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Resumen: Este artículo analiza una experiencia pedagógica de empoderamiento de adultos mayores con el 
pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Se estructura en cuatro apartados. En el primero, se presenta el diseño y la 
implementación del proyecto de empoderamiento dirigido a personas adultas mayores. En el segundo, se exponen los 
resultados obtenidos de la valoración del proyecto, en el que participaron 18 adultos mayores. En el tercero, se analizan 
los resultados de la valoración y en el último se exponen los elementos del pensamiento y los conceptos, implícitos y 
explícitos, de la obra pedagógica de Paulo Freire que se tendrán en cuenta para mejorar la experiencia. Este último 
apartado permite evidenciar como los significados de la obra de Freire tienen relevancia y trascendencia en la realidad 
actual y, en concreto, en una experiencia pedagógica de empoderamiento de personas adultas mayores.  
 
Palabras clave: educación; diálogo; participación; transformación.  
 
Resumo: Este artigo analisa uma experiência pedagógica de empoderamento de idosos com o pensamento 
pedagógico de Paulo Freire. Está estruturada em quatro seções. A primeira seção apresenta a concepção e 
implementação do projeto de empoderamento destinado aos adultos mais velhos. A segunda seção apresenta os 
resultados obtidos na avaliação do projeto, do qual participaram 18 adultos maiores. A terceira seção analisa os 
resultados da avaliação e a última seção apresenta os elementos e conceitos implícitos e explícitos do trabalho 
pedagógico de Paulo Freire que serão levados em conta para melhorar a experiência. Esta última seção mostra como 
os significados do trabalho de Freire têm relevância e transcendência na realidade de hoje e, especificamente, em uma 
experiência pedagógica de empoderamento dos adultos mais velhos.  
 
Palavras-chave: educação; diálogo; participação; transformação. 
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Introducción 
 

La voluntad de este trabajo es analizar una experiencia educativa en base a la pedagogía de 

Paulo Freire. En concreto, es una acción educativa implementada en personas adultas mayores para 

fomentar el empoderamiento mediante un proyecto de entrenamiento de la memoria.  

Palabras como pedagogía, diálogo, transformación, consciencia, enseñar y fortalecimiento 

son elementos que, en un primer momento, no se tuvieron en consideración porque el diseño del 

proyecto se fundamentó desde la psicología comunitaria y en base a autores como Rappaport 

(1987; 1990) y Zimmerman (1995; 2000).  

Sin embargo, a raíz de un proceso de evaluación se valoró la posibilidad de revisar y 

replantear los fundamentos teóricos. Este trabajo nace con el objetivo de analizar la experiencia 

desde otra perspectiva. Las aportaciones de la pedagogía de Paulo Freire pueden complementar el 

proyecto y, por consiguiente, integrar este referente a la acción educativa para su mejora. 

Este trabajo se divide en cuatro apartados. En el primero, se explica la experiencia, en el 

segundo el proceso de valoración, en el tercero, se presentan los resultados y el análisis de dicho 

proceso y, en el cuarto, se exponen los elementos de la pedagogía de Freire que se tendrán en 

consideración para incorporar a la experiencia en próximas ediciones.  

  
La experiencia educativa 
 

La detección de necesidades es un paso previo y necesario en cualquier proyecto educativo. 

Su finalidad es identificar cuáles son las demandas de los destinatarios, conocer las necesidades del 

contexto y del entorno y, a su vez, determinar los elementos necesarios a tener presente para 

delimitar y priorizar el fin del proyecto.  

La experiencia se inició en el año 2010 con la creación de un primer proyecto de 

entrenamiento de memoria (Vidal-Marti, 2012a). A raíz de unas quejas realizadas por personas 

adultas mayores se rediseñó en base a tres pilares pedagógicos. Un primero, el acompañamiento de 

la persona adulta mayor a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta su trayectoria vital en el marco 

de una acción educativa; un segundo, centrado en adecuar la metodología a las personas adultas 

mayores y un tercero que consistió en reforzar la metamemoria para optimizar dicho dominio 

cognitivo. En el 2012, se publicó esta primera experiencia (Vidal-Marti, 2012a). 

Años más tarde, el aumento de personas adultas mayores a nivel social, el incremento de 

participación de este colectivo en programas de entrenamiento de la memoria, la buena valoración 

de la experiencia y la escasez de recursos conllevaron un proceso de innovación. Su objetivo era 

adaptar el proyecto a las nuevas necesidades expresadas por parte de las propias personas adultas 
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mayores y a las demandas de las instituciones de las instituciones donde se desarrollan (centros 

cívicos, entidades sociales, comunitarias…).  

En este proceso de innovación se reestructuró el proyecto en un programa (Vidal-Marti, 

2017). Dicho programa se dividió en tres proyectos. Un primero, continuista con la propuesta 

inicial, impartido por un profesional con la finalidad de aportar conocimientos y recursos para el 

entrenamiento de la memoria. Se establecieron cuatro objetivos: 1) descubrir el placer de entrenar 

la memoria, 2) saber afrontar la pérdida de memoria propia del proceso de envejecimiento 

saludable, 3) promover la transferencia de conocimientos, habilidades y técnicas en la vida 

cuotidiana y 4) saber utilizar estrategias y procesos cognitivos para optimizar dicho dominio 

cognitivo. 

Los contenidos se estructuraron en base a seis temas (Vidal-Martí, 2012b): 1) la memoria, 

2) la atención como dominio cognitivo, 3) el proceso de envejecimiento, 4) el olvido, 5) el 

entrenamiento de la memoria y 6) la metamemoria. Su duración fue de doce sesiones de noventa 

minutos cada una. 

El proyecto fomentaba el entrenamiento de la memoria desde una perspectiva 

multidimensional y multifactorial, trabajando todas dimensiones de la persona (cognitiva, 

emocional, social y relacional, biológica y de hábitos saludables) y los procesos, estrategias y 

técnicas para su entrenamiento (Vidal-Marti, 2020). La metodología combinaba el trabajo grupal 

con el individual y se proponían recomendaciones y actividades con el fin de transferir los 

conocimientos del proyecto a la vida cotidiana de las personas participantes (Vidal-Marti et al., 

2013).  

El segundo proyecto buscaba el refuerzo de la metamemoria, reforzando los contenidos 

anteriormente trabajados en el primer proyecto, y continuando con una metodología que 

combinaba la acción individual con la grupal. Su duración era de diez sesiones, de noventa minutos 

cada una de ellas. A diferencia del primero, una persona adulta mayor voluntaria, que previamente 

se había formado, realizaba la dinamización.  

El tercer proyecto buscaba dar respuesta a las demandas de las personas que deseaban 

continuar con el entrenamiento de la memoria, después de haber participado en los dos anteriores. 

Este proyecto de autogestión tenía poca estructura formal y su implementación estaba 

condicionada por las propias necesidades de las personas participantes. Su finalidad era la 

promoción de la autonomía. 
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Años más tarde, se rediseñó de nuevo el segundo proyecto, acción donde se enmarca la 

experiencia que se trata en este trabajo (Vidal-Marti, 2017). Se optó a repensar y reescribir la acción 

educativa con el fin que las propias personas adultas mayores fueran plenamente protagonistas del 

proyecto, dotándolas de competencias para transformar su entorno y promover las estrategias de 

potenciación y empoderamiento, mediante la participación activa y la dinamización. 

Los motivos que incentivaron este cambio fueron tres (Vidal-Marti, 2020). Un primero fue 

el alto grado de implicación de los dinamizadores. Los dinamizadores expusieron que la acción 

educativa era una oportunidad de crecimiento personal y un espacio para compartir inquietudes y 

demandas con el resto de participantes. A su vez, permitía canalizar situaciones que, como personas 

adultas mayores, afectan a su vida. En definitiva, el proyecto podía ayudar a encontrar posibles 

soluciones o abordajes distintos.  

Un segundo motivo era las ganas de responsabilizarse. Los dinamizadores expresaron de 

manera abierta que anhelaban asumir más responsabilidades en el marco del proyecto y, por 

consiguiente, no únicamente centrarse en la acción de dinamización, sino ir más allá y desarrollar 

estrategias de potenciación para tener una mayor incidencia política y social, tanto en el marco del 

proyecto como en el entorno cercano.  

El interés para desarrollar competencias relacionales, comunicacionales y de incidencia 

política fue un tercer motivo. Los dinamizadores expresaron la necesidad de formarse para mejorar 

y/o adquirir herramientas que ayudaran a aproximarse a los iguales que participaban en el proyecto 

de entrenamiento de la memoria y que contribuyeran a desarrollar estrategias de influencia en los 

distintos contextos, donde se desenvuelve la persona.  

En definitiva, el segundo proyecto del programa se convirtió en una acción educativa con 

el fin de promover el empoderamiento como estrategia de acción para buscar el fortalecimiento de 

las personas adultas mayores (Vidal-Marti, 2022). Se trataba de capacitar a los dinamizadores como 

agentes de potenciación. 

Maton (2008) definió el empoderamiento como “un proceso de desarrollo grupal, 

participativo, a través del cual las personas y grupos marginados u oprimidos obtienen un mayor 

control sobre sus vidas y entorno, adquieren valiosos recursos y derechos básicos, y logran 

importantes objetivos de vida y una reducción de la marginación social” (p. 5). 

Dicha definición fue la conceptualización de referencia del proyecto. Las personas adultas 

mayores son un colectivo con un alto riesgo de exclusión social. La invisibilización, la pobreza y la 

fragilidad serían tres factores que contribuirían a dicho riesgo (Jiménez, 2008; Huenchuan y 

Rodríguez-Piñero, 2010; Sánchez-Alías y Jiménez-Sánchez, 2013). A su vez, según Huenchuan 
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(2022) uno de los principales problemas de las personas adultas mayores es la discriminación por 

razón de edad: el ageism.  

Este tipo de discriminación condiciona a la persona en su día a día de manera notable, 

porque las políticas, acciones y medidas sociales están influenciadas por las concepciones, actitudes 

y conductas sociales (Butler, 1969; Velasco et al., 2020). 

La discriminación y los factores de riesgo de exclusión social en el colectivo de personas 

adultas mayores fueron los dos argumentos de fuerza para trabajar el empoderamiento como 

estrategia de acción, tanto desde un punto de vista individual como social.  

 
Proceso de valoración de la experiencia 
 

El objetivo general de la experiencia educativa era promocionar el empoderamiento en las 

personas adultas mayores. Con el fin de operativizar dicho objetivo se establecieron cinco objetivos 

específicos: 1) mejorar el aprendizaje de habilidades y el manejo de recursos para incentivar la 

participación y la transformación de su entorno; 2) reforzar la toma de decisiones y la capacidad de 

influencia hacia los participantes; 3) fomentar la autoeficacia; 4) incentivar la implicación del 

dinamizador en el propio proyecto y, en la medida de lo posible, animar a que participe en otros 

contextos próximos para que ejerza influencia; y 5) concienciar de la importancia de la protección 

de los propios derechos e intereses como persona adulta mayor.  

Inicialmente, en la experiencia participaron 20 personas adultas mayores de las cuales 2 

fueron excluidos por no finalizar el proceso de formación previo a la implementación del proyecto.  

Se utilizaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar la muestra. Los criterios de 

inclusión fueron cinco. Los participantes debían haber participado con anterioridad en el primer 

proyecto de entrenamiento de la memoria impartido por un profesional. El segundo era la 

motivación y predisposición para participar en la proyecto. Haber participado en el curso de 

capacitación para ser dinamizador era el tercer criterio de inclusión. El cuarto era tener más de 60 

años y el quinto disponer de experiencia, como mínimo de un año, como participante en 

equipamientos de mayores y/o comunitarios.  

Los criterios de exclusión fueron dos. El primero era que el participante no podía presentar 

deterioro cognitivo; en caso contrario, su participación no era posible debido a su situación de 

salud. Y el segundo, también relacionado con la salud, era que si la persona presentaba alguna 

enfermedad incapacitante tampoco podría participar en el proyecto.  
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Con el fin de garantizar los criterios de selección, antes de empezar la formación de 

capacitación como dinamizadores, se realizó una valoración neuropsicológica a cada participante y 

una entrevista en profundidad para identificar posibles criterios de exclusión.  

Participaron 18 personas adultas mayores de 60 años con una media de edad de 71,94 de 

un rango entre 64 y 77 años, con una desviación típica de 4,51. En relación al género, 13 eran 

mujeres y 5 hombres; y en cuanto a los estudios 4 tenían estudios primarios, 8 secundarios y 6 

universitarios.  

Los instrumentos de recogida de datos fueron tres. Se administraron en tres momentos 

distintos: antes de su implementación, en el momento de la puesta en práctica y al final.  

En el momento inicial del proyecto, coincidiendo con el diseño y la finalización de la 

formación para la capacitación, se realizó una búsqueda documental de experiencias similares de 

empoderamiento en población adulta mayor.  

Se encontraron pocos documentos (Chow et al., 2006; Fotokian et al., 2017; Lin et al., 2019; 

Nomura et al., 2009; Reppou et al., 2016; Sánchez-Valle et al., 2017; Tiwari et al., 2011; Walsh y 

O’Shea, 2008) y consecuentemente se consultaron otros proyectos dirigidos a adolescentes y 

mujeres (First et al., 2017; Hernandez y Mendoza, 2011; Jandhyala, 2003; Pratley, 2016; Stromquist, 

2002; Taukobong et al., 2016; Úcar et al., 2017). El análisis de la bibliografía ayudó a contrastar y 

matizar cuestiones del proyecto antes de su implementación.  

Se utilizó la observación participante en el segundo momento, coincidiendo con la 

implementación (Hammersley y Atkinson, 2007). Su finalidad era recoger información de cada 

sesión para valorar el proyecto y su evolución, identificar las percepciones de la realidad sin una 

implicación afectiva del dinamizador y seguir manteniendo una relación de cordialidad con los 

participantes (Rekalde et al., 2014). A lo largo del proceso de implementación, se animaba a los 

dinamizadores a tomar notas de campo para identificar los aspectos bien valorados y de mejora. 

En el momento final del proyecto, se administró un cuestionario ad hoc. En su elaboración, 

se tuvieron en cuenta los objetivos planteados y la revisión bibliográfica realizada. El instrumento 

fue validado mediante un juicio de expertos. El cuestionario se estructuró en cuatro partes 

diferenciadas.  

En la primera, se solicitaron datos sociodemográficos como género, edad y nivel de 

estudios. En la segunda, se preguntó si el proyecto había facilitado el empoderamiento mediante 

una pregunta dicotómica. Si la respuesta era afirmativa, se recomendaba continuar con el 

cuestionario y responder a los siguientes apartados.  
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En la tercera, se pedía identificar y marcar los elementos de aprendizaje del 

empoderamiento en base a siete dimensiones: autoestima, responsabilidad, autoeficacia, 

autonomía, autorregulación, consciencia crítica y participación.  

Y la cuarta parte del cuestionario constaba de treinta y una preguntas cerradas, mediante 

una escala tipo Likert de 10 puntos (desde 1, que se valoraba como nulo, hasta 10, total aprendizaje), 

donde se preguntaba el grado de aprendizaje en base a las siete dimensiones, anteriormente 

comentadas. En concreto, ocho preguntas estaban relacionadas con la autoestima, dos con la 

responsabilidad, siete con la autoeficacia, cuatro con la autonomía, dos con la autorregulación, tres 

con la consciencia crítica y cinco con la participación.  

 
Resultados y análisis de la valoración de la experiencia 
 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos. En relación al análisis de la 

bibliografía, se tuvieron en consideración dos documentos para elaborar el instrumento de 

valoración del empoderamiento (Sanromà, 2016; Úcar et al., 2017).  

Las anotaciones realizadas por los dinamizadores a lo largo de la implementación del 

proyecto no aportaron información relevante para futuros cambios y los comentarios se centraron 

en cuestiones de organización, relacionados con el espacio físico.  

A continuación, se presentan los resultados del cuestionario. Un primer aspecto a resaltar 

es que un 93,75% de los participantes respondió que el proyecto había facilitado el proceso de 

empoderamiento. Por consiguiente, nueve de cada diez participantes valoraba de manera positiva 

el proyecto explicitando que dicha experiencia les permitió adquirir las competencias para 

empoderarse. 

La adquisición de habilidades es un segundo aspecto a subrayar. La mejora de la 

comunicación, la confianza en uno mismo y la capacidad de organización serían las habilidades 

reforzadas en el proyecto, según los participantes. 

En relación a la toma de decisiones, las puntuaciones fueron superiores a seis. En concreto, 

sentirse capaz de realizar dicha acción para conseguir objetivos tuvo una puntuación de 8,44 sobre 

10 y la capacidad para implicarse en acciones y proyectos un 6,06 sobre 10. 

La autoeficacia tenía altas puntuaciones. Un 87% de los participantes expresó que el 

proyecto había ayudado a mejorar sus habilidades comunicativas. En relación al grado de 

valoración, la mejora de la organización tuvo una puntuación de 8,68, la capacidad de planificar un 

8,68, de gestionar un grupo un 7,75 y una mayor percepción de poder para dinamizar nuevos 

proyectos fue valorada con un 8,44. 
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Por último, destacar que las puntuaciones de la capacidad de incidencia política fueron las 

más bajas. La consciencia crítica fue identificada como elemento de aprendizaje en un 37,5% de 

los participantes. El grado de valoración tuvo puntuaciones de 5,37 para defender las propias 

necesidades individuales y grupales y 6,81 la percepción de haber incidido en los participantes. 

A raíz de los resultados obtenidos, se identifican tres cuestiones a comentar. Una primera 

es la propia valoración que realizan los participantes. Consideran que adquirieron las competencias 

de empoderamiento. Sin embargo, si se comparan los datos obtenidos con la definición de 

referencia del proyecto, propuesta por Maton (2008), dicha valoración difiere de la propuesta 

inicial. Los participantes valoran su proceso de empoderamiento de manera positiva y expresan 

que dicha experiencia les ha permitido adquirir aprendizajes y reforzar habilidades.  

Contrariamente, Maton (2008) enfatiza que el empoderamiento permite adquirir recursos 

y derechos básicos con el fin de reducir la marginación social. Ante esta diferencia, se puede afirmar 

que los participantes del proyecto ponen acento en el empoderamiento individual, en la propia 

transformación como estrategia básica y necesaria para posteriormente incentivar el 

empoderamiento social. Por consiguiente, se evidencia la necesidad de continuar fomentando 

acciones de empoderamiento para incentivar el empoderamiento de tipo social.  

El empoderamiento individual es insuficiente si se busca la transformación social (Freire y 

Shor, 2019). Sin embargo, es necesario si la meta es la consecución del empoderamiento social. 

Teniendo en cuenta que las personas adultas mayores son un colectivo desfavorecido, sin voz, 

escasa visibilidad social y con poca experiencia como colectivo social reivindicador de sus derechos, 

ambos tipos de empoderamiento deben ser promocionados.  

El objetivo de proyecto era la transformación, el cambio, la toma de consciencia de las 

mejoras para que, como colectivo, pudieran incidir en su entorno. Aunque los resultados establecen 

que la incidencia social y política hacia el entorno es baja, la experiencia posibilitó crear un marco 

idóneo para que se iniciara este proceso.  

Una segunda cuestión a comentar es que el proyecto ha permitido un proceso de 

aprendizaje. No se centró únicamente en el entrenamiento de la memoria, sino que la experiencia 

posibilitó a los dinamizadores adquirir herramientas y competencias favorecedoras de la 

transformación, como son la mejora de la comunicación, la confianza en uno mismo, la capacidad 

de organización, la gestión del conflicto, la autoeficacia y la autonomía.  

Dicho aprendizaje refuerza tres pilares básicos del proceso de empoderamiento. El primero 

es el dominio y el control, el bienestar es el segundo y el compromiso cívico y social es el tercero. 

Según los resultados, los participantes expresaron que los aprendizajes reforzaron el dominio de 
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las competencias cognitivas, emocionales y relacionales. En consecuencia, el proceso tuvo 

repercusiones directas tanto en el autoconcepto y la autoestima como en el bienestar. 

Una tercera cuestión a comentar es la necesidad de reforzar competencias como el 

compromiso cívico y comunitario para incentivar la incidencia social, política y facilitar la 

transformación social. Dicha necesidad es una cuestión a trabajar en un futuro, si se busca una 

mayor transformación y empoderamiento a nivel social.  

 

Aportaciones de la pedagogía de Freire 
 

Freire (1993, 2005; Freire y Shor, 2019) es un referente educativo que enfatiza el papel de 

la educación como un acto crítico para la transformación social (Keim, 2001). La educación permite 

la búsqueda colectiva del individuo desde sí mismo y en sí mismo (Bell, 2017). Por consiguiente, 

desde los espacios educativos el individuo puede reflexionar y consecuentemente tomar 

consciencia para construir una visión del mundo en relación a su contexto y a sus acciones.  

A nuestro entender, la pedagogía de Freire es un referente que facilita la estrategia de 

empoderamiento tanto individual como social y, consecuentemente, en las futuras ediciones del 

proyecto se busca que las propias personas adultas mayores tengan un mayor control de sus vidas 

a partir de su participación.  

La finalidad del proyecto es empoderar a la persona con el fin de promover la incidencia 

política en su entorno e incentivar la participación de las personas adultas mayores participantes en 

otros espacios públicos cercanos. Parte del objetivo se alcanzó. Sin embargo, para promover una 

mayor optimización del proyecto, se proponen cuatro elementos de mejora basados en la pedagogía 

de Freire para futuras ediciones del proyecto (Freire 1993, 2005; Pinelli y Albuquerque, 2020).  

Un primero es reforzar más la capacidad de transformación del participante. El proyecto 

evidencia que el dinamizador adquiere competencias para la acción transformadora de tipo 

individual.  

Como se puso de relieve, el empoderamiento individual es necesario para facilitar el social; 

sin el primero no es posible el segundo (Aguilar, 2020). Por tanto, será conveniente reforzar aún 

más las competencias de transformación y fortalecimiento para favorecer el empoderamiento 

individual y consecuentemente facilitar el empoderamiento del grupo y a nivel social.  

El segundo elemento de mejora, relacionado con el anterior, es la promoción de la 

concienciación. Mediante la reflexión, la persona toma consciencia, construye y reconstruye la 

visión del mundo en relación a su contexto (Freire, 2005). Por consiguiente, incentivar la 

concienciación mediante el diálogo y la educación ayudará a que el dinamizador, con la ayuda de 
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las personas adultas participantes, tome consciencia de ser miembro de un colectivo desfavorecido 

a nivel social. Esta consciencia puede ser un motor de transformación de su realidad.  

El diálogo de igual a igual favorecerá la concienciación, la fuerza y el poder del grupo. La 

acción dialógica es una herramienta básica para que el individuo y el grupo evolucione, encuentre 

la concienciación como impulsor hacia el acto de potenciación, llegando a incidir en su contexto 

social más inmediato. 

Un tercer elemento son las características del docente, en concreto, en este proyecto es la 

persona adulta mayor quien realiza la acción de dinamización. Según Freire (2013), los docentes 

facilitan los procesos educativos dialógicos y, por consiguiente, su formación es un proceso clave 

para incentivar dichos procesos dialógicos entre los participantes. 

A nuestro entender, hay cuatro características a desarrollar en el docente mediante la 

formación. La primera es la coherencia ética, la segunda la disponibilidad de cambio, la tercera dar 

voz a los estudiantes y, trabajar el acto colaborativo de construcción del conocimiento es la cuarta.  

La coherencia ética significa que el docente debe convertirse en un referente para los 

estudiantes tanto en relación a lo que dice como a su actuación. La concordancia entre el saber 

hacer y saber ser no únicamente debe ser en el plano verbal, sino también en el conductual. La 

coherencia entre la palabra y la conducta se debe visibilizar; y aunque pueda haber un gradiente de 

disonancia, no debe mostrarse ni identificarse tal diferencia.  

El dinamizador ejerce una función de modelaje y los participantes se reflejaran y buscaran 

semejanzas en este perfil. Por consiguiente, en la formación de capacitación del dinamizador se 

deberá enfatizar esta cuestión para tenerla en consideración en el momento de implementar el 

proyecto en el futuro.  

Una segunda característica a desarrollar es la capacidad de adaptación y disponibilidad al 

cambio. Promover competencias como ser flexible, adaptable y tener la capacidad para anticiparse 

y adecuarse a los nuevos cambios y circunstancias será esencial. 

El proceso de aprendizaje de dichas competencias es una tarea compleja condicionada por 

tres motivos (Freire, 2013). Un primero es la predisposición del futuro dinamizador, una segunda 

es el poco tiempo que se dispone ya que el curso de capacitación es breve y un tercero son las 

posibles resistencias del propio proceso de desarrollo evolutivo como persona adulta mayor.  

Una tercera característica a desarrollar en el dinamizador es dar voz a los adultos mayores 

participantes (Vidal-Marti, 2022). Aunque el proyecto de entrenamiento de la memoria favorece el 

trabajo colaborativo y la interacción entre los participantes, dotarlos de capacidades y competencias 

para visibilizar más la voz será un tema a trabajar en un futuro.  
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Esta característica, al igual que la anterior, no es sencilla. La predisposición a la escucha 

activa, a tener en cuenta a la otra persona en todas las dimensiones (conductual, verbal…), el buen 

dominio de las habilidades de comunicación no verbal, la gestión del tiempo para que la otra 

persona se exprese, entre otros, son cuestiones a desarrollar en esta característica y, por 

consiguiente, la predisposición y las propias competencias del dinamizador serán condicionantes.  

A su vez, si los participantes expresan sus emociones, pensamientos y valores se 

promociona el diálogo y, de manera progresiva y con la ayuda del dinamizador, se puede facilitar 

una coconstrucción más consensuada del mundo entre los participantes. Estas acciones favorecen 

que las personas adquieran un mayor control sobre su propia vida y, de manera indirecta, refuercen 

su compromiso cívico y social como también el propio bienestar.  

Un último elemento de mejora es el consenso de palabras clave como son la 

transformación, el empoderamiento, la consciencia crítica y la educación. Partir de una concepción 

similar puede ser un primer paso para tomar consciencia de las propias necesidades como personas 

adultas mayores y, a su vez, ser un incentivo para la concienciación como grupo social.  

Por consiguiente, en futuras ediciones será conveniente dedicar un tiempo al consenso y al 

diálogo para que los dinamizadores del proyecto compartan los significados de dichas palabras, 

facilitando posteriormente un mismo discurso a los diferentes grupos de participantes del proyecto. 

El entrenamiento de la memoria es una actividad motivadora, porque las personas adultas 

mayores tienen temor a perder dicha capacidad y, por consiguiente, participar en este tipo de 

proyecto ayuda a dar respuesta a sus necesidades y a la gestión emocional de la pérdida.  

Si el proyecto, a su vez, incentiva, el empoderamiento del dinamizador para que este incida 

en su entorno y consecuentemente se promueva la incidencia social y política, tanto a nivel 

individual como grupal, para obtener un mayor control sobre sus propias vidas, capacidad para 

reivindicar sus derechos y reducir la exclusión social mucho mejor.  

En definitiva, es necesario en un futuro incorporar la pedagogía de Freire, porqué aporta 

una perspectiva renovada al proyecto que posibilitará, con mayor probabilidad, la transformación 

del entorno de la persona adulta mayor mediante el proceso de empoderamiento.  
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