos capítulos se ve cómo este centro educativo 

pudo cambiar radicalmente su contexto de aprendizaje presencial al modo online por la 

pandemia de la COVID-19 e igualmente seguir teniendo un elevado éxito participativo. 

La pregunta surgió: ¿cómo está organizada la escuela para lograr tanto impacto social tras 

44 años en activo? A partir de este momento empezó a desarrollarse el presente artículo.  

En la búsqueda de la literatura científica, las investigaciones condujeron a reflexionar en 

relación con la participación promovida desde los y las profesionales (top-down) y la 

participación que surge de las propias personas protagonistas (bottom-up). A lo largo de 

los años la capacidad del ser humano de organizarse, implicarse y cooperar ha influido en 

la política, la salud, la educación, el medio ambiente, etc. A priori, si las dificultades e 

injusticias tienen que ver con los contextos donde viven las personas, les incumbiría a 

ellas mismas ser quienes lideren las luchas. En cambio, en la revisión de la literatura 

científica se ha podido ver que todavía es un asunto por resolver cómo es la participación 

más efectiva, si top-down o bottom-up (Sánchez-González et al., 2020). 

Asimismo, Rosol (2012) señala una crítica al riesgo de que la participación ciudadana 

cubra simplemente las tareas que el poder institucional no esté atendiendo, pero acadé-

micos como Buck y Gordon (2005) y García (2008) defienden que la diferencia marcada 

por las iniciativas bottom-up son transformadoras, no sustituyentes. Al parecer, son mo-

vimientos que no se quedan en la mera cobertura de un servicio que permanece sin aten-

ción.  

En esta línea, en nuestro artículo se muestra un estudio de caso de la EPA La Verneda-

Sant Martí como ejemplo de movimiento bottom-up. En la investigación se han 
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identificado los elementos clave que hacen que esta escuela siga teniendo impacto social 

y sea un referente a nivel nacional e internacional desde sus inicios en 1978. 

El trabajo que a continuación se presenta en coautoría con la Dra. Rosa Valls ha sido 

publicado recientemente en la revista Multidisciplinary Journal of Educational Research 

(REMIE). En la actualidad, REMIE está indexada en JCI (Q1, 2021) y en SCOPUS (Q2, 

2021), entre otros.  
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3.2 Artículo
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Capítulo 4. Los beneficios de la participación en espacios 

virtuales de aprendizaje para que las personas adultas 

superen el aislamiento durante la COVID-19. 

4.1 Presentación     

Tener unas bases sólidas en cualquier entidad o institución es esencial para poder respon-

der antes adversidades y situaciones de emergencia internacional, como las consecuencias 

ocasionadas por el SARS-CoV-2, declarada en mazo de 2020 por la OMS como pandemia 

mundial. Aun con las mejoras en la salud gracias a las vacunas, todavía se considera de-

masiado pronto para decretar el fin de la pandemia (Comisión Europea, 2022). 

Tal ha sido la magnitud del impacto en la salud que, para intentar reducir la oleada de 

contagios y muertes, en España durante los tres primeros meses se paró toda actividad 

diaria. Se limitaron los movimientos en el territorio nacional y se propuso como medida 

el confinamiento en los hogares. También se cerró cualquier tipo de local que su servicio 

no fuera estrictamente vital para la supervivencia de la ciudadanía. Estas medidas nece-

sarias afectaron gravemente a la población desde diferentes áreas, entre ellas la del apren-

dizaje.   

Actualmente, estas circunstancias históricas cambiaron radicalmente el transcurso de la 

educación. Cuando las instituciones educativas se vieron forzadas a cerrar sus centros, lo 

que antes estaba siendo una introducción paulatina de las tecnologías en las aulas, con 

esta insólita situación el proceso se vio atropellado.  La enseñanza segura y que pudiera 

llegar a todas las etapas de aprendizaje, fuera cualquier fuese su situación, a partir de ese 

momento tuvo que realizarse a distancia mediante herramientas digitales (United Nations, 

2020).  

Para el sector de la educación de personas adultas, en especial aquellas que viven solas y 

las que no habían tenido antes la necesidad ni el deseo de utilizar las TIC suponía un reto 

para continuar con su aprendizaje. Sin embargo, la preocupación iba más allá, y es que la 

literatura científica hasta el momento vislumbraba los perjuicios en la salud mental de la 

soledad no deseada y el aislamiento en personas adultas (Ammar et al., 2020), con mayor 

gravedad en las personas mayores (Steptoe et al., 2013). 
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Ante estas circunstancias, los cimientos sólidos e igualitarios con los que fue creada la 

EPA La Verneda-Sant Martí que se han podido apreciar en el capítulo 3, dieron pie a 

poder adecuar al modo online algunos de los talleres y actuaciones que la escuela venía 

realizando desde hace años. Gracias a la colaboración y solidaridad de los diferentes agen-

tes de la comunidad educativa esta adaptación tuvo un gran éxito de participación y redujo 

el sentimiento de soledad en unas circunstancias tan delicadas. 

El estudio que a continuación se presenta ha sido publicado en 2020 junto a la Dra. Rosa 

Valls y la doctoranda Ana Toledo y está publicado en la revista Malta Review of Educa-

tional Research (MRER). 
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Capítulo 5. Estudio cualitativo sobre las tertulias literarias 

dialógicas como intervención de co-creación y su im-

pacto en el bienestar psicológico y social de las mujeres 

durante el confinamiento de la COVID-19 

5.1 Presentación 

En el capítulo 4 se planteaba como futuras líneas de investigación profundizar en actua-

ciones socioeducativas que supusieran una alternativa real ante restricciones derivadas de 

escenarios de emergencia mundial como el de la pandemia por la COVID-19.  

Fruto de este interrogante, como se exponía en los capítulos 3 y 4, la EPA La Verneda-

Sant Martí lleva implementando desde sus inicios las TLD (Flecha, 1997). Esta es una 

actuación educativa de éxito que genera nuevo conocimiento y sentido a partir del diálogo 

igualitario entre todas las personas participantes con la lectura de los clásicos de la litera-

tura universal. En el presente artículo se quiere dar cuenta de las posibilidades de la TLD 

como intervención educativa de co-creación entre los diferentes miembros de la comuni-

dad educativa de la EPA La Verneda-Sant Martí y su posible impacto social para contra-

rrestar los efectos psicosociales ocasionados por la COVID-19. 

Asimismo, durante los inicios de la pandemia con el confinamiento en los hogares, en el 

capítulo 4 se veía la necesidad de adaptar al espacio virtual las actividades que hasta el 

momento se estaban realizando presencialmente en la EPA La Verneda-Sant Martí. Por 

ello, la co-creación no se refiere únicamente a la actividad en sí, sino que también debe 

involucrar a las personas participantes en el proceso de toma de decisiones de sus centros 

educativos como ya hacen las CdA (Gómez González et al., 2014; Soler et al., 2019; 

Tellado, 2017), puesto que cualquier cambio afectará a la vida de los y las protagonistas.  

En el presente artículo, se podrá apreciar esta co-creación entre participantes, educado-

res/as y voluntarios/as de la comunidad de aprendizaje la EPA La Verneda-Sant Martí. 

Sin el encuentro de cada uno de ellos y de ellas no podrían haber logrado llegar a tantas 

personas, en especial a aquellas que tenían barreras para el acceso y uso de portátiles, 

tablets o móviles inteligentes.  
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Este estudio ha sido publicado en 2021 en coautoría con la Dra. Laura Ruíz, la doctoranda 

Ana Toledo y la Dra. Beatriz Villarejo en la revista Frontiers in Public Health, indexada 

en JCR (Q1, 2021) y en SCOPUS (Q1, 2021), entre otros.   
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5.2 Artículo 
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Capítulo 6. Discusión  

A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos de los artículos en con-

traste con la literatura científica tratando de generar nuevo conocimiento útil. Para ello, 

se ha seguido como hilo conductor los objetivos presentados en el apartado 1.4 del pre-

sente trabajo doctoral en modo de subapartados. 

Factores que contribuyen al aumento de la participación en la educación de 

personas adultas 

En el artículo del capítulo 3: El impacto social desde los movimientos bottom-up: el caso 

de la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí; se observa cómo la EPA La 

Verneda-Sant Martí fue creada en 1978 con una alta necesidad por parte de la ciudadanía 

de darle la vuelta a los agudos índices de analfabetismo de la época, ya que muchas per-

sonas no pudieron acceder a una educación de calidad. En la actualidad, informes como 

el de la EU (2018) insisten en que la formación resulta demostrativa para conocer y ejercer 

los derechos, mejorar la empleabilidad, el desarrollo social y personal, la salud y la inclu-

sión social, entre otros.  

Los hallazgos de este artículo revelan diversos factores que pueden contribuir a aumentar 

la participación para la mejora de la vida de las personas adultas. De acuerdo con los 

organismos internacionales, como la ONU y la UE, nuestros resultados también apuntan 

a que es preciso partir de las necesidades y deseos de la sociedad civil para que exista una 

alta participación en la educación de las personas adultas.  

En cuanto a cómo concretar las inquietudes de la ciudadanía, en la EPA la Verneda-Sant 

Martí lo tuvieron claro: establecieron los medios precisos para que las personas partici-

pantes fueran quienes liderasen sus cambios. De esta manera, ofrecen y piensan en pro-

puestas que se complementan con las acciones de los y las educadoras. Así pues, tal y 

como se observa en nuestros hallazgos desde hace años crearon las asociaciones Ágora y 

Heura (la primera de personas adultas en general y la segunda específica de mujeres adul-

tas) con el fin de que, aunque la escuela aumentara su impacto, trascendencia y número 

de inscripciones, no se perdieran los criterios con los que fue creada inicialmente.  
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Según los testimonios del artículo, estos criterios están en consonancia con el Aprendizaje 

Dialógico (Aubert et al., 2008), en tanto en cuanto éste fomenta la proactividad de la 

ciudadanía y genera contextos transformadores. En otras palabras, la EPA La Verneda-

Sant Martí promueve que toda la diversidad de interacciones y voces (educadores/as, par-

ticipantes y voluntariado) se den en un marco igualitario, prime la democracia delibera-

tiva y el consenso, las relaciones se construyan en solidaridad con otros individuos y, por 

descontado, se parta de la agencia humana de todo individuo. Si unimos todos estos in-

gredientes, el sentido de participar lo crean las propias personas que participan en inter-

acción con las demás. El Aprendizaje Dialógico es una pieza clave para entender por qué 

la participación aumenta considerablemente en esta escuela. 

En cuanto al artículo del capítulo 4: Los beneficios de la participación en espacios vir-

tuales de aprendizaje para que las personas adultas superen el aislamiento durante la 

COVID-19; la aportación más relevante es que pone en evidencia la máxima de la escuela: 

que nadie se quede atrás. Con esta idea en el horizonte, el inicio de la pandemia por la 

COVID-19 los situaba en la tesitura de cómo hacer para llegar a aquellas personas en una 

situación de mayor vulnerabilidad por la brecha digital, bien por no tener los recursos 

tecnológicos precisos en sus hogares, o bien por no contar con los conocimientos para 

acceder a un correo electrónico, a una plataforma de videoconferencias o para evitar los 

ciberdelitos.  

Sin embargo, las oportunidades para afrontar las barreras eran mayores. Nuestros resul-

tados muestran que las personas participantes querían continuar con las actividades que 

fuera posible hacerse en modo online. Ir a la escuela era su momento de formación ins-

trumental, de ocio, de socializar, de vivir, y no querían quedarse quietas sin saber cuánto 

duraría el estado de alarma, los confinamientos y, en definitiva, la nueva normalidad de 

la pandemia. De este modo, personas con baja cualificación académica, pero con una 

inmensa capacidad de aprendizaje y con relevantes recursos y conocimientos que aportar 

para afrontar los retos que se presentaban, colaboraron con educadores, educadoras y con 

el voluntariado para consensuar los métodos e iniciativas de las participantes y así lograr 

la mayor accesibilidad posible y ofrecer las mejores facilidades. De esta manera, lograban 

romper con cualquier mito sobre la imposibilidad de aprender el uso de las tecnologías y 

actualizarse a los nuevos tiempos, en especial hacia aquellas personas de edad más avan-

zada.  
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Es más, en los resultados del artículo se aprecian relatos sobre cómo se ayudaban entre 

ellas y ellos por vía telefónica: qué herramienta tecnológica adquirir a través de la compra 

online y cómo hacerlo, cómo conectarse a Zoom o usar WhatsApp, cómo evitar enlaces 

fraudulentos, cómo establecer horarios de participación en función de las necesidades, 

etc. Una infinidad de oportunidades que se les abrieron con el uso de las TIC para llegar 

al mayor número de personas que necesitasen o quisieran seguir participando en la EPA 

La Verneda-Sant Martí. Estas decisiones colectivas contribuyeron a que la escuela au-

mentara la participación aun en tiempos de pandemia. Por tanto, los hallazgos revelan 

como factor identificado en la EPA La Verneda-Sant Martí la elaboración de estrategias 

de actuación con las personas participantes con el fin de superar las barreras con las que 

se encuentran y la solidaridad como elemento transversal.  

Estos resultados están en la línea de las aportaciones de Paulo Freire (1968), quien desa-

rrolló en la década de los 60 en Brasil una intervención educativa cuya actuación se sus-

tentaba en la acción dialógica. Esta planteaba ya una nueva relación igualitaria y trans-

formadora entre educador/a, educando y los demás sujetos sociales. Dicha acción les in-

volucraba en la elaboración de sus propias realidades, contribuyendo a la mejora de sus 

vidas desde las propias personas transformadoras de la comunidad. En una línea más ac-

tual, investigaciones como las de Fanjoy & Bragg (2019), Gómez‐González et al. (2022) 

y Leask et al. (2019) desde diferentes áreas de acción plantean diversas maneras para 

crear colectivamente estrategias con la sociedad civil y afrontar las dificultades que se les 

presentan. 

Gracias a este avance que nace de sus deseos, las actividades de la escuela en el espacio 

virtual posibilitaron la participación de personas que, por diversas razones de salud física 

o por coincidencias con la jornada laboral, habían dejado de ir a la escuela antes de la 

pandemia, y ahora, gracias a la conexión, pudieron volver a participar en las actividades 

que se ofertaban online, como las TLD y las clases de inglés y castellano. En una línea 

similar, en la revisión de la literatura científica se observaban diversos estudios (de Jager 

et al., 2003; E. G. García & Heredia, 2017; Reimers & Schleicher, 2020) que explicaban 

las facilidades que ha aportado el modo online para aquellos individuos que no podían 

acudir presencialmente y también cómo han aumentado los índices de participación y de 

un sentimiento de inclusión social en las personas mayores. 
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Por tanto, un último factor identificado en nuestros hallazgos tiene que ver con este sen-

timiento de inclusión social. Aquellas personas que dejaron de acudir a la EPA La Ver-

neda-Sant Martí por múltiples condicionantes que agravaban la situación de exclusión, 

ahora gracias al aprendizaje online, pudieron volver a participar en la comunidad educa-

tiva.  

A continuación, se muestra en la tabla 5 los resultados de ambos artículos sobre los fac-

tores identificados que han logrado aumentar la participación en la EPA La Verneda-Sant 

Martí.  

Tabla 5. Resultados de los factores que contribuyen al aumento de la participación en la 

educación de las personas adultas 

Factores que  

contribuyen al  

aumento de la  

participación en la 

educación de las 

personas adultas 

Partir de las necesidades de las personas adultas 

Marco de organización igualitario elaborado entre toda la co-

munidad educativa 

Asociaciones de participantes que formen parte y lideren la or-

ganización de la escuela de personas adultas 

Democracia deliberativa y consenso en la toma de decisiones 

Elaboración de estrategias de actuación con las personas parti-

cipantes 

Relaciones construidas en solidaridad 

Sentimiento de inclusión social 
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Elementos que generan impacto social en la participación en la educación de 

personas adultas 

En los hallazgos del artículo del capítulo 3: El impacto social desde los movimientos bot-

tom-up: el caso de la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí; se aprecia 

que el funcionamiento democrático de la EPA La Verneda-Sant Martí traspasa las paredes 

del centro, llegando incluso a transmitir esta dinámica igualitaria a las ciudades de origen 

de las personas participantes. En la línea del estudio de la CEPAL publicado por las Na-

ciones Unidas (Naser et al., 2021) se señala que la participación de la ciudadanía en la 

educación de las personas adultas contribuirá a mejorar el funcionamiento democrático 

de las sociedades.   

Profundizando en cómo la EPA La Verneda-Sant Martí podría aportar a este funciona-

miento, si la escuela se construyó con las mejores teorías científicas que sustentan el 

Aprendizaje Dialógico fue gracias al liderazgo dialógico que promovió el principal crea-

dor de la escuela, Ramón Flecha. Él traía conocimientos transformadores y, además, era 

consciente de que necesitaba generar una iniciativa bottom-up con el fin de que la escuela 

tuviera sentido y utilidad para la sociedad civil. De ahí que, en colaboración con otras 17 

personas adultas del barrio de la Verneda con necesidad de formarse y de ayudar a otras 

personas, surgiera el deseo de crear esta escuela desde la gente de base.  

El liderazgo ha resultado ser un criterio muy relevante para determinar el éxito de las 

iniciativas lideradas por la propia sociedad civil. Algunas investigaciones, como la de 

Smith et al. (2016), señalaron que si se acaparaba todo el poder en una o unas pocas 

personas se desvirtuaría el objetivo de cambio por el que inicialmente fue creado el mo-

vimiento bottom-up. Asimismo, diversas investigaciones (Chin et al., 2018; Gallo-Cruz, 

2017) se preguntaron cómo tener en cuenta las relaciones asimétricas de poder y su in-

fluencia en el resto de los miembros. Tratando de responder a estas inquietudes, la posible 

relevancia de nuestros hallazgos reside en un liderazgo dialógico por el que se vehiculen 

las responsabilidades y decisiones entre el conjunto de la comunidad educativa, cobrando 

mayor protagonismo las personas silenciadas socialmente. Es decir, en la EPA La Ver-

neda-Sant Martí desde sus inicios se potenciaron los liderazgos entre quienes eran menos 

líderes en sus comunidades, mientras que el liderazgo de Ramón Flecha se iba reduciendo. 

La propuesta de este tipo de liderazgo es para que, llegado el punto en el que Ramón 

Flecha dejara de participar directamente en la escuela, las semillas que fue plantando 
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pudieran continuar siendo los medios igualitarios para alcanzar los horizontes deseados 

de las personas participantes. 

Según nuestros hallazgos, es este liderazgo dialógico el que ha contribuido mayoritaria-

mente a elaborar los siguientes elementos clave para lograr impacto social: el consenso y 

el diálogo igualitario, la inclusión de la pluralidad de voces, el ADN solidario y la cons-

trucción de amistades. Estos criterios que se van transmitiendo entre toda la comunidad 

educativa tienen tres repercusiones clave: fortalecer la iniciativa bottom-up, mantener el 

objetivo por el que fue creada la escuela y lograr tener un alto impacto científico y social.  

En segundo lugar, los hallazgos del artículo del capítulo 5: Estudio cualitativo sobre las 

tertulias literarias dialógicas como intervención de co-creación y su impacto en el bie-

nestar psicológico y social de las mujeres durante el confinamiento de la COVID-19; 

revelan como elemento clave para lograr impacto social los procesos de creación colec-

tiva de las actuaciones entre toda la comunidad educativa.  

Los resultados empiezan planteando cómo gracias a los buenos cimientos de la EPA La 

Verneda Sant Martí pudieron afrontar exitosamente las nuevas adversidades derivadas de 

la pandemia. Con estos fuertes orígenes llevaron a cabo la co-creación de la TLD al modo 

online. Desde reunirse para tomar decisiones de qué AEE realizar en el espacio virtual 

hasta qué libros clásicos leer. 

Esta toma de decisiones colectiva resaltó las mejores contribuciones de cada agente social 

de la escuela: el voluntariado aportó evidencias en relación con los beneficios de conti-

nuar con las actividades en línea; las mujeres participantes conocían la ayuda concreta 

que precisaban las demás partícipes para poder conectarse a la TLD online y propusieron 

ideas muy útiles; y los y las educadoras dieron el soporte técnico y acompañamiento te-

lefónico para garantizar la conexión. El objetivo era llegar al mayor número de personas 

y que pudieran tener la posibilidad de participar si así lo querían.  

Estos resultados están en consonancia con las últimas investigaciones sobre co-creación. 

El estudio de Leask et al. (2019) planteaba cuatro etapas fundamentales para facilitar la 

toma de decisiones (planificación, realización, evaluación e información). En nuestros 

hallazgos se observa cómo en la EPA La Verneda-Sant Martí, al ser una CdA, las perso-

nas participantes están en todos los organismos decisorios de la escuela, y, por tanto, se 
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podría decir que va más allá de estas cuatro etapas que plantean los autores. Este centro 

educativo, por medio de las AEE, lleva a cabo la Recreación Dialógica del Conocimiento 

que se analizaba en el estudio de Oliver (2014).  

A continuación, en la tabla 6 se presentan los resultados de ambos artículos sobre los 

elementos que generan impacto social en la participación de las personas adultas.  

Tabla 6. Resultados de los elementos que generan impacto social en la participación en 

la educación de personas adultas 

Elementos que  

generan impacto 

social en la  

participación en la 

educación de  

personas adultas 

Liderazgo dialógico 

Consenso y diálogo igualitario 

Inclusión de la pluralidad de las voces 

Creación de sentido 

ADN Solidario 

Construcción de amistades sanas y transformadoras 

Procesos de co-creación 

 

Beneficios de la participación online en la educación de personas adultas du-

rante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. 

En los hallazgos del artículo presentado en el capítulo 4: Los beneficios de la participa-

ción en espacios virtuales de aprendizaje para que las personas adultas superen el ais-

lamiento durante la COVID-19; muestra las relaciones de ayuda que se han creado a raíz 

de participar en las actividades online durante el confinamiento por la COVID-19. En 

líneas generales, se han sentido más acompañados y acompañadas, con mayor 
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repercusión en el participante que se encontraba hospitalizado. Todas estas variables, con-

tribuyen a contrarrestar de manera más inmediata el sentimiento de la soledad no deseada. 

Y, a largo plazo, los resultados revelan que la EPA La Verneda-Sant Martí ha contribuido 

a que las personas adultas pudieran continuar con un envejecimiento activo y saludable, 

en coherencia con la aportación de Armitage y Nellums (2020) para prevenir el sedenta-

rismo y evitar la reducción de vínculos sociales. 

Con estas aportaciones efectivas de nuestros resultados se ha tratado de apoyar al llama-

miento urgente de los organismos internacionales, como la UNESCO (2020b, 2020a) o 

la OECD (Reimers & Schleicher, 2020), para frenar los daños sociales y personales que 

acarreaba el aislamiento, el distanciamiento social y la contención comunitaria (Wilder-

Smith & Freedman, 2020). 

Por último, el beneficio más significativo ha sido aprender a conectarse a través de la 

escuela con videollamadas ya que les después les ha permitido hacerlas con sus familias 

durante los confinamientos e incluso volver a contactar con amistades de hace años que 

tenían en otros países. El aprendizaje tecnológico ha traspasado fronteras. Asimismo, lo 

interesante de esto, es que las personas de edad más avanzada han podido mitigar la so-

ledad que va en aumento por ley de vida gracias a las nuevas posibilidades de relación 

mediante dispositivos móviles u ordenadores.  

En cuanto al artículo del capítulo 5: Estudio cualitativo sobre las tertulias literarias dia-

lógicas como intervención de co-creación y su impacto en el bienestar psicológico y so-

cial de las mujeres durante el confinamiento de la COVID-19; ha demostrado una rele-

vante trascendencia en la vida de las mujeres participantes de la TLD. 

En primer lugar, los testimonios expresan cómo el simple hecho de prepararse la tertulia 

las tenía ocupadas en unos momentos en los que la abundancia de noticias desoladoras 

sobre el impacto de la COVID-19, el miedo a la enfermedad, la incertidumbre de la si-

tuación y el aumento de la desinformación, estaban siendo muy perjudiciales para la salud 

mental, tal y como señalan investigaciones como la de Ammar et al. (2020).  

De este modo, los hallazgos más generales muestran cómo el hecho de haber participado 

en la TLD online les ha ayudado a mejorar su salud mental y física, incluso más durante 
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el confinamiento. El ambiente de libertad y apoyo que se crea en esta AEE ha contrarres-

tado las limitaciones del distanciamiento social y del parón de la vida diaria. 

Además, la TLD les ha empujado a socializar y a mejorar la calidez de las relaciones 

humanas; los libros con alta calidad literaria que leyeron les hicieron reflexionar sobre 

sus propias vidas y considerar otras opiniones, aunque fueran contrarias. Pero lo más lla-

mativo de los resultados es que la TLD online, en un momento de encierro, les hizo sentir 

más vivas y ver la vida desde otra perspectiva más alentadora. Este trabajo colectivo desde 

la base, como se veía en los resultados anteriores, hace que el sentido por participar se 

cree por sí solo y se promueva un concepto de comunidad que reduce la sensación de 

aislamiento. Pudieron mantener el contacto y crear un ambiente de unión que, siguiendo 

las palabras de Freire (1997) transformaron las dificultades en posibilidades. 

El contexto de apoyo tan solidario que muestran los resultados ha aumentado positiva-

mente el sentimiento con ellas mismas, como por ejemplo aprender a conectarse, algo que 

superó sus propias expectativas de aprendizaje. En definitiva, todos estos beneficios 

muestran un significativo impacto en el bienestar psicosocial de las mujeres participantes 

adultas y mayores que viven solas. 

A continuación, en la tabla 7 se muestran los resultados de ambos artículos en relación 

con los beneficios de la participación online en la educación de las personas adultas du-

rante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19.  

Tabla 7. Resultados de los beneficios de la participación online en la educación de las 

personas adultas durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. 

Beneficios de la 

participación online 

en la educación de 

las personas  

adultas durante el  

confinamiento por 

la pandemia de la 

COVID-19 

Sentirse acompañadas y acompañados 

Envejecimiento activo y saludable 

Poder realizar videollamadas con otros familiares o amistades 

fuera de la EPA La Verneda-Sant Martí 

Superar expectativas 
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Mantenerse ocupadas durante el anómalo parón de la vida co-

tidiana 

Contrarrestar las limitaciones de distanciamiento social 

Socializar y mejorar la calidez de las relaciones humanas 

Reflexionar sobre sus propias vidas y considerar otras opinio-

nes contrarias 

Sentirse más vivas 

Potenciar su sensación de autorrealización 
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Capítulo 7. Conclusiones 

A través de estos hallazgos se ha tratado de dar respuesta a la finalidad de la presente tesis 

doctoral: contribuir con conocimiento útil sobre la eficacia de la participación de la 

comunidad en la educación de personas adultas. Para ello, los objetivos de este trabajo 

han ayudado a concretar dicha finalidad. 

En primer lugar, para la consecución del objetivo: analizar los factores que contribuyen 

al aumento de la participación de la comunidad en las escuelas de personas adultas, los 

artículos presentados en los capítulos 3 y 4 han resultado claves. En todos los hallazgos, 

al igual que en la literatura científica, hay un consenso claro de que se debe partir de las 

necesidades de las personas adultas, en especial de las que están en una situación de vul-

nerabilidad mayor, como las mujeres. Asimismo, los resultados revelan que el Aprendi-

zaje Dialógico es un marco idóneo para que esta situación de partida se produzca, ya que 

presta unas condiciones y procedimientos basados en evidencias científicas que favorecen 

las iniciativas de la propia ciudadanía. Por tanto, los factores identificados en los resulta-

dos tienen que ver con las estrategias igualitarias que hay que establecer para que las 

voces de las personas adultas sean las que lideren sus formaciones y que, además, estas 

estrategias coinciden con las teorías científicas del Aprendizaje Dialógico. 

En segundo lugar, para responder al objetivo: identificar cuáles son los elementos que 

generan impacto social en la participación en las escuelas de personas adultas, se ha 

acudido a los artículos presentados en los capítulos 3 y 5. Tras los resultados generales 

expuestos, se puede concluir que el principal indicador es el liderazgo dialógico como 

responsable de generar los siguientes elementos que logran que este centro educativo 

tenga tanto impacto social tras 44 años en activo. Por lo que, en la tabla 6 de la discusión 

se han presentado los demás elementos partiendo de los inicios del liderazgo dialógico en 

la EPA La Verneda-Sant Martí. Gracias a esto, los procesos de co-creación han sido más 

fáciles de llevar a cabo y evidentes para toda la comunidad educativa.   

Y, en tercer lugar, con el fin de operativizar el objetivo: conocer los beneficios de la 

participación online en las escuelas de personas adultas durante el confinamiento por la 

pandemia de la COVID-19, los artículos presentados en los capítulos 4 y 5 han sido fun-

damentales. Como se ha observado en los resultados son múltiples los beneficios que les 

ha generado participar en el aprendizaje online: desde mitigar la soledad no deseada hasta 
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potenciar el desarrollo personal y social. Asimismo, estos hallazgos están ampliamente 

relacionados con el impacto que antes de la COVID-19 ya producían las TLD en formato 

presencial y que, ahora, llevadas al formato online durante el confinamiento más rígido, 

se ha ampliado su espacio de actuación e impacto. Por tanto, en su mayoría, los beneficios 

más potenciales expuestos en la discusión se han logrado gracias a esta AEE.  

En líneas generales, parece posible confirmar cómo el éxito de la alta participación va 

claramente acompañado de las premisas que promueve el Aprendizaje Dialógico. Ade-

más, la unión de las iniciativas de abajo arriba con los procesos de co-creación con dife-

rentes agentes sociales puede ser la combinación definitiva para la mejora de las socieda-

des. Asimismo, la creación colectiva solo es posible si se realiza con el liderazgo dialó-

gico de manera transversal. Esta condición dará pie a generar espacios donde se tomen 

decisiones de forma multilateral en el que se desarrollarán acciones hechas a medida por 

la propia comunidad que las impulsa. De este modo, se fomenta un ambiente solidario 

contagioso, pleno y feliz, capaz de involucrar a sus agentes por la dotación de sentido que 

adquiere la participación, de índole diversa tanto con respecto a la edad como con el gé-

nero y la etnia; en ese sentido, las propias tertulias dialógicas albergan en sus discusiones 

clásicos que permiten ese cruce cultural. Por último, cabe distinguir la extensión de la 

comunidad en su formato online parece no solo mantener, sino también potenciar esa 

pluralidad de voces, gracias a la facilidad de incluir a miembros que se encuentran, por 

infinidad de razones, hostigados por la incomunicación y la soledad. 

De esta manera es cómo se ha tratado a su vez de contribuir a los ODS relacionados con 

este trabajo doctoral. El ODS 4 ‘Educación de calidad’, objetivo 4.3: “asegurar el acceso 

igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. En los tres artículos se ha identi-

ficado este objetivo 4.3 en tanto en cuanto a la EPA La Verneda-Sant Martí desde sus 

inicios se creó pensando que toda persona, en especial aquellas en situación de vulnera-

bilidad, pudieran acceder a una educación de calidad. Además, la pandemia por la CO-

VID-19 no ha impedido que el centro educativo pudiera pensar y actuar colectivamente 

sobre cómo afrontar los nuevos retos. Con esta base, la comunidad educativa ha dado 

continuidad con sus criterios igualitarios a las actividades online para que toda persona 

pudiera conectarse. 
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El ODS 5 ‘Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas’. En cada artículo se aprecia una mayoría de mujeres participantes en las investiga-

ciones, muchas de ellas mujeres mayores. La intención de este trabajo de campo, además 

de por ser informantes clave, ha sido para poner el protagonismo en las mujeres más 

silenciadas en la sociedad, las otras mujeres, siguiendo una de las premisas de la EPA La 

Verneda-Sant Martí. Y más en concreto, el artículo del capítulo 5, se centra exclusiva-

mente en mujeres de diferentes grupos de edades. Además, tal y como especifica el obje-

tivo 5.b del 5º ODS: “mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecno-

logía de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres”, en los capítulos 4 y 5 este objetivo ha sido el horizonte de trabajo en la medida 

en que han sido las propias mujeres, con el ADN solidario de la escuela, las que se han 

dado apoyo y acompañamiento para aprender a conectarse a Zoom, WhatsApp, etc…, sin 

parar hasta conseguirlo. 

Y el ODS 10 ‘Reducir la desigualdad en y entre los países’ cuyo objetivo 10.2 es: “po-

tenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, inde-

pendientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición”. En los artículos de la presente tesis se identifica el funcio-

namiento democrático de la EPA La Verneda-Sant Martí como posible contribución a la 

inclusión social, económica y política de cualquier individuo independientemente de su 

condición, puesto que la escuela se nutre de los múltiples orígenes, culturas, religiones, 

capacidades, edades, géneros y experiencias de las personas de la comunidad, donde no 

solo coexisten las diferencias, sino que conviven en igualdad y equidad. Es decir, en los 

tres artículos se habla de pluralidad y diversidad a través de las AEE que hacen que tengan 

éxito. Por tanto, no solo asumen que existe esta diversidad, sino que se construyen con la 

misma. 

Esta revisión de los tres ODS con las contribuciones de esta tesis doctoral conduce a 

pensar que este trabajo quizá sea relevante para añadir mayor impacto social al trabajo de 

la comunidad educativa de la EPA La Verneda-Sant Martí y traiga facilidades a su posible 

replicabilidad en otros lugares.  

En definitiva, se ha tratado de sumar a la trayectoria de la educación de personas adultas 

con el fin de que cada vez sean más ciudadanas y ciudadanos quienes se beneficien de 
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estas oportunidades tan transformadoras y donde futuras investigaciones puedan seguir 

contribuyendo a esta área tan esencial para el cambio de las sociedades. 
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