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PRESENTACIÓN

Con satisfacción y razonable orgullo, inicio la presentación del nuevo numero de la revista INFAD de Octubre
2020. Una revista dirigida desde hace mas de treinta años a difundir los esfuerzos de sensibles especialistas de
la reflexión y de la actividad investigadora y científica y de la acción educativa, social y clínica. Dedicación eficaz,
rigurosa, científica  y atractiva, de numerosos investigadores, bien valorados por su investigación, realizada tam-
bién de manera rigurosa y científica,  capaz de dar respuesta a las demandas de la sociedad. Nuestra revista
INFAD asume sus logros  profesionales, sus éxitos y el esfuerzo en conseguirlos.

Seguramente me convenga citar ahora, al principio de esta Presentación, el proverbio chino que dice que:
“Hay tres cosas que nunca vuelven atrás; la palabra escrita, la flecha lanzada y la oportunidad per-
dida”. Creo que es útil citarlo por el valor que añade a las ideas que la Revista ha mantenido desde su origen:
La difusión del conocimiento. Ese era nuestro compromiso en los momentos de la creación de la revista.
Seguimos cumpliendo la palabra. La flecha metafórica de unas metas a conseguir que seguimos cumpliendo, y
nunca queremos perder oportunidades.    

Esa es la filosofía esencial que mantiene viva la existencia de nuestra Revista y mis ideas como Director de
la misma. Los investigadores, los científicos, los docentes somos afortunados, disfrutamos de conocer las inves-
tigaciones y gozamos de la oportunidad y del  Derecho al Conocimiento y a la obligación de su trans-
misión.  Y como todo derecho va muy unido a una obligación, este derecho implica la obligación de disfrutarlo,
y evidentemente, de transmitirlo. “Lo que no se conoce no existe” dice la frase popular. Nos obligamos, pues,
a trabajar por el conocimiento, pero también por su transmisión. Si esto no fuese una exigencia legal, sería una
necesidad y una obligación moral y social para cada uno de los investigadores.

Los problemas y las soluciones
Mas no es fácil mantenerse activos. El COVID-19 nos está influyendo. Nos impide ser tan activos y eficaces

como desearíamos. Editar y mantener una revista años y años implica mucho desgaste, físico, psíquico, social y
también, evidentemente, económico. Los socios de INFAD no pagan cuota por serlo. Algunos autores contribuyen
con alguna cuota para publicar. A otros les damos beca. No obstante nos mantenemos llenos de ilusión y esfuer-
zo. La revista está viva y creciendo en índices de impacto, y de consultas y seguidores en redes. Seguimos activos
y felicitamos a nuestros autores.  Es nuestro empeño vital.   Es nuestra personalidad: hace años, editamos en mi
departamento unos postit con una frase que decía. “Donde hay un problema hay una solución. Todos tuvi-
mos que aprenderla”. Era también la idea nuclear y el matriz de un nuevo movimiento que yo quería imprimir
en mis compañeros de trabajo porque pensaba lo que decía ya hace más de 20 siglos Séneca, cuando afirmaba
“Que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atre-
vemos a hacerlas”.

Donde hay un problema hay una solución. ¿Cuál es el problema?

Las soluciones equivocadas:
No hace mucho tiempo visitaba yo la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, la de los incuna-

bles y de las obras de más valor. El Bibliotecario Jefe, al acercarnos a dos hermosísimos “mapas mundi”, “glo-
bos terráqueos” nos contó las dificultades del tesorero de la Universidad del siglo XVI para poder pagar aque-
llos globos terráqueos porque no eran libros y la contabilidad indicaba que tenía que ser para libros. ¡La rigidez
de siempre! La respuesta lenta y complicada de entonces ya se la imaginan. Cambiar el nombre y en lugar de ins-
cribirlos en el inventario como “globos terráqueos” llamarlos “libros redondos”.

Otra anécdota nos acerca a posiciones dudosas: “Cierto día un hombre sencillo caminaba por el campo
cuando su burro, que iba junto a él cargando sobre su lomo productos a vender en el pueblo cercano, cayó en
un hoyo profundo. El pobre hombre intentó sacar a su animal por todos los medios. Al no poder conseguirlo y
al ver la desesperación de su animal pensó: “no tengo más remedio que matarlo para evitar su sufrimiento”. Así
que buscó una pala y con ella comenzó a llenar el hoyo intentando enterrar a su querido animal. Grande fue su
sorpresa al ver que con cada intento de ser ahogado, su burro agitaba las patas y lograba posarse sobre la tierra
que iba destinada a enterrarlo. A cada intento de ser ahogado se sobreponía su esfuerzo por sobresalir sobre la



tierra asesina, logrando gracias a este empeño alcanzar el punto desde el cual pudo saltar sin problemas fuera
del hoyo y salvar la vida. 

Una anécdota muy significativa es la del famoso profesor inglés muy aficionado a los perros pero que traba-
jaba en una universidad donde estaba totalmente prohibido asistir con perros a la misma aunque se permitía feliz-
mente la presencia de gatos y hasta se les alimentaba gustosamente. Este profesor tenía un perrillo muy pequeño,
un Jorshire Terrier que le llevaba siempre consigo hasta que le fue prohibido drásticamente: No estaba permitido
en los estatutos. Llevó el tema de la prohibición de llevar perros a la Universidad, cuando se permitía amable-
mente la presencia de gatos, al entonces Consejo de Gobierno manteniendo una dura discusión con los ilustres
profesores, pero logrando finalmente una hermosa solución: ¿La imaginan?. Que a su perrillo le dieran la distin-
ción de “Gato honoris causa” con lo que a partir de aquel momento podría asistir siempre a la Universidad
acompañado por el mismo. 

Una tercera referencia: El conformismo y la exigencia, narrada por Diógenes: “Estaba el filósofo Diógenes
cenando lentejas cuando le vio el filósofo Aristipo, que vivía confortablemente, a base de adular al Rey.

Y le dijo Aristipo: “Si aprendieses a ser sumiso al Rey, no tendrías que comer esa basura de len-
tejas”.

A lo que replicó Diógenes: “Si hubieses tu aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al
rey”.

Se lo que Vds. ahora mismo están pensando: Piensan, sin duda, que a nadie, siendo “perro”, le gustaría ser
“gato” aunque sea “honoris causa”  y que ningún  “globo terráqueo” quiere que lo confundan con  “libro redon-
do”, y sobre el conformismo y la exigencia la moraleja es bien calara, quedémonos con la exigencia.

¿Por qué casi siempre hay que buscar soluciones excepcionales a realidades que tienen
soluciones no excepcionales?. Valga de nuevo ahora lo dicho antes  de que “No nos atrevemos a
muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”.

Las soluciones adecuadas:
Por eso, vayamos a las soluciones adecuadas: ¡Las hay!. Hay que ponerlas en activo. Hay que sacarlas a la

luz porque se nos exigen y están a nuestro alcance.
Decía Helen Keller, la célebre escritora estadounidense, ciega y sordomuda: “No es la ceguera sino la

postura del vidente hacia el ciego  la carga más pesada que hay que llevar”. Y, confirmando que la
observación es admisible para todos las cegueras podemos extrapolar la frase e indicar que, de modo aún más
crudo como Bourgeois afirmaba: “Por muy grave que sea, la ceguera cultural en sí, resulta relativamente
ligera respecto a todo lo que los no ciegos nos hacen sufrir”.

Algo mas en ese sentido nos lo ratifica la explicación del vuelo imposible del abejorro:
“En la NASA hay un letrero que dice: Está de mostrado que aerodinámicamente es imposible que el abejorro

pueda volar, por su tamaña, su peso y la forma de su cuerpo. Sólo que él no lo sabe. Él vuela 
Otro elemento a nuestro favor: La seguridad del pájaro. 
Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en

la rama, sino en sus alas. 

INFAD y La Revista.
Las circunstancias extraordinarias e imprevistas derivadas de la pandemia COVID-19 han supuesto también

para INFAD algunas realidades importantes, pero en ningún caso han significado una merma en sus actividades.
Cuando en el pasado mes de marzo se decretó el confinamiento de la población, estábamos a punto de cele-

brar nuestro previsto XVIII Congreso Internacional INFAD en Universidad de Transilvania y en la ciudad de
Brasov (Rumania): “Posicionamientos Psicológicos: Psicología Positiva, mundo actual y realidades Psico-Socio-
Educativas”

Estaba el programa cerrado y preparado toda la intendencia necesaria para su celebración. Incluso, muchos
de los socios habíais adelantado la contribución económica de inscripción y del viaje. Pero el COVID no nos
paralizó. El congreso se celebro vía online con notable éxito. 

Y varios miembros de la revista decidimos sacarla adelante. En abril se publicó en numero correspondiente
con toda normalidad. 



La vida sigue
Presentamos pues este segundo numero del año 2020 con la satisfacción de nuestra continuidad a pesar de

las dificultades que el COVID-19 nos ha impuesto. Pero hemos seguido fieles y felices con la tarea. 
Y por ser la revista de Octubre-Noviembre el tema del envejecimiento, de las experiencias vitales, de la

“Silver Economy” ocupan un lugar destacado.  La iniciativa de la Comisión Europea Smart Silver Economy
nos ayuda a interpretar la silver economy como “la parte de la economía que afecta a los ciudadanos europeos
de mayor edad”, complementando esta definición con la aportada por Oxford Economics, en referencia “a la suma
de toda la actividad económica que dé  respuesta a las necesidades de personas mayores de cincuenta años”.  

La Silver Economy , también “Economía de la Longevidad” para algunos autores, o para otros,  “Economía
del Envejecimiento”, “incluye todas las actividades económicas y sociales que son relevantes para resolver las
necesidades de los mayores, y su impacto en muchos y amplios aspectos. Por ejemplo, salud y nutrición,
ocio y bienestar, finanzas, transporte, vivienda, educación y empleo, cuidado de las nuevas
generaciones (nietos), explicaciones contextuales de los cambios generacionales, etc. Nos indi-
ca que la silver economy está estrechamente relacionada con las actuales tendencias demográficas y con sus
efectos sobre la calidad de vida de los mayores y sobre toda la economía de estos grupos”. 

El ser humano vive cada vez mas y mejor. Con mas medios y con un uso racional de los bienes y riquezas
alcanzados durante sus años de trabajo. Vivimos más y vivimos mejor . La esperanza de vida aumenta posi-
tivamente año tras año. Y ahora sabemos que la esperanza de vida tiene mucho mas que ver con la cultura, la
educación, el desarrollo cognitivo que con la genética individual. En este nuevo contexto,  nos formulamos qué
facto res influyen en que la esperanza de vida sea mayor o menor y tratamos de darle respuesta desde la Psicología
y otras ciencias y desde muchas instituciones. 

Hasta 1981 se pensaba que el fac tor principal de la esperanza de vida era el acceso a los sis temas sanitarios. 
Sin embargo, en 1981 el informe Lalonde -de Marc Lalonde, exministro de salud y bie nestar de Canadá,

marca un hito para el pensamiento de la salud pú blica moderna, al aclarar qué las po líticas de salud no debían
ceñirse al sistema sanitario. Advirtió que el impacto del sistema sanitario so bre la salud de las personas se mue -
ve en torno a un discreto 20-25%. Y que el otro 80% es social y cultural. 

Este modelo desarrollado por Lalonde dió lugar el análisis epidemiológico de Alan Dever para la evaluación
de las políticas de salud, que en estudio de la mortalidad en Canadá se estimó que el sistema sanitario contribuye
al 11% en la disminución de la mortalidad, mientras que la intervención sobre el entorno disminuiría en un 19%
y la mejora en los estilos de vida en un 43%, manteniendo invariable los determinantes genéticos, que no eran
modificables. Dicha interpretación es asimismo cuestionada por quienes consideran que pueden sacarse conse-
cuencias muy erróneas en relación a la eficiencia de los servicios sanitarios, pues estos con una asignación del
90% de los gastos solo aportan un 11% a la salud de la población, conclusión que resultaría desastrosa para el
desarrollo de las intervenciones especificas en salud. 

El principal factor que influye en la esperanza de vida, lo afirmamos rotundamente, son los estilos de vida de
la población, que suponen hasta un 50% o mucho mas.

Después están los servicios sanitarios que se ofertan a esa población, que suponen un 25%. Y ese 25% se
divide en: Herencia Genética (15%) que hace referencia a la información genéti ca que arrastramos de nuestros
predecesores, y los factores relacio nados con el medio ambiente (10%). 

Por tanto, el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental es un factor determinante para im pulsar
la calidad de vida de las so ciedades y, por ende, la salud de las personas. Los determinantes socia les de la salud,
que tanto influyen en la esperanza de vida, son las circunstancias en que las personas na cen, crecen, viven, tra-
bajan y en vejecen, incluido evidentemente el sistema de sa lud. Los determinantes sociales comprenden los
comporta mientos y los estilos de vida salu dables, los ingresos y la posición social, la educación, el trabajo y
las condiciones laborales, el acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos. Combinados to dos
ellos, crean distintas condicio nes de vida que ejercen un claro im pacto sobre la salud. Estos determinantes socia-
les de la salud explican la mayor parte de las diferencias in justas y evitables observadas en y entre los países y
entre las diferen tes poblaciones e incluso entre barrios, en lo que respecta a la situa ción sanitaria. También expli-
can por qué dentro de un mismo país pueden existir diferencias enormes en el estado de salud, estrechamen te
vinculadas con el grado de desfavorecimiento social. 

Ya Mi chel Marmot, presidente de la Co misión sobre determinantes de la salud de la Organización Mundial
de la Salud, afirma que «si los de terminantes de la salud son mayoritariamente sociales, las solucio nes deberán
ser sociales». 



La pregunta esencial que nos planteamos es si ¿podemos hacer algo cada uno de nosotros, a título particular,
por aumentar nuestra esperanza de vida, o es algo que ‘nos viene dado’ y sobre lo que poco o nada pode mos
influir.? 

La respuesta que damos desde nuestra revista es evidentemente afirmativa. Si el 50% de nuestra longevidad
depende de las  con diciones o estilos de vida, en la forma en que cada persona actúe influirá en esas condiciones,
mejorará su calidad y esperan za de vida. Y en ese sentido la ayuda de las instituciones es vital.

En este sentido, la Car ta de Otawa para la promoción de la salud describe cómo es el proce so de capaci-
tación de las personas y comunidades para que ellas ten gan control sobre los determinan tes que influyen en
su salud. 

Desde la antigüedad han preocupado lo que llamamos “los determinantes de la salud”, las causas, con-
diciones o circunstancias que determinan la salud, lo que se conoce a partir de los años 70 como “determinan-
tes”. 

Los determinantes del estado de salud han estado sometidos a las contingencias históricas de la especie
humana. Dichos determinantes abarcan desde factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, econó-
micos, laborales, culturales y, por supuesto los servicios sociales y sanitarios como respuesta organizada y espe-
cializada de la sociedad para prevenir la enfermedad y restaurar la salud y que se centran en 4 grupos de factores
o modelos explicativos de los determinantes del estado de salud de la población: Estilos de vida y Condiciones
de salud; Medio ambiente; Biología humana y Acceso a los servicios de educación, salud, higiene y asistencia
sanitaria 

En síntesis, según el esquema conceptual de Determinantes Sociales de Salud propuesto por el equipo de
equidad de Organización Mundial de la Salud se puede concluir que el tema de los determinantes de la salud es
de gran complejidad y se continúa debatiendo sobre cómo identificarlos, cuáles son más importantes en cada
contexto y cómo actuar sobre ellos. Surgen tendencias y corrientes que privilegian uno u otro grupo de determi-
nantes y dentro de cada grupo cual es el peso de cada variable. No obstante, hay cierto acuerdo en que los deter-
minantes hay que mirarlos como complejas redes de factores interrelacionados, donde el apoyo social, las
influencias culturales y la educación son prioritarias. 

Nuestra revista International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD:
Revista de Psicología, asume y acepta el esfuerzo, en dar a conocer y publicar todo cuanto la ciencia y la inves-
tigación demuestra como consecuciones del ser humano, desde una orientación positiva, en pro de una vida con
más años y vividos con más felicidad y bienestar.  

Badajoz, Noviembre 2020

Florencio Vicente Castro
Director - Editor de la “International Journal of 

Developmental and Educational Psychology / INFAD: Revista de Psicología”
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