
O B S E R VAT O R I O

   Las Universidades Populares, 
democratización y resiliencia 
elevadas a la máxima potencia.  
Mónica Calurano

   La importancia de la 
competencia digital. 
Marco Antonio Pilo

   La sostenibilidad ambiental  
y el aprovechamiento resinero.
Elisa Pastor

  El Programa FOMENTAEX.  
Un referente de economía  
verde y circular.
Juan José Hernández

Número 6  •  Segundo Cuatrimestre 2023



02 Número 6

SUMARIO
  Las Universidades Populares, democratización y 
resiliencia elevadas a la máxima potencia.    
Por Mónica Calurano ..................................................................03

  La importancia de la competencia digital.    
Por Marco Antonio Pilo ..............................................................06

  La sostenibilidad ambiental y el  
aprovechamiento resinero. 
Por Elisa Pastor ............................................................................09

  El Programa FOMENTAEX.  
Un referente de economía verde y circular.  
Por Juan José Hernández. .........................................................12

  La Formación Profesional en el medio rural. 
Por Pedro Badía. ............................................................................15

  La Formación Profesional en las provincias  
con riesgo de despoblación. 
Por Rodrigo Plaza. .........................................................................16

Revista  
OBSERVATORIO ASPASIA

Número 6 
Segundo Cuatrimestre 2023

Director:

Pedro Badía

Diseño y Maquetación:

Gráficas Magaña, S.A. 
graficasmagana.es

Es una publicación de:

Fundación Aspasia
Avda Térmica 2
28640 La Robla (León)
Mercedes 19 
28020 Madrid
comunicacion@fundacionaspasia.com

©  2022 Grupo Aspasia.  
Todos los derechos reservados

mailto:comunicacion%40fundacionaspasia.com?subject=
https://www.facebook.com/GrupoAspasiaFormacion/
https://twitter.com/GrupoAspasia
https://www.instagram.com/grupoaspasia/?hl=es
https://www.linkedin.com/school/grupoaspasia/
https://www.youtube.com/channel/UC9S8bZCfSsIZR0Kdxh-_kOg


Las Universidades 
Populares, 
democratización y 
resiliencia elevadas  
a la máxima potencia.  

S i tuviéramos que definir las Uni-
versidades Populares, podríamos 
decir que son un “proyecto de 

desarrollo cultural que actúa en el muni-
cipio, cuyo objetivo es promover la par-
ticipación social, la educación, la forma-
ción y la cultura para mejorar la calidad 
de vida de las personas y la comunidad”.

Bajo esta premisa, las Universidades 
Populares llevan desde el siglo XIX en 
Europa -principios del XX en España- 
democratizando la cultura y la educa-
ción y ofreciendo todo tipo de opor-
tunidades a personas que hasta ese 
momento no habían podido acceder a 
ninguna de ellas.

En nuestro país, la semilla de las Uni-
versidades Populares nació con la Ins-
titución Libre de Enseñanza y el Movi-
miento de Extensión Universitaria, que 

comenzaron a ofrecer formación de 
corte sindical, cooperativa, política y 
social que fue calando poco a poco en 
la sociedad modernista española.

Vicente Blasco Ibáñez, Antonio Macha-
do, Wenceslao Fernández Flórez, María 
de Maeztu, Margarita Nelken, Elena 
Fortún, Carmen Conde o Miguel Her-
nández y otras figuras destacables del 
ámbito de la cultura y la política liberal 
de la época impulsaron este movimien-
to, con el convencimiento de que todas 
las personas tenían derecho a aprender 
y desarrollarse libremente.

Desde ese momento hasta la actuali-
dad, las Universidades Populares, siem-
pre a la vanguardia, han demostrado su 
capacidad de adaptación a las distintas 
realidades sociales, culturales y políti-
cas; y en cada momento de la historia 
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Mónica Calurano.
Presidenta de la Asociación de 
Universidades Populares de Extremadura 
(AUPEX)

Desde las Universidades Populares se lideran procesos de  
participación comunitaria que permiten mitigar desigualdades 

sociales, desarrollar competencias personales y profesionales y fomentar 
la cultura emprendedora desde sus espacios de formación.  

Son por tanto el nexo de unión entre el gobierno local y su ciudadanía, 
y es un instrumento de vital importancia para el ayuntamiento  

a la hora de diseñar y aplicar sus políticas
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Una red de recursos. La organización en 
forma de red es un elemento diferenciador 

de las Universidades Populares, lo que 
supone y facilita la coordinación y el 

aprovechamiento de los recursos y servicios, 
conectándolos con la ciudadanía.

han cubierto las necesidades sociales, 
culturales, tecnológicas, económicas, la-
borales y educativas de la sociedad.

Por ello, no hay duda de que se trata 
de un proyecto necesario y con futuro, 
imprescindible ahora más que nunca 
ante los retos que nos pone por delan-
te la Cuarta Revolución Industrial y ante 
los grandes desafíos fruto de las trans-
formaciones a escala global a los que 
estamos asistiendo.

Como ya hicieron en su momento, las 
Universidades Populares se pondrán 
al servicio de la sociedad para dar 
respuesta a estos nuevos desafíos en 
cuestiones como migraciones, crisis 
climática, empleo, igualdad, digitaliza-
ción y educación.

Participación ciudadana y 
educación a lo largo de la vida

Hoy podemos afirmar que la Universi-
dad Popular es un proyecto que hace 
posible la participación ciudadana y la 
educación a lo largo de la vida, apega-
do al municipio-Ayuntamiento, y vincu-
lado al mismo, desde el que se acome-
ten programas de intervención en los 
ámbitos de la educación, la cultura, los 
idiomas, el empleo, la innovación, las 
tecnologías, etc.

Desde las Universidades Populares se 
lideran procesos de participación co-
munitaria que permiten mitigar des-
igualdades sociales, desarrollar com-
petencias personales y profesionales 
y fomentar la cultura emprendedora 
desde sus espacios de formación. Son 
por tanto el nexo de unión entre el go-
bierno local y su ciudadanía, y es un 
instrumento de vital importancia para 
el ayuntamiento a la hora de diseñar y 
aplicar sus políticas.

Para conocer más en detalle el proyec-
to, podemos decir que las Universida-
des Populares son:

•  Un modelo humanista. Las personas 
son la base esencial del proyecto, 
pues son eje central de su filosofía y 
conjunto de valores. No sería posible 
construir una Universidad Popular sin 
la implicación y el compromiso de los 
diferentes agentes (institucionales, 
técnicos y colectivos participantes, 
entre otros). Las Universidades Popu-
lares trabajan para que la ciudadanía 
haga suyo el principio de participación 
y formación a lo largo de la vida como 
elemento esencial y necesario para su 
desarrollo integral, promoviendo por 
tanto la mejora de su calidad de vida y 
la de la comunidad.

•  Un instrumento para la transforma-
ción social. Lo son, por un lado, por 
su escala de intervención municipal, 
donde los cambios son factibles, y por 
otro, por el desarrollo de procesos de 
participación que ponen en acción a la 
ciudadanía como protagonista de su 
propio cambio.

•  Un espacio de participación social a 
nivel local. En Extremadura, los ayun-
tamientos son los principales impul-
sores del proyecto de Universidad Po-
pular y quienes financian sus acciones, 
dotándolas de la suficiente autonomía 
y capacidad.

•  Una escuela de ciudadanía. Cada Uni-
versidad Popular es un espacio abierto 
para crear, aprender, escuchar y comu-
nicar, donde cada participante encuen-
tra un posible camino hacia su desa-
rrollo personal y social. Un espacio 
plural en el que caben todas las ideas y 
tendencias, sobre la base del respeto a 
la diferencia de las personas, sus pen-
samientos y creencias. Es un espacio 
inclusivo donde convivir, compartir y 
colaborar desde la cercanía y la amis-
tad, es nuestra seña de identidad.

•   Un proyecto de desarrollo cultural. 
La Universidad Popular promueve 
la participación social, la educación 
y la formación en sus diferentes ver-
tientes: artística, artesana, literaria, 
técnica, emocional, experimental, in-
vestigadora, experiencial… y trabaja 
con personas de todas las edades, fun-
damentalmente con aquellas que por 
determinadas circunstancias han teni-
do dificultad en el acceso a los bienes 
culturales, educativos…. La premisa es 
aprender a aprender, sin otro interés ni 
meta que la satisfacción personal y la 
felicidad que esto genera.
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AUPEX es una organización sin ánimo de 
lucro que actúa como órgano representativo 
de las más de 200 Universidades Populares 

que existen en Extremadura. Desde 
nuestra organización AUPEX enfocamos 
la atención principalmente en las personas 

y colectivos que, por determinadas 
circunstancias, se encuentran en situación 

de vulnerabilidad

•   Una red de recursos. La organización en 
forma de red es un elemento diferencia-
dor de las Universidades Populares, lo 
que supone y facilita la coordinación y el 
aprovechamiento de los recursos y ser-
vicios, conectándolos con la ciudadanía.

El trabajo en red, elemento 
diferenciador de las 
Universidades Populares

El trabajo en red es un elemento que 
diferencia y caracteriza a las Universi-
dades Populares. Y tanto es así que una 
Universidad Popular pertenece no solo a 
una red, sino a varias. Podríamos hablar 
de redes a lo largo y ancho del planeta, 
pero si nos quedamos en España, la Fe-
deración Española de Universidades Po-
pulares (FEUP) es la red de las Univer-
sidades Populares españolas. La FEUP, 
nacida en 1983, facilita el intercambio de 
experiencias, sistematización metodo-
lógica, reflexión colectiva y producción 
teórica del proyecto a nivel nacional.

A nivel regional existen otras redes, las 
más importantes en Canarias y Extrema-
dura. Si nos centramos en nuestra región, 
desde 1992 las Universidades Populares 
Extremeñas tienen su punto de encuentro 
en la Asociación de Universidades Popula-
res de Extremadura (AUPEX).

AUPEX es una organización sin ánimo de 
lucro que actúa como órgano represen-
tativo de las más de 200 Universidades 
Populares que existen en Extremadura.

Desde nuestra organización AUPEX en-
focamos la atención principalmente en 
las personas y colectivos que, por deter-
minadas circunstancias, se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.

Dada la naturaleza de la región extreme-
ña, se da la circunstancia de que más de 
un 82% de las Universidades Populares 
asociadas a AUPEX se ubican en munici-
pios de menos de 5.000 habitantes. Por 
tanto, podemos decir que el proyecto en 
Extremadura es eminentemente de ca-
rácter rural, lo que influye tanto en sus 
estructuras como en las metodologías 
de intervención que desarrollan.

Me gustaría destacar como obra intelec-
tual la publicación del Libro Blanco de 
las Universidades Populares, editado en 
2021 por la FEUP con la contribución y 
colaboración de multitud de entidades y 
profesionales expertas e implicadas en 
el proyecto. El Libro Blanco supone una 
guía para las Universidades Populares y 
nos habla de grandes cambios a escala 
global: ruptura del paradigma tradicio-
nal, proceso acelerado de digitalización, 
surgimiento de nuevos modelos eco-
nómicos, urbanización de la población 
y cambios en el mundo del trabajo, en 
las relaciones humanas y en el contexto 
geopolítico entre otros temas, pero ade-
más nos propone siete ejes  de acción 
con hojas de rutas determinadas para se-
guir transformando la sociedad: cultura, 
educación, tecnología, empleo, igualdad 
de género, salud proactiva y sostenibili-
dad, participación y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Termino con unas palabras de Don Fe-
derico Mayor Zaragoza en el libro Blan-
co de la Universidades Populares. “Las 
Universidades Populares en primera 
línea de plantar semillas de amor con-
ciliación y convivencia. Toda la ciuda-
danía consciente y solidaria para vivir 
sentir y construir pilares esenciales de 
la nueva era”
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La importancia 
de la competencia 

digital

L a transformación digital ha 
irrumpido con fuerza, impactan-
do sobre el empleo, la economía 

y la sociedad y revolucionando la ma-
nera en que nos comunicamos, trabaja-
mos, aprendemos y nos relacionamos.

Esta gran revolución tecnológica re-
presenta cambios y transformacio-
nes económicas, sociales y culturales 
sin precedentes. Cambios que son 
perceptibles día a día. Se anuncian 
servicios y plataformas tecnológicas 
constantemente, dispositivos móvi-
les con gran capacidad de proceso y 
conexión a Internet, nuevas formas y 
herramientas que cambian la manera 
de comunicarse e informarse, tecno-
logías que posibilitan la generación 
autónoma de productos, etc. En defi-
nitiva, estamos ante la era de la trans-
formación digital global.

La evolución hacia la web participativa, 
la generación de contenidos a través de 
streaming, o incluso la revolución de 
los medios sociales se han afianzado 
dentro de la sociedad dando paso a 
tecnologías que despuntan actualmen-
te. Estamos hablando de la introduc-
ción del metaverso, la consolidación de 
todo lo relativo a la Industria 4.0, que 
supone la digitalización y automatiza-
ción completa de la fábrica tradicional, 

y la irrupción de la inteligencia artificial 
generativa, enfocada en la creación de 
contenido original y creativo, como 
imágenes, música, texto y vídeos, de 
manera autónoma y al alcance de cual-
quier persona.

A modo de contextualización hay que 
poner sobre la mesa datos que son 
fundamentales como elementos de 
conversación y de reflexión:

•  Según la publicación “Sociedad Di-
gital en España” de Fundación Tele-
fónica (2023) en el año 2022, “casi 
dos tercios (66,3%) de la población 
mundial era usuaria de internet” 
y “existían más de 5.280 millones 
de personas usuarias de internet”, 
338 millones más que en 2021. “El 
96,1% de las viviendas de nuestro 
país disponían de acceso a internet” 
y el porcentaje de personas usuarias 
de internet en “los tres últimos me-
ses fueron el 94,5% del total de ha-
bitantes de entre 16 y 74 años”.

•  El Índice de la Economía y la Socie-
dad Digitales (DESI) de la Comisión 
Europea (2022) sitúa a nuestro país 
en el puesto número siete dentro 
de la lista de Estados miembros. 
Solo es superada por Finlandia, 
Dinamarca, los Países Bajos, Sue-

Marco Antonio Pilo.
Director del Plan de Competencias 
Digitales para la Empleabilidad en 
Extremadura.

La evolución hacia la web participativa, la generación de 
contenidos a través de streaming, o incluso la revolución de los 

medios sociales se han afianzado dentro de la sociedad dando paso 
a tecnologías que despuntan actualmente. 
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Hablando del impacto de la transformación 
digital en el empleo, la Agenda Europea 
de Capacidades de la Comisión Europea 

(2020), destaca que "La inteligencia 
artificial y la robótica por sí solas generarán 
60 millones de nuevos puestos de trabajo en 

todo el mundo en los próximos 5 años".

cia, Irlanda y Malta. Destaca en los 
apartados de “Integración de la tec-
nología digital”, “Servicios digitales 
públicos” y “Conectividad”.

•  Uno de los documentos que marcan 
la estrategia europea, Brújula digital 
2030: el enfoque de Europa para el 
Decenio digital de la Comisión Eu-
ropea (2022) incluye dos objetivos 
muy relacionados con las competen-
cias digitales “lograr que el 80% de 
la ciudadanía europea posea como 
mínimo un nivel al menos básico de 
competencias digitales” y por otro 
lado “conseguir un aumento de 20 
millones de especialistas digitales en 
Europa” asegurando así la convergen-
cia de género en ese ámbito.

•  Por otro lado y poniendo el foco en 
los colectivos más desfavorecidos y 
como se resalta en el estudio Compe-
tencias digitales y colectivos en ries-
go de exclusión social en España de 
Fundación COTEC (2021) "más del 
40% de las personas en situación de 
desempleo o inactivas tienen un alto 
porcentaje de habilidades digitales 
bajas". Este informe, además, pone 
de manifiesto que "los colectivos más 
afectados por la carencia de compe-
tencias digitales son personas inac-
tivas, con estudios básicos, mayores 
(de 55 a 74 años), extranjeros, mujeres 
y personas que tienen poca o ninguna 
confianza en Internet"

•  Además de hablar de competencias 
digitales el debate también está en 
las brechas digitales como se des-
taca en la publicación Monográficos 
España Digital: Competencias Digi-
tales del Observatorio Nacional de 
Tecnología y Sociedad (2022) "En 
España, al igual que la Unión Euro-
pea, las mayores brechas en compe-

tencias digitales se dan en función 
de la edad (58 puntos), la ocupación 
(49 puntos) y el nivel de estudios (47 
puntos). También existen brechas, 
aunque más reducidas, en función 
del lugar de residencia (14 puntos) y 
del género (3 puntos)."

•  Y por último hablando del impacto 
de la transformación digital en el 
empleo, la Agenda Europea de Ca-
pacidades de la Comisión Europea 
(2020), destaca que "La inteligencia 
artificial y la robótica por sí solas ge-
nerarán 60 millones de nuevos pues-
tos de trabajo en todo el mundo en 
los próximos 5 años."

¿A qué nos enfrentamos?

Reflexionando y teniendo en cuenta los 
datos anteriores, tenemos ante nosotros 
una situación donde un volumen muy 
amplio de la población puede quedar 
fuera de esta transformación digital. En 
este sentido, aún tenemos que hablar de 
brechas digitales desde el punto de vista 
de la diferencia en el acceso a la Red y 
conocimientos de uso de las tecnologías 
digitales. Estas brechas pueden venir 
determinadas por factores económicos, 
geográficos, edad y de género. Uno de 
los colectivos más afectados por esta 
situación es el de las personas mayores 
donde “tan solo tres cuartas partes han 
utilizado internet en los últimos tres me-
ses, y solamente el 60 % lo utilizan a dia-
rio” según Fundación Telefónica (2023).

Al hablar de brechas digitales podemos 
identificar tres tipos, a las que suma-
mos la brecha digital de género:

•  Brecha digital de acceso a la Red: 
referida a las diferencias y des-
igualdades que existen en cuanto 
al acceso y la disponibilidad de las 

tecnologías digitales, como Inter-
net o dispositivos electrónicos. Por 
ejemplo, “el 22% de la población no 
disponía de un ordenador en sus vi-
viendas” según el INE (2022). Esto 
puede convertirse en una brecha 
adicional, aunque prácticamente 
toda la sociedad tenga acceso a un 
dispositivo móvil, y según Funda-
ción Telefónica (2022) “la fibra ópti-
ca llega al 93,8% de cobertura” y “el 
5G alcanza al 83% de la población”.

•  Brecha digital de uso: puede ocurrir 
que el acceso sea fácil, pero hay per-
sonas que carecen de las capacidades 
necesarias para utilizar la tecnología 
de forma eficiente. En esta situación 
se puede hablar de una incorporación 
total de los medios digitales en la vida 
cotidiana de las personas. Aquí esta-
mos hablando de la necesidad de dis-
poner los conocimientos y habilida-
des oportunas para poder utilizarlas.

•  Brecha digital de calidad de uso: 
una vez superadas las dos brechas 
anteriores, pueden darse diferencias 
significativas en la capacidad de las 
personas para aprovechar las oportu-
nidades que ofrecen las tecnologías 
digitales. Esto es, utilizarlas de mane-
ra efectiva para mejorar la calidad de 
vida y alcanzar objetivos personales, 
educativos, profesionales o sociales. 
Aquí se puede hablar de términos 
como la motivación, competencias 
y destrezas en la calidad de uso con 
una finalidad en términos de benefi-
cios personales a nivel económico o 
social, entre otros.

•  Brecha digital de género: esta brecha 
digital se refiere a la diferencia de ac-
ceso y uso de tecnología digital entre 
hombres y mujeres, y estaría relacio-
nada con los roles de género y los 
estereotipos que la sociedad tiene en 
torno a ambos géneros. Según el es-
tudio Brecha digital de género del Ob-
servatorio Nacional de Tecnología y 
Sociedad (2023): “En España, el 17,8% 
de la población ocupada con forma-
ción STEM son mujeres”, y otro dato 
que muestra esta desigualdad digital 
es: “en España había 12,3 graduadas 
en STEM por cada mil habitantes de 
entre 20 y 29 años, frente a 29,2 gra-
duados”. Y un dato en materia de em-
pleo: “En 2021, tan solo el 19,4% del 
total de especialistas TIC en España 
eran mujeres. Del total de la pobla-
ción ocupada, un 6,2% son hombres 
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especialistas TIC, mientras que solo 
el 1,7% son mujeres TIC.”

Competencias digitales

Una de las claves para reducir las brechas 
digitales comentadas anteriormente es el 
desarrollo y adquisición de competencias 
digitales. Para llevar a cabo de forma efec-
tiva este desarrollo, la Comisión Europea 
establece una serie de competencias cla-
ve que incluyen la comunicación en len-
gua materna y lengua extranjera, la com-
petencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, la com-
petencia digital, aprender a aprender, la 
competencia social y cívica, el sentido de 
iniciativa y emprendimiento y la sensibili-
zación y expresión culturales.

Según la definición del Consejo de 
Europa (2018), la competencia digital 
implica  “el uso seguro, crítico y res-
ponsable de las tecnologías digitales y 
el compromiso con las tecnologías di-
gitales para el aprendizaje, el trabajo y 
la participación en la sociedad”.

La competencia digital requiere de co-
nocimientos relacionados con el len-
guaje específico básico: textual, numé-
rico, icónico, visual, gráfico y sonoro, 
así como sus pautas de decodificación 
y transferencia. Esto conlleva el conoci-
miento de las principales aplicaciones 
informáticas. Supone también el acceso 
a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los 
derechos y las libertades que asisten a 
las personas en el mundo digital.

De igual modo, el Plan de Acción en 
Educación Digital de la Comisión Euro-
pea (2021) plantea la competencia digi-
tal como eje vertebrador de los nuevos 
sistemas educativos, tanto en el ámbito 
formal como en el no formal, asumiendo 
que -según las estimaciones de la Comi-
sión Europea- nueve de cada diez em-
pleos futuros requerirán al menos com-
petencias digitales básicas, pero casi la 
mitad de la ciudadanía europea no cuen-
ta actualmente con esas competencias.

Marco Europeo de 
Competencias Digitales para la 
Ciudadanía (DigComp)

Para abordar las distintas brechas di-
gitales y promover el aprendizaje en 
competencias digitales de la ciuda-
danía europea con el que participar 
plenamente en la sociedad digital, la 
Comisión Europea establece El Marco 
Europeo de Competencias Digitales 
para la Ciudadanía, también conocido 
como DigComp.

Esta herramienta se crea como un 
marco de referencia común para me-
jorar las competencias digitales de la 
ciudadanía. Proporciona un entendi-
miento en toda la Unión Europea y 
fuera de ella de lo que es ser com-
petente digital y define, a través de 
5 áreas, 21 competencias digitales y 
8 niveles de aptitud los conocimien-
tos, habilidades y actitudes necesa-
rios para ello.

El Marco Europeo de Competencias 
Digitales para la Ciudadanía esta-
blece una base para entender qué 
significa, como decimos, ser com-
petente en el ámbito digital y sirve 
de herramienta para el diseño, el de-
sarrollo y la evaluación de acciones 
formativas. Estas tienen el objetivo 
de desarrollar conocimientos, habili-
dades y actitudes en la relación que 
tenemos con la tecnología.

En definitiva, una persona es compe-
tente digital cuando conoce las he-
rramientas digitales y sabe hacer un 
uso apropiado de cada una de ellas, 
sabiendo explotar al máximo sus po-
sibilidades. Para ello es necesario la 
puesta en marcha de programas de 
capacitación digital donde se puedan 
ir cerrando estas brechas y seguir im-
pulsando las competencias digitales 
para la ciudadanía, con especial aten-
ción a los colectivos vulnerables, la di-
gitalización del empleo, las brechas de 
género y el desarrollo tecnológico en 
el ámbito educativo.

Extremadura

En Extremadura, la Asociación de Uni-
versidades Populares de Extremadura 
(AUPEX), es un referente en la puesta en 
marcha de programas de intervención y 
capacitación en competencias digitales.

AUPEX se caracteriza por su capacidad 
de adaptación a los nuevos paradig-
mas de intervención, sensibilización y 
capacitación, tomando para ello la ini-
ciativa ante los retos ligados a la trans-
formación de la sociedad, la educación, 
la cultura y los avances tecnológicos.

Desde 1999 gestiona la red de Nuevos 
Centros del Conocimiento, espacios 
que han pasado de ser centros de ac-
ceso gratuito a Internet y formación 
básica en herramientas tecnológicas, 
a ser Centros de referencia para el im-
pulso de las competencias digitales y 
la transformación digital de la ciuda-
danía extremeña.

En el año 2021 empieza a prestar ser-
vicios de impartición de acciones for-
mativas específicas, para el desarrollo 
de la actividad diaria de 5 centros de 
la Red Circular FAB. Estos centros 
son espacios de innovación abiertos 
a la población para ayudar a las per-
sonas y las empresas de la provincia 
de Cáceres a incorporarse a la Cuar-
ta Revolución Industrial, poniendo a 
disposición de la ciudadanía una serie 
de actividades, tecnologías y recursos 
para inventar su empleo.

Y por uĺtimo, en el año 2022 se pone 
en marcha el programa de reducción 
de la brecha digital de género en el 
ámbito rural "ConectadAs. Superando 
la Brecha Digital", desde el que se fo-
menta que la mujer que vive en entor-
nos rurales pueda acceder a la tecno-
logía de forma igualitaria, potenciando 
el acceso a la información, favorecien-
do su autonomía y empoderamiento, 
y aumentando con ello las oportunida-
des profesionales y sociales que per-
mitan mejorar su calidad de vida.

Una persona es competente digital cuando conoce las herramientas 
digitales y sabe hacer un uso apropiado de cada una de ellas, 

sabiendo explotar  al máximo sus posibilidades. 
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La sostenibilidad 
ambiental y el 
aprovechamiento 
resinero

¿A qué se llama 
sostenibilidad 
ambiental?

La Comisión sobre Medioambiente 
y Desarrollo de la Organización de 
Naciones Unidas en 1987, definió la 
sostenibilidad ambiental como la 
“satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”.

Es imprescindible para la gestión efi-
ciente y la preservación de los recursos 
naturales de los que disponemos ac-
tualmente, que el desarrollo económi-
co esté en equilibrio con la protección 
de la naturaleza.

Actualmente las acciones de sensibili-
zación medioambiental se centran en 
la eficiencia hídrica, la reducción de 
combustibles fósiles, el uso de ener-
gías renovables y el reciclaje.

Todas estas acciones, se han llevado a 
cabo gracias a la investigación y los avan-
ces obtenidos en los diferentes sectores, 
potenciando un modelo de producción 
y consumo sostenible que busque sacar 
el máximo rendimiento de los recursos, 
reintroduciendo, por ejemplo, los insu-
mos generados en la elaboración de pro-
ductos en la propia cadena de valor. 

Algunas de las acciones que se están 
llevando a cabo con el modelo actual de 
producción tiene un impacto negativo 
sobre el medioambiente, por lo que es 
necesaria una transferencia de conoci-
miento que permita dar a conocer esas 
afecciones y las alternativas de gestión 
sostenibles existentes. En este contexto, 
la formación es una pieza clave en la 
conservación de los ecosistemas.

¿Cuál es la conexión entre la in-
vestigación y la formación?

A primera vista, es lógico pensar que el 
nexo de unión entre la investigación y la 

Elisa Pastor.
Bióloga

A primera vista, es lógico pensar que el nexo de unión entre la 
investigación y la formación es simplemente la necesidad de estar 

formado para poder ser investigador. Sin embargo, la formación está 
en continua actualización, y esta solo es posible identificando los 

avances que la investigación proporciona.
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La formación impartida presta especial interés en la  
sostenibilidad medioambiental haciendo hincapié en el  

enfoque de afección al medioambiente como eje vertebrador, aplicando 
los principios de equilibrio entre el desarrollo industrial  

y la conservación de los ecosistemas. 
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formación es simplemente la necesidad 
de estar formado para poder ser inves-
tigador. Sin embargo, la formación está 
en continua actualización, y esta solo es 
posible identificando los avances que la 
investigación proporciona

Los avances en investigación posibilitan 
la aplicación de una agricultura soste-
nible, la gestión responsable de los re-
cursos naturales, la reducción de gases 
de efecto invernadero o la utilización de 
fuentes de energía verde entre otros.

A través del Convenio de Colaboración 
entra la Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio de la 
Junta de Extremadura y la Asociación de 
Universidades Populares de Extremadu-
ra (AUPEX) se está llevando a cabo la 
ejecución de un Plan de formación y 
sensibilización para el aprovechamiento 
de los recursos forestales no madera-
bles presentes en la región extremeña. 
El Programa Fomenta-Ex cofinanciado 
por la Junta de Extremadura, FEADER 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de España, 
está realizando diferentes acciones for-
mativas con el fin de realizar una trans-
ferencia de conocimientos efectiva que 
posibilite la incorporación al mercado 
laboral de personas fuertemente vincu-
ladas a los entornos rurales.

La formación impartida presta especial 
interés en la sostenibilidad medioam-
biental haciendo hincapié en el enfoque 
de afección al medioambiente como eje 
vertebrador, aplicando los principios de 
equilibrio entre el desarrollo industrial y 
la conservación de los ecosistemas. 

La sostenibilidad de los bosques 
y el aprovechamiento resinero

La conservación de los ecosistemas 
está directamente relaciona con la ges-
tión sostenible de sus bosques. Esto no 
quiere decir que todos los bosques se 

puedan gestionar, ya que hay determina-
dos enclaves que por su valor ecológico 
deben ser conservados. 

La actualización de las metodologías 
asociadas a la gestión de los recursos 
naturales, en pro de la conservación 
medioambiental y la reducción del efecto 
invernadero, son claves en este momen-
to de emergencia climática.

Los bosques son los responsables de 
una parte de la absorción de las emisio-
nes a la atmosfera de gases derivados 
de la utilización de combustibles fósiles, 
por lo que representan una clave esencial 
hacia la mitigación del cambio climático.

La gestión sostenible de los bosques 
presentes en la península se centra prin-
cipalmente en la obtención de madera, 
biomasa, resina, etc. En el caso de los bos-
ques de Pinus Pinaster, variedad de pino 
resinero más común en la península, su 
gestión se centra en la obtención de resina 
mediante diferentes técnicas de extracción

A lo largo de la historia, con el apoyo de 
la investigación, las técnicas de extrac-
ción de resina han ido evolucionando 
hacia una metodología menos agresiva 
y más sostenible. Actualmente coexis-
ten en el territorio metodologías de ex-
tracción tradicionales y metodologías 
de extracción mecanizadas. 

Las metodologías tradicionales se sirven 
de herramientas manuales para la reali-
zación de las diferentes tareas, mientras 
que las mecanizadas, como su nombre 
indica, se sirven de elementos mecánicos 
para la ejecución de las tareas.

La incorporación de las metodologías me-
canizadas potencia la sostenibilidad de los 
ecosistemas al aumentar la resiliencia de 
los ejemplares, la rentabilidad del oficio al 
obtener una resina de mayor calidad y la 
no discriminación al eliminar los requeri-
mientos físicos para su utilización.
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Si bien, a día de hoy la metodología de 
extracción mecanizada no está optimi-
zada representa una buena alternativa 
para las zonas con una pendiente eleva-
da. La optimización de la metodología 
ha de centrarse en la gestión sostenible 
del reservorio utilizado para el alma-
cenamiento de la resina exudada (ac-
tualmente elaborado de un compuesto 
plástico), el comportamiento de la pasta 
estimulante utilizada y la periodicidad 
entre picas para la optimización del ca-
lendario de la campaña de resinación.

Líneas actuales de investigación 
hacia una mayor sostenibilidad 
del aprovechamiento resinero.

Actualmente dentro de la investigación 
e innovación en el aprovechamiento re-
sinero, podemos diferenciar tres líneas 
principales de estudio hacia una mayor 
sostenibilidad y rentabilidad del oficio. 

La primera línea enmarca los proyectos 
de investigación centrados en la búsque-
da de componentes resinosos que pue-
dan alcanzar nuevas aplicaciones y po-
sibiliten indirectamente la revalorización 
de los compuestos que integran la resina 
de pino. Este es el caso del “Estudio de 
las utilizaciones y componentes de la 
resina natural de pino”, la “Captación de 
cobre (CU (II)) por Polifenoles de corteza 
de pino radiata y sus derivados modifica-
dos, como estrategia para el desarrollo 
de resinas intercambiadoras de origen 
biológico” de Alexa Sofía Gayoso o el 
estudio realizado por el investigador Jun 
Yeon Park sobre “El ácido abiético aislado 
de la resina de pino mejora la angiogé-
nesis en HUVEC y acelera la cicatrización 
de heridas cutáneas en ratones”.

La siguiente línea que podeos encon-
trar en torno a la investigación sobre la 

resina del pino, se centran en el análi-
sis de la influencia medioambiental  y 
el comportamiento de las distintas es-
pecies de pino, como es el caso de la 
tesis doctoral de Aida Rodríguez García 
“Factores anatómicos, dendrométricos 
y climáticos implicados en la produc-
ción de resina de Pinus Pinaster AIT.”, el 
estudio de Teófilo Escoto sobre “Carac-
terización dasométrica y químico-mi-
crográfica de tres especies de pino y 
su viabilidad de aprovechamiento in-
tegral” o el realizado por Glen Turner 
sobre “Evaluación del flujo a través de 
la biosíntesis de oleorresinas en células 
epiteliales de conductos de resina de 
pino de Loblolly”.

La última línea general de acción, aso-
ciada a la investigación para la mejora 
de la producción de resina, está enca-
minada hacia la búsqueda de nuevos 
métodos de resinación que aumenten 
los rendimientos y producciones. Den-
tro de esta línea nos encontramos con 
los estudios e investigaciones llevadas 
a cabo desde CESEFOR (Castilla León) 
en colaboración con otras entidades, a 
través del Proyecto SustForest, sobre 
la mecanización de varias labores que 
integran la actividad de extracción de 
la resina. Este se centró en el desarro-
llo y ensayo entre los años 2006 y 2011 
de varios prototipos que mecanizaban 
las labores de desroñe, pica, aplica-
ción del estimulante, remasa. 

También existen dentro de esta línea, 
los denominados Grupos Operativos 
(agrupaciones de diferentes entida-
des) a escala nacional y autonómica, 
centrados en el estudio de las diferen-
tes metodologías hacia la mejora de 
rendimientos, calidad de producto y 
mayor sostenibilidad del aprovecha-
miento resinero.

El Grupo Operativo Nacional RESI-
MEC: “Mecanización para una resina-
ción productiva, sostenible e integrada 
en el uso multifuncional del monte”, 
está centrado, entre otras cosas, en el 
estudio de la mejora del prototipo me-
canizado desarrollado por CESEFOR 
para llegar a alcanzar el nivel de desa-
rrollo suficiente que permita su comer-
cialización.

El proyecto de innovación del Grupo 
Operativo Regional RESINEX, “Trans-
ferencia de conocimientos, profesiona-
lización, e innovación en el Sector Re-
sinero Extremeño” está enfocado hacia 
la mejora de la profesionalización del 
resinero a través de la formación, la op-
timización de la producción a través de 
la innovación en las herramientas tra-
dicionales utilizadas para la extracción 
de miera y la mejora de la planificación 
silvícola para la integración de la activi-
dad resinera.

El proyecto de innovación del Grupo 
Operativo Nacional RESINLAB, plan-
teado como una red de territorios de 
experimentación donde los distintos 
actores de la cadena de valor de la re-
sina puedan cocrear innovaciones con 
el objeto de garantizar una innovación 
centrada en los usuarios y con un cla-
ro retorno sociocultural, ambiental y 
económico de la inversión realizada ba-
sado en la bioeconomía y el manteni-
miento de los servicios ecosistémicos y 
de desarrollo rural.

Todas estas líneas de investigación pre-
sentan como eje vertebrador la sosteni-
bilidad medioambiental del aprovecha-
miento y son reflejo del gran potencial 
de resinación de las masas de la varie-
dad de pino Pinus Pinaster presentes en 
la península. 

El proyecto de innovación del Grupo Operativo Regional RESINEX, 
“Transferencia de conocimientos, profesionalización, e innovación  

en el Sector Resinero Extremeño” está enfocado hacia la  
mejora de la profesionalización del resinero a través de la  

formación, la optimización de la producción a través de la  
innovación en las herramientas tradicionales utilizadas para  

la extracción de miera y la mejora de la planificación silvícola para  
la integración de la actividad resinera.
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Los productos forestales no maderables (PFNM) constituyen un 
importante recurso forestal con un gran potencial económico y social, 

llegando en muchos casos a ser el valor de los productos obtenidos 
superior al de los productos forestales maderables
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El Programa 
FOMENTAEX.  
Un referente de economía 
verde y circular. 

D esde el programa FOMENTAEX 
y de la mano de la Asociación 
de Universidades Populares 

de Extremadura (AUPEX), la Junta de 
Extremadura ha decidido emprender la 
transición hacia un referente propio de 
economía verde y circular. Esto supone 
configurar un nuevo modelo productivo 
regional, capaz de generar riqueza y em-
pleo a través de las enormes fortalezas de 
la región ligadas a sus recursos naturales 
y a su especial situación en relación con 
los graves problemas a los que se en-
frenta la Humanidad (cambio climático, 
pérdida de biodiversidad, desertificación, 
falta de agua, inseguridad alimentaria, 
necesidad de buscar fuentes alternativas 
de producción de energías, sobreexplota-
ción de los recursos, despoblación, con-

taminación y residuos, amenaza de gue-
rras, injusticia, desigualdades, dificultad 
de acceso a la educación, etc.). 

Los ecosistemas forestales están cons-
tituidos por un número variado de es-
pecies, sin embargo, la acción del ser 
humano ha propiciado la singularidad 
de los principales sistemas forestales 
extremeños al estar destinados al apro-
vechamiento, como es el caso agrosil-
vopastoral de las dehesas o la obten-
ción de productos maderables en el 
caso de los pinares. 

Los productos forestales no madera-
bles (PFNM) constituyen un impor-
tante recurso forestal con un gran po-
tencial económico y social, llegando 
en muchos casos a ser el valor de los 
productos obtenidos superior al de los 
productos forestales maderables. Los 
PFNM son de diversa naturaleza, ya 
que dentro de esta denominación se 
encuentra la resina, plantas aromáticas 
y medicinales, setas (hongos y trufas), 
los frutos forestales (piñón, castaña, 
bellota, etc.), corcho, miel, piñas, etc. 
Extremadura es una Comunidad Autó-
noma con alta vocación forestal e his-
tóricamente arraigada a su entorno na-
tural. En la actualidad cuenta con una 

superficie de 4.167.917,54 hectáreas, 
de las cuales 2.872.451,20 son de tipo 
forestal; lo que representa casi el 69% 
de la superficie del terreno extremeño. 
Esto la convierte en una región apta 
para ser un referente de gestión fores-
tal, agrícola y medioambiental a nivel 
nacional e incluso europeo. [Fuente: 
Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (2020). “Cuarto 
Inventario Forestal. Extremadura”.] 

El creciente interés en la utilización de 
materias primas naturales, por parte 
de los diferentes sectores industriales, 
para la obtención de productos susti-
tutivos de todos aquellos derivados de 
los hidrocarburos (resinas sintéticas, 
etc.), junto con la creciente demanda 
de países como China o Brasil para el 
abastecimiento de su industria, hace 
de los recursos naturales agroforesta-
les un sector en crecimiento. En el caso 
de la obtención de resina natural de 
los pinos, Extremadura posee un gran 
potencial de aprovechamiento, gracias 
a las 87.088,14 de Pinus pinaster sus-
ceptibles de ser resinadas, distribuidas 
principalmente en la Sierra de Gata, 
Las Hurdes y Sierras de Las Villuercas, 
La Vera, Siberia, Campo Arañuelo y de 
Guadalupe. [Fuente: Ministerio para la 

Juan José Hernández.
Ingeniero. Experto en Bioeconomía
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Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (2020). “Cuarto Inventario Fo-
restal. Extremadura”.] 

Otro ejemplo de recurso natural asociado 
al sector forestal, demandado tanto a ni-
vel nacional como internacional, es la jara 
pringosa (Cistus ladanifer), y en concreto 
el ládano, aceite, polen o biomasa que se 
obtienen de ella. Extremadura cuenta con 
grandes superficies, estimándose más 
de 600.000 hectáreas de matorral en la 
región. No hay que olvidar que las acti-
vidades propias de la obtención de estos 
recursos agroforestales llevan intrínsecas 

una serie de acciones de conservación 
que contribuyen al mantenimiento de 
sus ecosistemas a través de la detección 
temprana de enfermedades, vigilancia 
pasiva contra incendios, eliminación de 
restos vegetales, podas selectivas, man-
tenimiento de caminos etc.

Paralelo a la creciente demanda de este 
tipo de productos en el mercado interna-
cional, se han desarrollado nuevas técni-
cas innovadoras asociadas a este sector 
cuyo propósito es alcanzar una mayor 
rentabilidad que permita un aprovecha-
miento óptimo en condiciones de com-

petitividad en los mercados. La ausencia 
de innovación en este sector conduce al 
abandono de los recursos y a la despo-
blación, siendo las mayores limitaciones 
a la potencialidad de productos agrofo-
restales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, la falta de iniciativas y de 
capacitación. Es por ello, que la escasez 
de mano de obra cualificada y experimen-
tada supone un hándicap determinante 
para la consecución de los retos estraté-
gicos de la región. La producción de re-
sina obtenida en Extremadura en el 2017 
fue aproximadamente de 560 toneladas 
sobre las 10.000 toneladas obtenidas a 
nivel nacional. Desde el punto de vista 
comunitario Europa en su conjunto so-
lamente produce el 1% de la resina con-
sumida anualmente por la industria, que 
es aproximadamente 280.000 Tm, de las 
cuales España consume 50.000 Tm. 

El empleo que genera el sector en Ex-
tremadura ronda los 50 trabajadores, 
en relación con los 1.000 puestos de 
trabajo que se estima están vinculados 
a la explotación o extracción de la re-
sina en el monte y trabajos asociados 
a la industria de la transformación en 
toda España. Realizando una estima-
ción realista, se puede afirmar que un 
tercio del total de esta masa forestal 
podría entrar en resinación, condicio-
nada fundamentalmente por criterios 
de accesibilidad y edad de los distin-
tos tranzones, resultando potencial-
mente una masa forestal resinable de 
10,1 millones de pinos, a falta de que 
surjan nuevas técnicas de resinación 
para ser llevadas a cabo en zonas de 
difícil acceso que puedan incrementar 
esta cifra estimada. Teniendo en cuen-
ta que el número medio de pinos que 
explota un resinero es de 5.000 pies, 
refleja una potencialidad de creación 
de 2.000 empleos directos en esta ac-
tividad en la Región. Al igual que en 
el caso de la resina, el resto de PFNM 
(jara, plantas aromáticas y medici-
nales, etc…) de los que Extremadura 
tiene un gran potencial, se pueden 
gestionar hacia su valorización y con-
secuente generación de puestos de 
trabajo en entornos rurales.

 Analizado este contexto se ha detecta-
do que no solo es necesaria una línea 
de acción formativa, sino que es más 
interesante estratégicamente el desa-
rrollo de una intervención global, que 
contemple tanto la formación como 
la sensibilización, fortalecimiento y 
creación de estructuras permanentes 

El creciente interés en la utilización de 
materias primas naturales, por parte de 

los diferentes sectores industriales, para la 
obtención de productos sustitutivos de todos 

aquellos derivados de los hidrocarburos 
(resinas sintéticas, etc.), junto con la 

creciente demanda de países como China 
o Brasil para el abastecimiento de su 

industria, hace de los recursos naturales 
agroforestales un sector en crecimiento
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Resina obtenida mediante un novedoso sistema de pica circular mecanizada
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Alumnas y alumnos del primer curso de aprovechamientos forestales no maderables, celebrado en la Hurdes 
(Cáceres), a través del programa FOMENTAEX

en el aprovechamiento de los recursos 
forestales de nuestra región, generan-
do riqueza, empleo y por consiguiente 
fijación de personas al entorno rural.

Teniendo en cuenta estos anteceden-
tes, la Consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Territorio 
entiende que lo más ventajoso econó-
micamente, así como lo más efectivo 
para el interés general que se persigue, 
es que la formación y capacitación así 
como la sensibilización de la población 
que redunde en la creación de nuevas 
oportunidades de este sector emergen-
te en la región se desarrolle a través 
de la colaboración con AUPEX dada la 
experiencia y la estructura disponible 
para la realización de actividades for-
mativas, así como las instalaciones y 
los medios disponibles con que cuenta 
para el abordaje del objeto de este pro-
yecto. AUPEX aporta conocimiento del 
medio rural, experiencia en la detección 
de las necesidades formativas de sus 
habitantes, consciencia de los recur-
sos endógenos de las distintas zonas 
y cuenta con unos recursos humanos 
y materiales perfectamente imbricados 
en el territorio y acostumbrados a la ac-
ción formativa y la sensibilización.

La acción sinérgica de AUPEX y de la Con-
sejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, que hasta ahora tie-
ne asumidas las competencias en mate-
ria de formación del medio rural, supone 
mejorar la eficiencia en la gestión pública, 
y cumplir los objetivos expuestos de ma-
nera más sostenible financieramente.

El objeto del presente Convenio es la 
puesta en marcha de un plan formati-
vo y de sensibilización sobre la óptima 
utilización de los recursos forestales 
no maderables en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura. Dicho plan, 
como objetivos específicos, pretende: 

•  Proporcionar la formación y capacita-
ción necesaria para acceder a lo que 
se vislumbra como nuevo yacimiento 
de empleo. Lo que en un futuro próxi-

mo se convertiría en un medio efec-
tivo para generar puestos de trabajo 
en un sector emergente en la región, 
favoreciendo el objetivo de fijación de 
población en los ámbitos rurales.

•  Promover la economía social entor-
no al sector agroforestal.

•  Promocionar, difundir, ayudar a en-
tidades municipales, empresas, em-
prendedores privados sobre todas 
las oportunidades que ofrece el sec-
tor agroforestal. 

•  Contribuir a la protección del monte, 
a través de acciones de conservación 
y prevención de incendios forestales. 

•  Poner en valor recursos naturales ac-
tualmente no valorados. 

•  Propiciar la generación de nuevos 
empleos que afiancen a la población 
en los entornos rurales. 

•  Articular ecosistemas de valor en los 
territorios que apoyen su posiciona-
miento en los mercados globales. 

•  Conectar los desafíos globales con la 
problemática rural y con los proyec-
tos vitales de los participantes.

La intervención se desarrollará, desde 
un enfoque y coordinación regional, en 
el ámbito local, tomando como referen-

te para la acción el marco de la Red de 
Universidades Populares de Extremadu-
ra, con presencia en 213 municipios. El 
área de intervención irá en función del 
recurso forestal con el que se trabaje, no 
obstante, teniendo en cuenta su carác-
ter regional, se estructurará en 7 zonas 
geográficas de intervención tanto para la 
puesta en marcha del programa como 
para hacer operativas y descentralizar 
las distintas acciones, así como dos ofi-
cinas técnicas, con localizaciones fijas, 
una en cada provincia. 

Las acciones, que se desarrollarán por 
todo el territorio extremeño, se coordi-
narán desde el Centro sede AUPEX en 
Badajoz y desde el Centro Creofonte en 
Casar de Cáceres. 

Los destinatarios son personas que 
desarrollen o pretendan desarrollar su 
actividad en la gestión de los productos 
forestales no maderables. Pero además 
está orientado también a personal cua-
lificado que por mero interés privado o 
por necesidades de su actividad profe-
sional quieran o necesiten ampliar cono-
cimientos sobre las diferentes materias. 

Desde la Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura tomamos 
el compromiso de desarrollar las ac-
ciones de capacitación para la incor-
poración de personas al sector de 
aprovechamiento de recursos agrofo-
restales.

El empleo que genera el sector en Extremadura ronda los 50 
trabajadores, en relación con los 1.000 puestos de trabajo que se estima 
están vinculados a la explotación o extracción de la resina en el monte y 
trabajos asociados a la industria de la transformación en toda España.
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La Formación 
Profesional en  
el medio rural

E l texto que cierra las páginas del 
Observatorio ASPASIA número 
6, es un resumen destacado del 

Informe "La Formación Profesional en el 
mundo Rural", que se puede descargar 
completo de la web de la Federación de 
Enseñanza de CCOO, www.enseñanza 
ccoo, presentado por el profesor Rodrigo 
Plaza en las jornadas sobre Estrategia 
de acción sindical. Los retos de la escue-
la rural en el siglo XXI organizadas por 
este sindicato en Teruel, los días 22 y 23 
de marzo de 2023.

Estas jornadas de Teruel, daban continui-
dad a las organizadas en el curso 2018-
2019 en Salamanca, con el título la Escue-
la rural en el siglo XXI, en ese momento se 
elige Salamanca porque era la provincia 
que, anualmente, más población perdía. 
La elección de Teruel para unas segundas 
jornadas fue el potencial que en esta pro-
vincia tiene la escuela rural. 

La presentación en Teruel del Informe 
la Formación Profesional en el medio 
rural era una exigencia de la actualidad 
educativa marcada tanto por los planes 
y directrices emanados desde Europa, 

como por la elaboración por parte del 
gobierno de coalición PSOE-UP, la la Ley 
Orgánica de Ordenación e Integración 
de la Formación Profesional, aprobada 
el 23 de marzo de 2022 y publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de 
abril de 2022 y que tiene como objetivo 
fundamental la ordenación de la FP en 
un sistema único e integrado. El Conse-
jo de ministros y ministras del martes 
18 de julio de 2023, aprobó el RD de 
Ordenación del Sistema de Formación 
Profesional. Tanto una como otro han 
contado con un amplio consenso social, 
confederaciones sindicales y asociacio-
nes patronales y también político en las 
Cortes Generales.

Tanto la normativa nacional como el 
marco europeo que la avalan sitúan a 
la Formación Profesional como uno 
de los componentes necesarios para 
lograr los fines y objetivos de transfor-
mación para lo que desde la Comisión 
Europea se considera un modelo de 
trabajo y vida más sostenible, y una 
alternativa más segura y saludable 
a las zonas urbanas. Por otra parte, 
la Formación Profesional, puede ser 
un medio fundamental para frenar la 
despoblación y reducir las múltiples 
brechas -género, generacional, digital, 
etc.- que acechan a las poblaciones 
rurales cada vez más afectadas, según 
diferentes estudios e investigaciones, 
por el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y dinámicas sociales y 
económicas como la pérdida de valor 
del sector primario de producción y de 
su mercado de trabajo: la agricultura y 
otros ámbitos relacionados indirecta-
mente con ésta. Todos estos factores 
agudizan la vulnerabilidad del medio 

rural y propician una despoblación im-
parable en determinados territorios de 
España. De todas estas situaciones, 
complejas, pero identificables se hace 
eco el Informe La Formación Profesio-
nal en el medio rural.

No cabe duda sobre la importancia de 
este cambio en las prioridades, tanto 
de la Comisión Europea como del go-
bierno de España, que sitúa la Forma-
ción Profesional como un elemento 
clave para la sostenibilidad del medio 
rural y el freno a la despoblación. La 
Agenda 2030 recoge objetivos y me-
tas para el medio rural en los que la 
Formación Profesional es de vital im-
portancia. Así mismo, como se recoge 
en el presente Informe “La Estrategia 
España 2050 marca la hoja de ruta na-
cional a largo plazo que incluye planes 
y acciones de desarrollo territorial y 
profesional alineadas con las directrices 
europeas. Relacionados con la FP y me-
dio rural destaca el Plan de Moderniza-
ción y el desarrollo de la Ley de FP y el 
recién aprobado RD de Ordenación; la 
Agenda 2030 y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia”. 

Y continúa. La Formación Profesional 
es una de las políticas clave para frenar 
la despoblación, reducir la brecha de 
género y la brecha generacional que tie-
ne el medio rural; permite capacitar y 
cualificar a la población, activar la eco-
nomía local, atraer a nueva población 
que pueda asentarse en el medio rural e 
insertarse laboralmente en sectores pro-
ductivos y de servicios por cuenta propia 
o ajena. La asignación de los recursos 
debería priorizar la vulnerabilidad del 
territorio y de las personas.
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Contexto

España presenta una anomalía respecto a los países vecinos 
en la distribución de la población en su territorio y la concen-
tración de recursos económicos, trabajo y oportunidades al-
rededor de la costa mediterránea y grandes núcleos urbanos. 

Este fenómeno provoca que gran parte de los municipios del 
medio rural mantienen constante el decrecimiento poblacional, 
denominado despoblación, y que tan solo el 16% de la pobla-
ción, 7,5 M de personas, habite en el 84% del territorio nacional.

A pesar de que la población española sigue una tendencia 
creciente, en 20 años ha aumentado 6,2 M, el medio rural 
pierde población y la que reside en él se caracteriza por estar 
masculinizada, envejecida y con un nivel de ocupación infe-
rior al de las zonas urbanas. 

Las Comunidades Autónomas más afectadas por la despobla-
ción son Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, 
Aragón y Extremadura y las provincias que más población han 
perdido en las últimas cinco décadas en términos relativos han 
sido Zamora (34,42%), Ourense (30,91%), Ávila (24,14%), Soria 
(23,67%), Teruel (22,99%), Lugo (22,93%), Palencia (21,50%), 
Cuenca (20,34%), León (19,23%), Cáceres (16,86 %), Salamanca 
(14,00%), Jaén (6,43%), Segovia (4,72%), Badajoz (4,50%), As-
turias (4,44%), Ciudad Real (4,00%) y Burgos (2,04%).

El medio rural ha anticipado algunos de los retos socioeconó-
micos que deberemos afrontar en los próximos años, como 
el envejecimiento de una gran parte de su población , la ex-
plotación de los recursos naturales, la transición hacia una 
agricultura y economía sostenible y la transformación digital, 
y se presenta una oportunidad para poner en marcha y testar 
las acciones que contemplan estos retos definidos en los pla-
nes y estrategias a corto plazo.

En la Estrategia España 2050 se establece el horizonte de-
seable con la hoja de ruta nacional definida en 9 ejes como 
desafíos, más de 200 propuestas y 50 objetivos e indicado-
res elaborados por la oficina de Prospección y Estrategia de 
la Presidencia. Destacan el Plan de Modernización, la Ley 
3/2022 y el real decreto de Ordenación de la FP, la Agenda 
2030 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
que están estrechamente ligados con la Formación Profesio-
nal, el derecho a la educación y la formación, la mejora de la 
cualificación profesional, la inserción laboral y la capacidad 
emprendedora. 

Los habitantes del medio rural han de tener garantizado el de-
recho a la educación y la formación a lo largo de la vida y el 
acceso a los servicios permanentes del sistema de FP, como 
la orientación y la acreditación de competencias profesionales. 

La Agenda 2030 establece objetivos y metas relacionadas con 
el medio rural. Entre los más importantes para la Formación 
Profesional y el desarrollo territorial sostenible destacan los 
siguientes ODS:

•  ODS 4: Educación de calidad.
•  ODS 6: Agua limpia y saneamiento.
•  ODS 7: Energía asequible y no contaminante.
•  ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
•  ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.
•  ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
•  ODS 12: Producción y consumo responsables.

OBSERVATORIO
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FPB GM GMol GS GSol
Jaén 1.038 5.262 94 4.690 296
Teruel 334 1.224 176 944 83
Asturias 805 6.011 1.390 8.584 2.023
Ávila 436 1.093 31 759 149
Burgos 743 2.698 254 2.962 312
León 734 2.635 336 3.551 306
Palencia 381 1.169 159 1.122 461
Salamanca 579 2.285 154 2.931 417
Soria 125 600 50 613 62
Zamora 282 968 55 970 111
Ciudad Real 1.153 4.037 449 3.958 841
Cuenca 435 1.292 477 1.237 427
Badajoz 1.304 5.013 308 4.763 1.225
Cáceres 774 2.884 449 3.178 516
Lugo 490 1.917 590 2.391 566
Ourense 589 1.897 429 1.826 532

Distribución del alumnado por etapas y régimen de FP

La distribución de la matrícula por etapas nos muestra que hay mayor proporción de alumnado en Grado Medio que en el Gra-
do Superior, en relación con la matrícula por etapas de la comunidad autónoma y mayor implantación del régimen a distancia 
en el Grado Superior. 

Las etapas con mayor número de matrícula son el Grado Medio (GM) y el Grado Superior (GS) en régimen presencial. Des-
tacan el número de alumnado matriculado a distancia en Asturias y en Badajoz. El alumnado a distancia (GMol, GSol) puede 
estar matriculado y constar como alumnado en centros de otras CC. AA. 
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•  ODS 13: Acción por el clima.
•  ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia define 
las políticas palanca y los componentes para el desarrollo en 
9 ejes, con 19 objetivos estratégicos y 45 líneas de actuación. 
Está financiado con un presupuesto de 750.000 millones de 
los fondos del plan de recuperación europeo Next Generation. 

Entre las políticas palanca relacionadas con el ámbito rural 
por los objetivos de lucha contra la despoblación, la transi-
ción sostenible y la preservación del medio ambiente, y la re-
lación con la FP destacan: 

  Palanca I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despobla-
ción y desarrollo de la agricultura.

  Palanca II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

  Palanca III. Transición energética justa e inclusiva.

  Palanca IV. Una Administración para el siglo XXI

  Palanca VII. Educación y conocimiento, formación conti-
nua y desarrollo de capacidades

El  Plan Estratégico de Desarrollo de la Formación Profe-
sional (2019-2022) ubicado en la Palanca VII consta de 9 
ejes, con 19 objetivos estratégicos y 45 líneas de actuación. 

Entre las más relevantes destacan: 

•  La colaboración público-privada. 
•  Actualización de las titulaciones de FP (especialmente los perfi-

les profesionales relacionados con la digitalización, la Industria 
4.0, el big data, la inteligencia artificial, la transición ecológica y 
la economía circular, entre otros). 

•  La elaboración de la nueva Ley Orgánica. 
•  Dualización de toda la FP. 
•  Acreditación permanente de competencias. 
•  Ampliación de la oferta mediante el diseño de un mapa de la FP. 
•  El impulso de la modalidad a distancia a través del Centro 

para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia 
(CIDEAD) y la ampliación de la oferta formativa no formal para 
acercarla a municipios con poca densidad de población en nú-
cleos rurales.

La FP en las provincias con riesgo de despoblación

En el siguiente análisis se detalla la evolución de la oferta y la 
matrícula en FP de las provincias de las CCAA con mayor riesgo 
de despoblación, las más afectadas son Galicia, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Extremadura. Se pone el 
foco en las personas que cursan estudios profesionales con el 
objetivo de realizar propuestas de mejora en el acceso al dere-
cho a la formación y la educación en el medio rural. 

Los datos corresponden a la última serie disponible (curso 
2020-2021) de la base de datos del MEFP.



FPB GM GMol GS GSol
Jaén 84,5 69,3 40,3 78 50,4
Teruel 100 100 100 100 100
Asturias 71,9 74,5 100 81,4 94,5
Ávila 88,4 88,2 100 86,1 100
Burgos 43,5 47,3 100 61,9 38,9
León 68,7 80,2 100 80,1 96,3
Palencia 52,1 58,6 100 76,1 100
Salamanca 56 65,7 94,3 77 36
Soria 100 100 100 100 100
Zamora 81,9 83,1 100 100 100
Ciudad Real 81,2 78,2 100 88,6 100
Cuenca 96,4 97,8 100 95,4 100
Badajoz 98,7 81,3 100 79,4 100
Cáceres 100 90,7 100 89,4 100
Lugo 100 97 100 93,6 100
Ourense 70 81,7 74,6 93,6 100

20-21 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS
GM GMol GS GSol GM GMol GS GSol

Jaén 43 1 31 1 13 2 12 6
Teruel 14 2 9 1 0 0 0 0
Asturias 44 7 44 11 19 0 20 1
Ávila 13 1 9 1 2 0 3 0
Burgos 12 2 11 1 8 0 8 2
León 17 3 15 2 9 0 9 1
Palencia 7 2 8 3 4 0 3 0
Salamanca 17 2 13 1 10 0 6 3
Soria 8 1 8 1 0 0 0 0
Zamora 10 1 9 1 2 0 0 0
Ciudad Real 29 2 18 4 7 0 6 0
Cuenca 14 4 12 3 1 0 1 0
Badajoz 68 3 45 9 12 0 13 0
Cáceres 38 3 29 3 5 0 6 0
Lugo 23 3 22 2 3 0 4 0
Ourense 16 1 12 3 5 1 2 0

Matrícula por titularidad y régimen

El porcentaje de alumnado matriculado en centros públicos por cada etapa y modalidad varía mucho según la comunidad 
autónoma y la provincia.

Las provincias con menor número de alumnado matriculado en centros públicos de Grado Medio presencial son Burgos (47,3%), 
Palencia (58,6%) y Salamanca (65,7%). Teruel y Soria tienen el 100% de alumnado matriculado en centros públicos.

El porcentaje de alumnado matriculado en centros públicos en los ciclos formativos de Grado Superior es inferior en Burgos 
(61,9%), Palencia (76,1%) y Salamanca (77%). En Teruel, Soria y Zamora, el 100% de alumnado está matriculado en centros 
públicos.

Centros que imparten FP por etapa y régimen

El número de centros que imparten FP presencial es superior en las provincias con mayor superficie. Burgos y Salamanca son 
las provincias con más centros privados en relación con el total que imparten FP. Jaén, Salamanca y Ourense son las únicas pro-
vincias que tienen centros privados que imparten FP online. Asturias tiene solo un centro de FP privado a distancia.
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Evolución de los centros de FP

En el periodo comprendido entre los cursos 2012-2013 y 2020-2021, Burgos, Salamanca Ciudad Real, Cuenca, Badajoz y Lugo 
perdieron centros públicos que impartían alguna etapa de FP y abrieron centros privados. El mayor crecimiento de centros 
privados se ha dado en Jaén y Badajoz.

Distribución del alumnado por género

En el conjunto de etapas presenciales tiene mayor representación el alumnado de género masculino. El Grado Básico tiene 
la mayor representación masculina en todas las provincias, superando el 75% de hombres en Teruel y Soria. En el GM y el GS 
disminuye la proporción de hombres en el conjunto de provincias, pero se mantiene la sobrerrepresentación de género.

En cambio en los estudios a distancia se invierten los porcentajes de representación en varias provincias y tan solo en cuatro 
de ellas el porcentaje de hombres supera al de mujeres.

12-13 a 20-21 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS
GM GMol GS GSol GM GMol GS GSol

Jaén 2 1 3 0 6 2 8 4
Teruel 2 2 1 0 -1 0 -1 0
Asturias -3 0 0 2 -2 0 2 0
Ávila 0 0 0 1 0 0 2 0
Burgos -2 0 -1 0 -1 0 1 2
León 2 1 1 1 1 0 1 0
Palencia -2 2 -1 1 0 0 0 0
Salamanca -2 0 -1 0 1 0 2 2
Soria 1 0 0 1 0 0 0 0
Zamora 0 0 0 -1 0 0 0 0
Ciudad Real 4 1 -3 1 0 0 2 -1
Cuenca -2 3 -1 1 -1 0 0 0
Badajoz -1 1 4 5 1 0 6 0
Cáceres 0 1 4 1 2 0 4 0
Lugo 0 1 -1 1 -1 0 1 0
Ourense 0 0 1 2 -1 1 -1 0
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Cuenca
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Familias Profesionales de grado medio

Distribución por familias profesionales

La oferta y la matrícula por familias profesionales sigue un patrón similar en todas las provincias lo que hace pensar que no hay 
una apuesta estratégica por determinados sectores.

En los ciclos formativos de Grado Medio, la familia profesional que más alumnado tiene matriculado con diferencia es Sanidad. 
En todas ellas supera el 15% del total de alumnado matriculado y llega hasta el 30% en Ourense. 

Los ciclos formativos más cursados de esta familia profesional son Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia 
y Emergencias Sanitarias. Le siguen Administración y Gestión, que supera el 10% de la matrícula en todas las provincias, con 
un único ciclo formativo de Grado Medio (Gestión Administrativa), y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que en algunas 
de ellas supera el 10% de la matrícula; Electricidad y Electrónica, e Informática y Comunicaciones. Como máximo se ofertan 27 
de los 61 ciclos formativos existentes de Grado Medio en una sola provincia (Ourense).

En los ciclos formativos de Grado Superior, las familias profesionales con mayor porcentaje de alumnado son Sanidad, Admi-
nistración y Gestión, Informática y Comunicaciones y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Entre estas cuatro familias 
está distribuido más del 50% del alumnado matriculado.

Los ciclos con mayor matrícula son Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Laboratorio Clínico 
y Biomédico (Sanidad), Administración y Finanzas (Administración y Gestión), Administración de Sistemas Informáticos en 
Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web (Informática y Comunicaciones) y Educación 
Infantil (Servicios Socioculturales y a la Comunidad). Badajoz es la provincia con más alumnado y donde se oferta más variedad 
de títulos de Grado Superior entre los 95 existentes.

Comparativa de distribución por familias profesionales de provincias en riesgo de despoblación de distin-
tas CC. AA

  Actividades Físicas  
y deportivas
 Administración y Gestión
 Agraria
 Artes Gráficas
 Comercio y Marketing
 Edificación y Obra Civil
 Electricidad y Electrónica

 Fabricación Mecánica
 Hostelería y Turismo
 Imagen Personal
 Industrias Alimentarias
  Informática  
y Comunicaciones
 Instalación y Mantenimiento
 Madera, Mueble y Corcho

 Química
 Sanidad
  Servicios Socioculturales  
y a la Comunidad

  Transporte y Mantenimiento  
de Vehículos

Jaén Teruel

Badajoz

Asturias

Ourense

Ciudad Real

8,1%

8,8%

21,8%

11,7% 9,3% 11,3%

24,5%

31,4%

8,6%

16,7%

11,0%

12,7%

17,6%

11,8%11,8%

10,1% 16,7%

8,4%
11,0%

8,6%

8,7%

24,3%

14,8%

8,6%

9,2%

26,5%
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Familias Profesionales de grado superior

  Actividades Físicas y 
deportivas
 Administración y Gestión
 Agraria
 Comercio y Marketing
 Edificación y Obra Civil
 Electricidad y Electrónica
 Energía y Agua

 Fabricación Mecánica
 Hostelería y Turismo
 Imagen Personal
 Imagen y Sonido
 Industrias alimentarias
 Informática y Comunicación
 Instalación y Mantemiento
 Química

  Sanidad
  Seguridad y Medio ambiente
  Servicios Socioculturas  
y a la Comunidad
  Transporte y Mantenimiento  
de Vehículos
  Transporte y Mantenimiento  
de Vehículos

Jaén Teruel

Badajoz

Asturias

Ourense

Ciudad Real

14,4%
14,8%

16,0%
15,6%

11,8%

13,5%

8,7% 11,4%

17,9%

9,8%
16,5%

11,3%

8,5%

8,5%

12,7%

11,5%

13,5%

14,1%

17,0%

13,3%

11,3%

16,9%

12,6%
11,5%

12,9%

11,7%

8,3%
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ante los desaf íos de la
Transformación Digital
Jon Altuna Iraola

 La formación permanente 
de las universidades 
españolas. Realidad, 
fl exibilidad y 
transformación
M. Cristina Sanz

Número 3  •  Segundo Trimestre 2022
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  La orientación en los 
centros de Formación 
Profesional. Necesidades 
y propuestas de mejora 
Sandra Garrido

  Sin acompañamiento 
no hay orientación. 
La experiencia de la Escuela 
Municipal de Segundas 
Oportunidades de Barcelona, 
en la lucha contra el 
abandono escolar prematuro 

Laia Herrera, Jordi Grau y J. Mancilla

  La Orientación Profesional: 
una gran deuda de las 
políticas activas de empleo 
Estella Acosta

  Indicadores comentados 
sobre el estado del sistema 
educativo español 2022

Número 4  •  Cuarto Trimestre 2022
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Échale un vistazo  
a nuestros números anteriores

En esta página podrás leer todos los números de nuestro observatorio.  
Estudios, análisis, investigaciones, entrevistas y mucho más sobre  

el sector de la formación y el empleo:

fundacionaspasia.com/observatorio

https://fundacionaspasia.com/wp-content/uploads/2021/12/Revista-Observatorio-no-1-Dic21.pdf
https://fundacionaspasia.com/wp-content/uploads/2022/02/Revista-Observatorio-no-2.pdf
https://fundacionaspasia.com/wp-content/uploads/2022/06/Observatorio-no-3-OK.pdf
https://fundacionaspasia.com/wp-content/uploads/2022/12/af-Revista-Observatorio-no-4.pdf
https://fundacionaspasia.com/observatorio/
https://fundacionaspasia.com/observatorio/
https://fundacionaspasia.com/observatorio/


Formación para el empleo

Formación Dual

Outsourcing de formación

Formación a medida en las empresas

Gestión de ayudas para la formación

Consultoría de igualdad
Formación en idiomas
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grupoaspasia.com

DESCUBRE 
LO QUE 
PODEMOS 
HACER POR
TI EN 
NUESTRA 
WEB

Servicios de selección de personal

Desarrollo de soluciones TIC formativas

Escuela de negocios y posgrado

https://grupoaspasia.com/es/
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