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Resumen
El objetivo de esta investigación fue explorar el aprendizaje de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), específicamente el uso de teléfonos móviles, en adultos 
mayores comprometidos con el envejecimiento activo. Se reconoce que el aprendizaje es 
un proceso continuo a lo largo de la vida, mediante el cual se integran nuevos conocimien-
tos a esquemas previos, permitiendo la construcción de nuevos saberes. Este estudio se 
desarrolló a través de un enfoque cualitativo utilizando el método comparativo constante 
para el análisis de datos, bajo el diseño de teoría fundamentada. Se llevaron a cabo entre-
vistas semidirigidas con una muestra teórica de 27 adultos mayores (edades entre 60 y 95 
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años) participantes en talleres sobre el uso de TICs en la Asociación de Jubilados y Pen-
sionados, un club y un taller protegido en AMBA, Buenos Aires. Los resultados de la in-
vestigación sugieren que el aprendizaje de la tecnología tiene un impacto significativo en 
el envejecimiento activo de los adultos mayores, facilitando su integración en la sociedad 
digital contemporánea. Además, se exploran las tecnologías de la R-elación, un concepto 
que integra el aspecto relacional con la tecnología, y el enfoque de la Educomunicación a 
través de la intervención educativa en los medios de comunicación.

Palabras clave: Aprendizaje en el adulto; Educomunicación; Envejecimiento activo; TIC; 
Teléfonos móviles; Personas adultas mayores; Tecnologías de la R-elación.

Abstract
The objective of this research was to explore the learning of Information and Commu-
nication Technologies (ICTs), specifically the use of mobile phones, in older adults com-
mitted to active aging. It is recognized that learning is a continuous process throughout 
life, through which new knowledge is integrated into previous schemes, allowing the con-
struction of new knowledge. This study was developed through a qualitative approach us-
ing the constant comparative method for data analysis, under the grounded theory design. 
Semi-directed interviews were carried out with a theoretical sample of 10 older adults 
(ages between 60 and 95 years) participating in workshops on the use of ICTs in the As-
sociation of Retirees and Pensioners, a club and a protected workshop in AMBA, Buenos 
Aires. The research results suggest that learning technology has a significant impact on the 
active aging of older adults, facilitating their integration into contemporary digital society. 
Additionally, the technologies of the R-relationship are explored, a concept that integrates 
the relational aspect with technology, and the approach of Educommunication through 
educational intervention in the media. 

Keywords: Active aging; Adult learning; Educommunication; ICT; Mobile phones; Older 
adults; R-relationship technologies. 

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tuvo como propósito conocer el aprendizaje de la tecnología para 
el envejecimiento activo de los adultos mayores en AMBA, constituida por la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (Lugano y Barracas) y zona Sur de Buenos Aires, con fines a 
generar nuevas estrategias. En la actualidad, existen TIC dirigidas específicamente a favo-
recer el envejecimiento activo, son herramientas que permiten estimular la capacidad cog-
nitiva, mejorar la salud (López-Alfayate, 2018). Es por eso por lo que, desde el campo de 
la Psicopedagogía será imprescindible conocer cómo intervienen el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) y el uso de teléfonos celulares (Mobile phones) 
en los procesos de envejecimiento en el que se encuentran inmersos los adultos mayores. 
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Las TIC, el factor R-relacional y la educomunicación mediante la aplicación de las 
nuevas tecnologías, abren un abanico de múltiples implicaciones relacionales que habi-
litan el aprendizaje adaptativo, así como fomentan la colaboración y cooperación en las 
propuestas, favoreciendo la asistencia y el trabajo grupal en contextos sociales, como lo 
destacan Hernández-Silvera et al. (2022) y Gabelas-Barroso y Marta-Lazo (2020).

 Hernández-Silvera et al. (2022), destacan que las TIC pueden favorecer el aspec-
to relacional y la educomunicación mediante el uso de herramientas pedagógicas como 
los teléfonos móviles. Estos abren diversas implicaciones relacionales que promueven el 
aprendizaje adaptativo, especialmente relevante para personas adultas mayores. Integrar 
el uso de teléfonos móviles y otras tecnologías de la información es crucial para promover 
la inclusión digital, facilitar la conexión social y fomentar el aprendizaje continuo entre las 
personas adultas mayores.

Planteamiento del problema
El aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental para el desarrollo personal y el 

envejecimiento activo. Las nuevas tecnologías son una opción para envejecer, por lo que 
resulta interesante y necesario comprender las adaptaciones a estos avances y transforma-
ciones actuales conduciéndolos hacia la mejora de la autonomía favoreciendo la calidad 
de vida (Martínez-Gálvez y Ortega-Expósito, 2021).

La brecha tecnológica excluye a los adultos mayores de numerosas oportunidades 
y servicios disponibles en la era digital. Al estudiar su aprendizaje tecnológico, se identi-
fican las barreras y desafíos que enfrentan, y se desarrollan estrategias para acercar a esta 
población a la sociedad actual (Melo-Martínez et al., 2017).

Por otro lado, estos andamiajes les permiten realizar actividades de forma autóno-
ma, como realizar compras en línea, acceder a servicios gubernamentales, gestionar sus 
finanzas y mantenerse informado. Para Saavedra-Bautista et al., (2020) el uso de la tecno-
logía puede fomentar la participación social al facilitar la comunicación y la interacción 
con otros, reduciendo el aislamiento social, aunque con el debido seguimiento.

Asimismo, este aprendizaje implica un proceso de adquisición de habilidades y co-
nocimientos que estimula la mente de los adultos mayores. Ayuda a mantener y mejorar 
las funciones cognitivas, como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Fa-
jardo-Cuéllar y Wobbeking-Sánchez (2020) señalan que envejecer supone afrontar cam-
bios personales y adaptarse a una sociedad donde se producen avances acelerados. Esto 
implica la estimulación de la reserva cognitiva, disponiendo de posibilidades de aprendi-
zaje para el logro de sus exigencias individuales y colectivas, mediante el intercambio de 
significados, conocimientos, estrategias o experiencias para desarrollar sus habilidades y 
saberes en la mejora de su calidad de vida. De esta manera, se mantiene activa la capa-
cidad de conocimiento, las expectativas de aprendizaje y se benefician con la confianza y 
seguridad que aporta cada enseñanza (Cambero-Rivero y Díaz-Galván, 2019).

El objetivo de este estudio es explorar el impacto del aprendizaje de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, especialmente el uso de teléfonos móviles, en el en-
vejecimiento activo de adultos mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se busca 
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comprender cómo el aprendizaje continuo de estas tecnologías contribuye a la integración 
y participación social de este grupo etario, así como identificar los beneficios percibidos y 
las dificultades encontradas durante este proceso.

Antecedentes
Diversos autores han contribuido significativamente al estudio del uso de las Tec-

nologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de adultos mayores. Vás-
quez-Rizo et al. (2020) se centraron en el interés tecnológico, la responsabilidad estatal, la 
alfabetización digital y la apropiación tecnológica en adultos mayores, concluyendo que 
este grupo enfrenta riesgos de exclusión tecnológica debido a factores personales, motiva-
cionales, formativos, sociales y gubernamentales.

Casado-Muñoz et al. (2015) analizaron la evolución en el uso del ordenador e Inter-
net por personas mayores en entornos universitarios durante nueve años, destacando un 
aumento significativo en la frecuencia y diversidad de uso motivado por el deseo de man-
tenerse activos, actualizados y comunicados, así como por la percepción de la necesidad 
continua de aprendizaje.

Muñoz-Alarcón et al. (2020) investigaron el uso de las TIC en el proceso de enveje-
cimiento, concluyendo que políticas y pedagogías que promuevan la apropiación tecnoló-
gica mejoran las condiciones de vida y favorecen el envejecimiento activo de los mayores, 
a pesar de las resistencias iniciales.

Cabezas-Mery (2022) se enfoca en los usos y gratificaciones que los adultos mayo-
res de la Región del Biobío obtienen de las TIC, encontrando beneficios significativos en 
términos de información, entretenimiento, comunicación familiar, aprendizaje y gestión 
financiera.

Cambero-Rivero y Díaz-Galván (2019) exploraron la relación entre el envejecimien-
to activo y el aprendizaje continuo, resaltando que el aprendizaje no solo implica adquirir 
conocimientos académicos, sino también fomentar el desarrollo personal y las relaciones 
sociales entre los adultos mayores.

López-Alfayate (2018) subrayó la importancia de desarrollar tecnologías adaptadas 
a las necesidades de los adultos mayores, destacando las TIC como herramientas clave 
para apoyar el envejecimiento activo y mejorar diversos aspectos de la calidad de vida.

Por otra parte, el aporte de la narrativa transmedia puede ser crucial para ayudar a 
adquirir habilidades tecnológicas de manera efectiva. El enfoque de la Narrativa Trans-
media permite utilizar múltiples plataformas y medios para contar una historia cohesiva 
y enriquecida, lo que podría ser especialmente beneficioso para este grupo demográfico. 
Por ejemplo, en lugar de simplemente enseñar el uso de un dispositivo móvil en un aula 
tradicional, la narrativa transmedia  podría diseñar experiencias de aprendizaje que inte-
gren videos tutoriales accesibles en línea, aplicaciones interactivas diseñadas específica-
mente para adultos mayores, y quizás incluso historias digitales que guíen paso a paso el 
proceso de aprendizaje de manera entretenida y motivadora (Montoya y Páez, 2021).
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Queda claro que estos estudios demuestran que el aprendizaje tecnológico favorece 
el envejecimiento activo al proporcionar a los adultos mayores beneficios significativos 
que mejoran su vida cotidiana, potencian su capacidad cognitiva y faculta para el uso de 
las redes sociales  e influye en la narrativa transmedia.  Es esencial comprender cómo y 
por qué se apropian de las TIC, superando barreras y promoviendo su bienestar integral.

APRENDIZAJE ADAPTATIVO Y TECNOLOGÍAS 
DE LA COMUNICACIÓN EN ADULTOS MAYORES: 

ENFOQUE PSICOPEDAGÓGICO Y PERSPECTIVAS DE 
EDUCOMUNICACIÓN

El trabajo interdisciplinario con personas adultas mayores es fundamental debido 
a los cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales inherentes al proceso de enve-
jecimiento (Marcos-Pardo et al., 2021). A pesar de los estereotipos que sugieren que el 
aprendizaje disminuye con la edad, la evidencia actual demuestra que los adultos mayo-
res tienen la capacidad de continuar aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. 
Hernández-Silvera y Leonardelli (2022) sostienen que el envejecimiento de la población 
plantea diversos retos a las familias, a las comunidades y a las sociedades, en aspectos 
como el crecimiento económico, la seguridad económica en la vejez, la organización de 
los sistemas de atención a la salud y la solidez de los sistemas de apoyo familiar. Junto con 
el aumento de la expectativa de vida, mantener al adulto mayor activo al brindarle espa-
cios de despliegue y vinculación, permite mejorar la calidad de vida.

La integración de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la edu-
cación de adultos mayores puede tener un impacto significativo en su vida diaria. Sin 
embargo, es crucial reconocer que algunos adultos mayores pueden enfrentar dificultades 
para adoptar estas tecnologías debido a limitaciones físicas, cognitivas o sociales, así como 
la falta de familiaridad con las mismas. Por lo tanto, es esencial ofrecer un enfoque educa-
tivo adaptado a las capacidades, necesidades y preferencias individuales de cada persona 
mayor.

En este contexto, la educomunicación y las Tecnologías para la R-elación y la Co-
municación (TRIC) juegan un papel fundamental. La educomunicación, como concepto 
introducido por Bernal-Meneses et al. (2019), enfatizan la integración de la educación y la 
comunicación para facilitar procesos de aprendizaje significativos y adaptados a las nece-
sidades específicas de los adultos mayores. Las TRIC, según el enfoque de Gabelas-Barro-
so y Marta-Lazo (2020), se centran en el uso de tecnologías para fortalecer las relaciones 
interpersonales y la comunicación, aspectos fundamentales para el bienestar y la integra-
ción social de los mayores.

Además, el psicopedagogo desempeña un rol clave al proporcionar las herramientas 
necesarias para que los adultos mayores puedan abordar los desafíos de aprendizaje que 
surgen en etapas avanzadas de la vida. Esto incluye resolver situaciones cotidianas en las 
que están involucrados, intervenir con la familia y colaborar con otros profesionales que 
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trabajan con personas mayores (Bianchini, 2022). La elección que hace a la competencia 
desde el campo de la psicopedagogía como marco teórico es relativo a su enfoque en los 
procesos cognitivos, emocionales y sociales del aprendizaje, lo cual resulta fundamental 
para comprender cómo los adultos mayores se apropian de las TIC. La psicopedagogía, 
al combinar aspectos psicológicos y pedagógicos, permite analizar tanto los factores in-
dividuales que influyen en el aprendizaje como las estrategias didácticas más adecuadas. 
Asimismo, el concepto de tecnologías de la relación, estrechamente vinculado a la psico-
pedagogía, resulta clave para comprender cómo las TIC pueden favorecer las relaciones 
sociales y el bienestar de los adultos mayores. Si bien la educomunicación comparte con 
la psicopedagogía un interés en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tec-
nologías, la primera se centra en el análisis de los medios de comunicación en un contexto 
más amplio. En este estudio, la psicopedagogía aporta una perspectiva más individuali-
zada y centrada en los procesos internos del aprendizaje, lo que resulta fundamental para 
comprender las experiencias de los participantes. Por otra parte, Según González (2019), 
“la psicopedagogía proporciona una perspectiva más completa al integrar las dimensiones 
psicológicas y educativas, lo que resulta crucial para diseñar intervenciones efectivas que 
consideran las necesidades emocionales y cognitivas del aprendiz” (p. 93). Esta integra-
ción permite un enfoque más holístico y eficaz para abordar las dificultades en el proceso 
de aprender.

Asimismo, en la educomunicación, especialmente con el uso de TIC, se reconoce 
que las tecnologías digitales que tienen un impacto significativo en la motivación y el as-
pecto emocional del aprendizaje. Czaja et al. (2024) destacan que “la integración de TIC 
en la educación de adultos mayores no solo mejora el acceso al conocimiento, sino que 
también desempeña un papel crucial en la motivación y el compromiso emocional del 
aprendiz, facilitando una experiencia educativa más envolvente y personalizada” (p. 45). 
Las herramientas tecnológicas, al ser interactivas y adaptativas, pueden mejorar la partici-
pación y la apropiación de los contenidos educativos.

En resumen, el trabajo con adultos mayores en el ámbito de la psicopedagogía y 
la educomunicación implica considerar sus particularidades y adaptar las estrategias de 
enseñanza para fomentar un aprendizaje continuo y significativo, tanto en el ámbito tec-
nológico como en otros aspectos de su desarrollo personal, emocional y social inclusivo.

MARCO TEÓRICO

Adultos mayores. Aprendizaje de la tecnología
Las personas adultas mayores constituyen un segmento de la población que ha supe-

rado la mediana edad y generalmente se sitúa a partir de los 60 o 65 años. Esta etapa de la 
vida se caracteriza por cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales propios del en-
vejecimiento, según diversos autores como Agüero-García et al. (2022), Valarezo-Carrión 
et al. (2020) y Gulisano-Basso et al. (2022). A pesar de los estereotipos que sugieren que 
el aprendizaje disminuye con la edad, la evidencia actual demuestra que los adultos ma-
yores tienen la capacidad de continuar aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos 
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a lo largo de toda su vida. Este proceso de adquisición de habilidades, conocimientos y 
experiencias requiere un esfuerzo constante y activo que abarca todas las etapas de la vida, 
incluida la adultez mayor.

En este sentido, Vicente y Vila (2017) añaden que el envejecimiento no debe ser 
visto como una limitación en este proceso, sino como un momento más donde se siga 
asimilando información. Además, destacan la importancia de considerar las habilidades 
y experiencias previas de los adultos mayores para aprovechar al máximo su potencial de 
aprendizaje.

Caballero-Figueredo (2022) destaca la importancia de considerar las características 
individuales de los adultos mayores en el proceso de aprendizaje, como el estilo cognitivo, 
el nivel educativo y la motivación. Aunque el proceso puede ser más lento, Caballero se-
ñala que no por ello es menos efectivo.

En relación con esto, Vásquez-Rizo et al. (2020) suman el valor de adaptar las estra-
tegias de enseñanza al contexto social y a sus características individuales, remarcando la 
motivación y el interés como factores clave para este grupo en particular.

Por otro lado, Gulisano-Basso et al. (2022) comentan que el uso de las TIC puede te-
ner un impacto significativo en dicha transformación y en su vida diaria. Además, en otras 
investigaciones como la de García y Heredia (2017) se menciona que las TIC permiten a 
los adultos mayores acceder a información, servicios y actividades en línea, mantenerse 
conectados con sus seres queridos y participar activamente en la sociedad digital.

Sin embargo, algunos autores han apuntado que este grupo etario puede enfrentar 
dificultades en esta transformación debido a sus limitaciones físicas, cognitivas e incluso 
sociales, así como a su falta de familiaridad con las nuevas tecnologías. “La adopción de 
tecnologías por parte de las personas mayores implica un cambio en sus prácticas y modos 
de vida, lo cual puede generar cierto temor y resistencia” (Rizo et al., 2019, p. 4). Al igual, 
Agüero-García et al. (2022) plantean que la falta de familiaridad con las TIC, la falta de 
confianza en su uso y la percepción de que son complicadas y difíciles de aprender dificul-
tan el aprendizaje tecnológico en este grupo de población.

 Asimismo, Caballero-Figueredo (2022) destaca la importancia de personalizar las 
estrategias educativas en tecnología para las personas mayores, asegurando que se adapten 
a sus capacidades, necesidades y preferencias individuales. Por su parte, Concepción-Bre-
ton et al. (2020) coinciden en que el aprendizaje tecnológico en adultos mayores debe ser 
un proceso adaptable y continuo, enfocado en el desarrollo de habilidades prácticas y 
considerando las características únicas de cada individuo.

 En resumen, el aprendizaje en adultos mayores implica un proceso constante y que 
puede ser influenciado por múltiples factores individuales, sociales y contextuales pero 
que no puede verse como una limitación para seguir aprendiendo. A pesar de que pueden 
experimentar dificultades en la adopción de las nuevas tecnologías, debido a la falta de 
familiaridad con ellas y la presencia de estereotipos negativos sobre esas habilidades, sí 
existen estrategias que se adapten a este grupo etario que pueden favorecer significativa-
mente su vida diaria y superar todo tipo de barreras.
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Envejecimiento activo
El concepto de envejecimiento activo ha ganado importancia recientemente debido 

al aumento significativo de la población mayor en la sociedad. Se enfoca en mejorar el 
bienestar físico, social y mental a lo largo de toda la vida de las personas mayores, promo-
viendo su participación en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, intereses y capa-
cidades (Román-Graván et al., 2021, p. 111). Este enfoque incluye el uso de dispositivos 
móviles para desarrollar competencias mediáticas y ampliar el conocimiento sobre las 
redes sociales a través de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación 
(TRIC). Gabelas-Barroso et al. (2012) sugieren que la experiencia en entornos tecnológi-
cos TRIC, facilita interacciones a través de redes sociales, enriqueciendo así un enfoque 
educativo en red más adaptable. Por ejemplo, los adultos mayores pueden beneficiarse 
de la interacción en plataformas como Facebook o WhatsApp, donde pueden compartir 
experiencias, mantenerse informados y conectarse con familiares y amigos, promoviendo 
así un aprendizaje continuo y una participación social activa. Además, aplicaciones como 
Skype o Zoom permiten realizar videollamadas, facilitando la comunicación cara a cara a 
distancia, lo cual es especialmente relevante para aquellos adultos mayores que no pueden 
movilizarse fácilmente.

Esta ampliación ofrece ejemplos adicionales de cómo las TRIC, pueden mejorar la 
vida social y educativa de los adultos mayores, utilizando herramientas específicas que 
promueven la interacción y la conexión con otras personas.

En contraste con la visión tradicional del envejecimiento, como un período de de-
clive y deterioro, se visualiza un aumento de la calidad de vida, interés por nuevas acti-
vidades y el desarrollo de nuevas redes sociales (Cambero-Rivero y Díaz-Galván, 2019).

La Organización de los Estados Americanos (2015) en el informe de la Segunda 
Asamblea Mundial del Envejecimiento establece que “las personas de edad puedan partici-
par en la vida económica, política, social y cultural de sus sociedades” (p. 3). En este sen-
tido, Parra-Rizo (2017) expone las iniciativas de este organismo y menciona que existen 
acciones que aseguren una vida prolongada y saludable, optando por un envejecimiento 
activo y saludable. Agost-Feliz et al. (2021) plantean que el envejecimiento activo es un 
proceso, que involucra tanto al individuo como al entorno social en el que se desarrolla, 
y que tiene como objetivo la promoción de la autonomía y el bienestar en la vejez. Asi-
mismo, Fajardo-Cuéllar y Wobbeking-Sánchez (2020) señalan que envejecer activamente 
implica la estimulación de la reserva cognitiva (RC). De esta manera, se relaciona con la 
adquisición de nuevas habilidades y la participación en actividades que desafíen al cere-
bro, lo que contribuye a la creación y mantenimiento de la RC, y a una mayor calidad de 
vida en esta etapa. De la misma forma, Hernández-Silvera y Leonardeli (2022), expresan 
que la reserva cognitiva influye en el retraso de la manifestación de los síntomas de dete-
rioro, aquí radica la importancia de continuar en actividad para afrontar las lesiones.

Estas definiciones resaltan la importancia del papel dinámico del individuo en su 
propio proceso de envejecimiento. Por otro lado, Agost-Feliz et al. (2021) hacen hincapié 
en que el entorno social en el que se desenvuelve el individuo es un factor decisivo para el 
envejecimiento activo.
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Cambero-Rivero y Díaz-Galván (2019) destacan la importancia del aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, considerando el envejecimiento activo como una estrategia esencial 
que facilita la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, además de contribuir 
a la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Según estos autores, el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida (ALV) proporciona a las personas oportunidades continuas para 
adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes que promueven su desarrollo 
personal y profesional.

López-Alfayate (2018), en relación con estas ideas, menciona herramientas que 
pueden ser útiles para fomentar el ALV en personas mayores. Se refiere a la adaptación 
constante al cambio a lo largo de la vida, optimizando así las oportunidades de salud, par-
ticipación y seguridad para mejorar la calidad de vida conforme las personas envejecen. 
Destaca también la estimulación a través de Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) como parte integral del envejecimiento activo.

Cambero-Rivero y Díaz-Galván (2019) señalan que el acceso y la utilización de las 
TIC no son uniformes entre las personas mayores, y es transcendental considerar las ba-
rreras que pueden obstaculizar su uso efectivo. Según Rosado-Álvarez et al. (2020), la 
brecha digital representa una de las principales dificultades que limita la eficacia del uso 
de las TIC en la población adulta mayor. Estos investigadores explican que esta brecha 
digital, definida como la disparidad en el acceso, uso y habilidades digitales entre distintos 
grupos de la población, puede estar asociada con factores como la edad, el género, el nivel 
socioeconómico y el nivel educativo.  Se destaca así la importancia de integrar la alfabeti-
zación académica y el interés personal en propuestas de educación informal mediante la 
educomunicación. Esto se vincula estrechamente con la motivación hacia el proceso de 
aprendizaje, ya que estos espacios ofrecen una conexión con el entorno social y cultural, 
así como acceso a información general y redes sociales, incluso facilitando el debate inter-
generacional a través de la música. 

Adhiriendo a Gabelas-Barroso y Marta-Lazo (2020), la integración de lo tecnológi-
co, la información y la comunicación crea espacios estables y relaciones de confianza que 
facilitan el intercambio educativo. Este enfoque, con el acrónimo TRIC, juega un papel 
concluyente en la promoción de habilidades para la vida, que van más allá de las etapas 
tempranas y son esenciales para capacitar a los adultos mayores en diversos aspectos cog-
nitivos y de independencia.

En resumen, el envejecimiento activo se ha convertido en un tema relevante para 
promover un proceso de envejecimiento saludable y satisfactorio en la población adulta 
mayor y se centra en reconocer el potencial de las personas adultas mayores para seguir 
aprendiendo, contribuyendo y participando en diversas áreas de la vida. En este contexto, 
el uso de las TIC desempeña un papel fundamental al proporcionar herramientas y recur-
sos que habilitan a este grupo etario participar activamente en la sociedad y mejorar su 
calidad de vida. Sin embargo, es importante abordar las brechas digitales y garantizar la 
capacitación y el acceso equitativo a las TIC para todas las personas de la tercera edad, ya 
que estas herramientas tienen el potencial de transformar positivamente su experiencia 
de envejecimiento, pero solo si se utilizan de manera efectiva y se superan los desafíos 
asociados, como la seguridad en línea y la privacidad de los datos.
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EN TORNO AL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA Y SU 
IMPACTO EN LAS PERSONAS MAYORES

El aprendizaje a lo largo de toda la vida no se limita simplemente a adquirir nuevos 
conocimientos y habilidades, sino que también impulsa el desarrollo de recursos saluda-
bles y conduce a una mejora sustancial en la calidad de vida. Este proceso no solo permite 
a las personas adaptarse eficazmente a un entorno global que es ágil y está en constante 
evolución, sino que también ha demostrado ser fundamental después de la pandemia, 
redefiniendo las formas en que nos conectamos y participamos en una sociedad cada vez 
más interconectada y dinámica. 

Por otro lado, según Vicente y Vila (2018), los seres humanos se apropian del apren-
dizaje interactuando con su entorno, lo cual promueve su crecimiento personal al estar 
inmersos y participar activamente en la sociedad.

La educación a lo largo de toda la vida se extiende a contextos formales, no formales 
e informales, abarcando ámbitos como la escuela, el trabajo y la vida cotidiana. Este enfo-
que no solo se centra en diagnosticar y tratar trastornos del aprendizaje, sino que también 
juega un papel indiscutible en la prevención de dificultades y en la promoción de la salud 
mental. En este sentido, es fundamental estimular la reserva cognitiva en adultos mayores 
(Gulisano-Basso, 2022).

Según González-Díaz y Lara-Martínez (2022), los profesionales deben adaptar sus 
enfoques según las necesidades individuales, utilizando teorías que orienten tanto en la pre-
vención como en la intervención en problemáticas específicas. Autores como Vicente y Vila 
(2018) destacan el rol esencial del aprendizaje personalizado en adultos mayores, adaptando 
estrategias educativas a sus capacidades únicas y reconociendo la importancia de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC) para su desarrollo personal y social.

Además, Vicente y Felicitas (2022) enfatizan cómo el aprendizaje de las TIC puede 
favorecer un envejecimiento activo y saludable, proporcionando oportunidades de co-
municación y aprendizaje que de otro modo serían inaccesibles. Este enfoque adaptativo 
y centrado en la persona permite a los psicopedagogos mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores, promoviendo su crecimiento personal a través de metodologías educati-
vas que responden a sus necesidades individuales y al contexto en el que se desenvuelven.

La intervención en el ámbito de los adultos mayores desempeña un papel vital para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social, así como para potenciar su calidad de vida y bien-
estar integral. Según Vicente y Vila (2018), existe un reconocimiento significativo sobre la 
importancia de abordar la capacidad funcional como indicador de salud y calidad de vida, 
así como los factores de riesgo y protectores en el proceso de envejecimiento. Es esencial 
comprender las características biopsicosociales de este proceso para facilitar una transfor-
mación placentera y empática, promoviendo intervenciones que impulsen la salud, preven-
gan enfermedades y atiendan las condiciones establecidas (Vicente y Vila, 2018).

Por otra parte, adhiriendo al concepto de reserva cognitiva, el cual cobra relevancia 
en este contexto, ya que está estrechamente relacionado con un envejecimiento óptimo 
(Fajardo-Cuéllar y Wobbeking-Sánchez, 2020), destacando la capacidad del cerebro para 
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tolerar el deterioro sin manifestar síntomas clínicos, basado en la plasticidad cerebral. Es-
timular esta reserva cognitiva se convierte en una estrategia fundamental para ralentizar el 
deterioro cognitivo (Fajardo-Cuéllar y Wobbeking-Sánchez, 2020), sustentado en la idea 
de que la plasticidad cerebral es posible y se desarrolla a lo largo de toda la vida (Casaso-
la-Rivera, 2024).

En términos prácticos, diversas intervenciones se centran en mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores y fomentar un envejecimiento activo. Troncoso-Pantoja et 
al. (2020) proponen talleres educativos y sesiones que fortalezcan habilidades sociales, 
mientras que el ejercicio físico se destaca como una herramienta para aumentar la fun-
cionalidad cognitiva y física, promoviendo la autonomía y la interacción social positiva 
(Troncoso-Pantoja et al., 2020). Por otra parte, Martín-Valle (2022) sugiere que los talleres 
pueden cambiar la percepción patologizante del envejecimiento, proporcionando infor-
mación sobre los cambios físicos y cognitivos que ocurren durante este proceso reducien-
do el miedo y los prejuicios.

En conclusión, las estrategias de intervención dirigidas a adultos mayores enfati-
zan la importancia de estimular la reserva cognitiva y mejorar la calidad de vida a través 
de programas adaptados a las necesidades individuales. Estas intervenciones pedagógicas 
juegan un papel fundamental en promover un envejecimiento saludable, activo y social-
mente participativo, contribuyendo significativamente al bienestar y la satisfacción perso-
nal de esta población.

Según lo antes expuesto, el objetivo general de este estudio fue comprender cómo el 
aprendizaje de las TIC, específicamente el uso de teléfonos móviles incide en la calidad de 
vida y el envejecimiento activo de adultos mayores en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). Se buscó explorar los beneficios, desafíos y motivaciones que subyacen a 
este proceso, así como identificar estrategias pedagógicas efectivas para la enseñanza de 
TIC en este grupo etario. Para ello, se identifican los ventajas y dificultades que encuen-
tran los adultos mayores en el aprendizaje de la tecnología desde un recorte o muestreo 
estratificado por ubicación geográfica en AMBA (Ciudad de Buenos Aires y zona sur de 
Buenos Aires). Además, se buscó describir los motivos que alientan a los adultos mayores 
a conocer el manejo de dispositivos, explicar la relación entre el uso de la tecnología y el 
envejecimiento activo, e identificar las aplicaciones y programas que favorecen el envejeci-
miento activo. Un nuevo objetivo es analizar las estrategias pedagógicas más efectivas para 
la enseñanza de la tecnología a los adultos mayores en AMBA.

MÉTODO

En este trabajo se optó por una metodología cualitativa con diseño de teoría fun-
damentada. Este enfoque consistió en comprender los fenómenos desde la perspectiva de 
los participantes en su ambiente natural (Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018, 
p. 364). El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 
deseada (Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018, p. 120).
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Tipo de estudio
Se utilizó un tipo de estudio de teoría fundamentada, que incluye una lógica in-

ductiva, explorando y describiendo para luego generar perspectivas teóricas (Hernández 
Sampieri et al., 2010). Según Corbin y Strauss (2022) esta teoría se deriva de datos recopi-
lados de manera sistemática y analizados a través del proceso de investigación.

Instrumento
Se realizaron 27 entrevistas semiestructuradas utilizando como instrumento una 

guía de preguntas, permitiendo al entrevistador introducir preguntas adicionales para ob-
tener mayor información (Hernández-Sampieri et al., 2010, p. 418). Las preguntas fueron 
abiertas, para que los adultos mayores pudieran explayarse en su discurso. 

Muestra y contexto
La muestra fue teórica, utilizada para comprender una idea, observando casos que 

favorezcan su comprensión (Hernández-Sampieri et al., 2010, p. 399). Se hace un recorte 
de muestra o muestreo estratificado por ubicación geográfica de diferentes ubicaciones 
geográficas específicas como Avellaneda, Lugano (CABA), y Barracas en Argentina.

Este enfoque se utiliza para asegurar que la muestra recolectada represente adecua-
damente diferentes áreas geográficas relevantes para el estudio. Cada ubicación geográfica 
se considera un estrato, y se seleccionan muestras dentro de cada uno de estos estratos 
para capturar la diversidad geográfica de la población de interés. La muestra estuvo cons-
tituida por personas mayores que asistieron a la Asociación de Jubilados y Pensionados en 
Villa Lugano, CABA, adultos mayores que concurren a consultorio y asiduos al Sindicato 
de Empleados de Comercio en zona Sur, zona sur de Buenos Aires, y adultos mayores que 
asisten a un taller protegido en Barracas, CABA. La muestra consistió en 27 adultos, con 
edades entre 60 y 95 años, y asistencia continua de tres meses al taller. En estos lugares se 
ofrecen actividades y talleres para el bienestar integral de los adultos mayores, promovien-
do el intercambio de vivencias entre pares.

DESARROLLO CONCEPTUAL

En el marco del presente estudio, se observa en la Figura 1, una representación vi-
sual del diagrama de actividades desarrolladas, generado mediante el software Atlas.ti. 
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Figura 1
Diagrama de actividades del centro para adultos mayores

Nota: Este diagrama muestra el conjunto de relaciones que se establecen en centros de pensionados y jubi-
lados para adultos mayores. Fuente: elaboración propia.

Esta representación, permite observar y analizar las relaciones entre los diferentes 
códigos extraídos del análisis cualitativo de datos. En él se destacan diversas actividades 
llevadas a cabo en la zona, tales como talleres de memoria, actividades de baile, espacios 
para almuerzos y socialización, presentaciones teatrales, entre otras. Este análisis visual 
proporciona una comprensión más profunda de la diversidad y relevancia de las activida-
des ofrecidas en el centro (o zona) en el contexto del envejecimiento activo y la integración 
social de los adultos mayores. Se destacan actividades realizadas en la zona: 

–  Taller de memoria: para estimular la memoria y prevenir el deterioro cognitivo. 
–  Baile: actividades de baile para la recreación y el ejercicio físico. 
– Almuerzo: se ofrece un espacio para almorzar y socializar con otros participantes. 
–  Teatro: se presentan obras de teatro para el entretenimiento y la reflexión. 
–  Otras actividades: se menciona la existencia de otras actividades no especificadas en 

el diagrama.

Por otro lado, el flujo de actividades muestra: 

–  Las actividades se dividen en dos categorías: talleres y recreación. 
–  Los talleres se ofrecen en un espacio específico, mientras que las actividades de re-

creación se pueden realizar en diferentes lugares del centro de la ciudad. 
–  Los participantes pueden elegir libremente en qué actividades desean participar. Por 

ejemplo, tanto el taller de memoria como actividades de baile y teatro. 

Las actividades también pueden tener un impacto positivo en la salud física y men-
tal de los participantes.
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En cuanto a las entrevistas administradas, se observa el uso del aprendizaje de Tec-
nologías de la Información y Comunicación en adultos mayores dentro del marco del 
envejecimiento activo.

Con el propósito de examinar el proceso de aprendizaje de las TIC en adultos ma-
yores, en el contexto del envejecimiento activo se reconoce la importancia de entender 
cómo este grupo demográfico adquiere y utiliza habilidades tecnológicas para mantenerse 
activo y conectado en la sociedad contemporánea.

El método comparativo constante fue empleado para analizar los datos recopilados, 
con el objetivo de comprender las experiencias, percepciones y estrategias de aprendizaje 
de los participantes respecto a las TIC, utilizando el software Atlas.ti.

Se establece una relación causal entre las actividades en los ámbitos establecidos y el 
bienestar emocional y social de los participantes. Por otra parte, estas actividades no solo 
impulsan el bienestar emocional y social, sino que también forman parte esencial de un 
enfoque holístico para abordar las necesidades físicas, emocionales y sociales de las per-
sonas mayores. Estos ámbitos presentan un espacio propicio para la interacción social y 
el apoyo mutuo, especialmente relevante para aquellos con limitaciones en la interacción 
familiar. Además, las actividades y propuestas se consideran parte integral de un progra-
ma más amplio de recreación y cuidado integral para personas mayores.

En este sentido, las actividades ofrecidas para personas mayores desempeñan un 
papel esencial en la promoción del bienestar general y en la creación de un entorno enri-
quecedor que fomenta la participación activa y el envejecimiento saludable.

La figura 2, nube de palabras, destaca las propuestas más utilizadas reveladas en las 
entrevistas, con gran significancia, como los talleres, redes, jubilación entre otros aspec-
tos definidos que conforman el proceso que faculta uno de los accesos a la socialización. 
También se observa su preocupación por depender, los procesos de salud y cambios, la 
depresión y el envejecimiento. 
Figura 2
Diagrama de Nube de palabras en las entrevistas

Nota:  La nube de palabras enfatiza las propuestas más aplicadas manifiestas en las entrevistas, con gran 
significancia, como los talleres, redes, jubilación. Fuente: elaboración propia.
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Procedimiento

Recolección de datos y análisis

Los datos fueron recolectados mediante 27 entrevistas semiestructuradas con pre-
guntas abiertas, enfocadas en explorar las experiencias de los adultos mayores con el uso 
de teléfonos móviles y otras TIC en contextos de envejecimiento activo. Las entrevistas 
fueron transcritas y analizadas utilizando el método comparativo constante de Teoría 
Fundamentada, siguiendo el procedimiento establecido por Corbin y Strauss (2022). Este 
enfoque permitió desarrollar una teoría emergente a partir de los datos recopilados.

Variables y contexto

Se seleccionaron variables relevantes para la investigación y se llevaron a cabo bús-
quedas de antecedentes teóricos. El muestreo se realizó por conveniencia y fue estratifi-
cado por ubicación geográfica para asegurar una representación adecuada de diferentes 
áreas. El análisis se centró en identificar patrones y relaciones significativas dentro de los 
datos, organizándolos posteriormente en categorías y metacategorías.

Metodología de análisis de datos

El proceso de análisis de los datos incluyó tres etapas de codificación: 
–  Codificación abierta: en esta etapa inicial, se identificaron y etiquetaron conceptos y 

fenómenos emergentes a partir de los datos significativos extraídos de las transcrip-
ciones de las entrevistas. Esto generó una lista preliminar de categorías. Por ejemplo, 
se codificaron experiencias emocionales de los adultos mayores con las TIC, como 
la adaptación inicial y la percepción de la utilidad de las herramientas digitales.

–  Codificación axial: se establecieron relaciones entre las categorías identificadas du-
rante la codificación abierta, agrupando los datos en subcategorías más específicas 
para entender mejor las interacciones y patrones emergentes. Un ejemplo es la orga-
nización de categorías relacionadas con las emociones y la motivación en subcate-
gorías como “Barreras emocionales” y “Motivación para el uso de TIC”.

–  Codificación selectiva: la etapa final implicó la integración de las categorías y subca-
tegorías en metacategorías que reflejan los temas centrales del estudio, consolidando 
la teoría emergente. Por ejemplo, las subcategorías se integraron en metacategorías 
como Adaptación emocional y Impacto de las TIC en el envejecimiento activo, pro-
porcionando una visión comprensiva del impacto de las TIC en los adultos mayores.

Tipo de análisis

El análisis correspondió al método comparativo constante de Teoría Fundamenta-
da, planteando una teoría relacionada con la información observada (Vasilachis-de-Gial-
dino et al., 2006, p. 155). Se siguió el procedimiento de Corbin y Strauss (2022) con las 
siguientes etapas de codificación para generar una nueva teoría:

–  Codificación abierta: se buscaron datos significativos para identificar conceptos y 
categorías iniciales.
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–  Codificación axial: se establecieron subcategorías, organizando los datos en relacio-
nes temáticas.

–  Codificación selectiva: se integraron las categorías para desarrollar una teoría con-
solidada basada en los datos.

Organización de categorías

Para mejorar la comprensión del análisis, se presentan diversas figuras que ilustran 
la organización de metacategorías, categorías y subcategorías, y su relación en diferentes 
niveles de análisis.
Figura 3
Red conceptual de las relaciones entre la tecnología, la autonomía y la dependencia en adultos mayores.

Nota: La figura corresponde a una codificación abierta, cómo la tecnología ha permitido a los adultos mayo-
res aumentar su autonomía en diversas áreas de su vida, desde la comunicación hasta la gestión de trámites, 
mientras que también revela la persistencia de dependencias y la necesidad de apoyo. Esta figura se puede 
insertar después de la descripción de las subcategorías en la codificación axial para mostrar cómo se relacio-
nan con los temas de autonomía y dependencia. Fuente: elaboración propia.

En la codificación abierta, se buscan datos significativos para identificar conceptos 
y categorías iniciales. La figura mencionada refleja cómo se identificaron y categorizaron 
estos conceptos iniciales sobre la tecnología y la autonomía de los adultos mayores. Asi-
mismo, representa los primeros patrones observados y categorizados en los datos.

La tecnología ha facilitado en estos participantes un aumento de la autonomía de 
los adultos mayores en varias áreas de su vida, incluyendo la comunicación y la gestión de 
trámites. A través de la adopción de herramientas tecnológicas, los adultos mayores han 
logrado una mayor independencia en actividades que antes requerían asistencia. Sin em-



17REVISTA PANAMERICANA DE PEDAGOGÍA, n. 39 (2025). E-ISSN: 2594-2190
S A B E R E S  Y  Q U E H A C E R E S  D E L  P E D A G O G O

Aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el envejecimiento activo: un estudio cualitativo en Buenos Aires

bargo, también pone de manifiesto que, a pesar de estos avances, persisten ciertas depen-
dencias y la necesidad de apoyo continuo. La tecnología, aunque beneficiosa, no elimina 
por completo las dificultades que enfrentan los adultos mayores, lo que subraya la impor-
tancia de seguir ofreciendo soporte y asistencia. Esta figura puede ser colocada después 
de la descripción de las subcategorías en la codificación axial para ilustrar cómo estas 
subcategorías se relacionan con los temas de autonomía y dependencia, proporcionando 
una visión más clara de cómo la tecnología influye en ambos aspectos.
Figura 4
La tecnología en el día a día de los adultos mayores: oportunidades y desafíos 

Nota: Esta figura ilustra los diferentes aspectos de la vida cotidiana en los que la tecnología ha tenido un 
impacto, con nodos que muestran las relaciones entre estos aspectos. Esta figura subraya los temas conso-
lidados como la Adaptación emocional y el Impacto de las TIC en el envejecimiento activo. Fuente: elabo-
ración propia.

Durante la codificación axial, se organizaron y relacionaron las categorías identifica-
das en la codificación abierta. La figura 4muestra cómo se han establecido subcategorías 
y cómo se relacionan entre sí, proporcionando una visión estructurada de los datos y las 
conexiones temáticas. En esta fase, se buscó conectar conceptos y categorías para entender 
mejor sus relaciones y subcategorías.

Según estudios recientes, como los realizados por la profesora Laura Carstensen 
(2021) en el campo del envejecimiento y la tecnología, la incorporación de las TIC puede 
tener efectos profundos en la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo una 
mayor autonomía y un envejecimiento activo. Boot (2020) sostiene que la tecnología faci-
lita la conexión social y el acceso a recursos esenciales, lo que puede mejorar la adaptación 
emocional al enfrentar los desafíos del envejecimiento. Sin embargo, también es impor-
tante reconocer que la tecnología no elimina completamente las barreras que enfrentan 
los adultos mayores, como la brecha digital y la necesidad de apoyo en el uso de nuevas 
herramientas.
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La figura 4, por tanto, no solo muestra los impactos positivos de las TIC, sino que 
también destaca las áreas donde persisten desafíos y la necesidad de un soporte continuo. Al 
ubicarse junto a la sección de codificación axial, la figura proporciona una representación vi-
sual que subraya cómo los temas consolidaron en el análisis reflejan tanto las oportunidades 
como las limitaciones asociadas con la tecnología en el contexto del envejecimiento.

Figura 5
Categorización de la relación entre tecnología y adulto mayor

Nota: Esta figura ilustra cómo se han identificado y categorizado los patrones y conceptos clave en la inves-
tigación, permitiendo una mejor comprensión de la relación entre tecnología y adultos mayores. El código 
selectivo categoriza los datos en relación con la adopción y uso de tecnología, destacando los principales 
conceptos y patrones emergentes que explican la interacción entre los adultos mayores y las TIC. Fuente: 
elaboración propia.

En la figura 5 se han identificado y clasificado los patrones y conceptos clave a lo 
largo de la investigación. La representación facilita una comprensión más profunda de la 
relación entre los adultos mayores y la tecnología, destacando cómo la adopción y el uso 
de TIC influye en sus vidas. Según la investigación de Boot (2020), la integración de las 
TIC en la vida de los adultos mayores puede variar significativamente en términos de im-
pacto en su bienestar y adaptación emocional.

El código selectivo en esta investigación categoriza los datos relevantes en torno a 
la adopción y el uso de tecnología, subrayando los conceptos y patrones emergentes que 
explican cómo los adultos mayores interactúan con las TIC. Carstensen (2021) destaca 
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que mientras las TIC pueden ofrecer oportunidades significativas para la autonomía y la 
conexión social, también pueden presentar desafíos relacionados con la adaptación y el 
soporte necesario. Por otra parte, la figura sintetiza estos hallazgos al proporcionar una 
visión integral de cómo los patrones identificados se relacionan entre sí y contribuyen a 
una comprensión más amplia de la influencia de la tecnología en el envejecimiento.

Por otra parte, en la codificación, se integraron y redefinieron las categorías para 
desarrollar una teoría consolidada. Esta figura proporciona un resumen final de los con-
ceptos y patrones clave, mostrando cómo se han integrado y sintetizado para formar una 
teoría coherente sobre la interacción entre tecnología y adultos mayores. De esta mane-
ra, se destacan los temas consolidados y proporciona una visión general de los hallazgos 
principales.

Este modelo permite observar cómo las TIC facilitan la autonomía y la inclusión 
social de los adultos mayores, al tiempo que resalta las áreas donde persisten desafíos y 
barreras. Este enfoque se alinea con las ideas de Sherry Turkle, quien en su obra reciente 
The empathy diaries: A memoir (2021) explora cómo la tecnología afecta las relaciones 
interpersonales y la experiencia emocional de los individuos mayores. Turkle (2021) ar-
gumenta que, aunque la tecnología puede mejorar el acceso a la información y las cone-
xiones sociales, también puede introducir nuevas formas de aislamiento y dependencia 
tecnológica. La figura 5 busca capturar estos matices al mostrar cómo las categorías y 
patrones emergentes se interrelacionan y contribuyen a una comprensión más holística 
del impacto de la tecnología en el envejecimiento.

Hallazgos clave del estudio 
Desde la codificación, se buscó comprender los significados que las personas atri-

buyen a sus experiencias y el contexto en el que estas se producen. Desde un enfoque 
interpretativo que busca comprender la realidad desde la perspectiva de los participantes 
en la investigación. Por ello, a partir del Soft se facilitó el análisis de entrevistas, grupos 
focales y otros tipos de datos textuales, de las entrevistas realizadas, donde emergieron las 
categorías de análisis relacionadas con el aprendizaje y uso de las TIC y la participación 
general en el centro por parte de los adultos mayores. Algunos de los temas fueron:

1.  Participación en actividades: los participantes destacaron la importancia de invo-
lucrarse en actividades recreativas y educativas ofrecidas por centros comunitarios. 
Estas actividades incluyen talleres de memoria, yoga, teatro, gimnasia, entre otros.

2.  Superación de desafíos tecnológicos: algunos adultos mayores expresaron dificulta-
des iniciales al aprender a utilizar dispositivos tecnológicos como teléfonos celulares 
y computadoras. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, lograron superar estas 
barreras y se sintieron más cómodos con la tecnología.

3.  Apoyo social y familiar: muchos participantes mencionaron que recibieron apoyo 
y aliento de amigos y familiares en su proceso de aprendizaje tecnológico. La ayuda 
de seres queridos fue fundamental para adquirir confianza y habilidades en el uso 
de dispositivos electrónicos. Muchos adultos mayores recibieron ayuda y aliento de 
sus seres queridos para aprender a usar la tecnología y superar sus temores y limi-
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taciones. Este apoyo incluyó desde enseñarles cómo utilizar dispositivos específicos 
hasta brindarles asistencia técnica cuando la necesitaban.

4.  Ampliar conocimiento y comunicación: los participantes destacaron la importancia 
de las TIC para ampliar su conocimiento y comunicarse de manera más eficiente. 
Anteriormente, realizar trámites o comunicarse con familiares implicaba ir perso-
nalmente o coordinar con anticipación, mientras que ahora pueden resolver estas 
tareas de manera más rápida y sencilla a través de la tecnología.

5.  Uso de dispositivos móviles para comunicarse: el uso de teléfonos celulares se ha 
convertido en una herramienta fundamental para la comunicación. Los adultos ma-
yores mencionaron que utilizan sus celulares principalmente para comunicarse con 
familiares, especialmente hijos y nietos que viven lejos, lo que les permite mantener-
se en contacto de manera más frecuente y rápida.

6.  Aprendizaje y adaptación al uso de la tecnología: aunque algunos participantes ex-
presaron dificultades iniciales al aprender a usar dispositivos tecnológicos, como 
celulares y computadoras, con el tiempo lograron superar estas barreras y adquirir 
habilidades para comunicarse y realizar trámites en línea. El apoyo social y fami-
liar desempeñó un papel crucial en este proceso de aprendizaje. Asimismo, algunos 
entrevistados expresaron dificultades para utilizar el celular, mencionando que no 
entienden cómo hacerlo, que les resulta complejo o inseguro, y que no saben cómo 
resolver problemas cuando surgen. Se destaca la dependencia de los hijos o nietos 
para manejar aspectos tecnológicos, como pedir turnos médicos o realizar trámites. 
Algunos entrevistados mencionaron que prefieren no utilizar ciertas funciones del 
celular o que no les gusta usarlo, prefiriendo actividades como la lectura, la gimnasia 
o el baile.

7.  Utilidad de la tecnología en la vida cotidiana: los participantes destacaron la utilidad 
de la tecnología para realizar trámites bancarios, comunicarse con familiares en el 
extranjero de manera rápida y acceder a información relevante a través de internet. 
Además, el uso de aplicaciones como WhatsApp y correo electrónico se ha vuelto 
indispensable para mantenerse conectados. A su vez, se menciona el uso de las TIC 
en búsqueda de significado de palabras a través de Google, lo que resalta la impor-
tancia de la tecnología en la satisfacción de necesidades cotidianas, como la búsque-
da de información.

8.  Preocupaciones sobre seguridad y privacidad: a pesar de los beneficios, algunos par-
ticipantes expresaron preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad al utilizar 
dispositivos tecnológicos. El temor al robo de información personal y bancaria fue 
mencionado como una preocupación significativa.

9.  Actividades recreativas y sociales: se mencionan actividades como la gimnasia, el 
baile, el teatro, el taller de memoria, entre otros, como formas de mantenerse activo 
y sociabilizar. También se hacen referencias a actividades fuera del centro, como 
excursiones o paseos, que son organizadas para los entrevistados.

10.  Relación familiar: se destaca la importancia de la comunicación con la familia a 
través del celular, especialmente para los entrevistados que tienen familiares que 
viven lejos o en el extranjero. Algunos entrevistados expresan preocupación por no 
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poder adaptarse a los cambios tecnológicos y por sentirse dependientes de sus hijos 
o nietos en ese aspecto.

11.  Autonomía e independencia: algunos entrevistados mencionan su deseo de man-
tener la independencia y la autonomía, especialmente en lo que respecta al manejo 
de la tecnología y la realización de trámites. Se resalta la importancia de aprender a 
utilizar la tecnología para no depender de otros, especialmente de los hijos, y para 
mantener la autonomía en la vida diaria. Por otra parte, se encontró que la tecno-
logía no es tomada como sometimiento sino como la posibilidad hacia una actitud 
independiente para su uso y aprendizaje.

12.  Otras preocupaciones y preferencias: algunos entrevistados expresan preocupación 
por la falta de paciencia de sus familiares al enseñarles a usar la tecnología.

 Se mencionan preferencias por actividades como mirar películas en YouTube o es-
cuchar música coreana, en contraposición a actividades tradicionales como ver tele-
visión o leer libros. También, se resalta el deseo de evitar el uso excesivo del celular 
o de las redes sociales, priorizando otras actividades o el disfrute del silencio.

13.  Aburrimiento los sábados y domingos: se describe que, aunque durante la semana 
realizan diversas actividades, los fines de semana se encuentran sin planes especí-
ficos, lo que puede llevar al aburrimiento. Además, se detallan las actividades de 
algunas personas dentro de sus rutinas diarias, desde el momento en que se levantan 
hasta las tareas que realizan a lo largo del día.

14.  Sentimientos de soledad o pérdida: algunos entrevistados, mencionan que la perso-
na se siente sola en ciertas ocasiones, lo que implica la presencia de sentimientos de 
soledad o pérdida, aunque también llaman a su familia para sentirse acompañados.

15.  Salud mental: motivación, desapego, exclusión, frustración, conflicto familiar, estrés 
financiero, depresión, contención, dolor emocional. Estos aspectos no se abordan en 
detalle, pero podrían ser importantes aspectos a explorar en futuras entrevistas para 
comprender mejor el bienestar psicológico de los entrevistados.

16.  Despiste y distracción: se menciona en algunos casos la consideración de despistes, 
lo que puede influir en su día a día y en la forma en que aborda diferentes activida-
des.

17.  Subir y bajar escaleras: se menciona esta actividad como parte de su rutina diaria, lo 
que puede ser importante para mantenerse activo físicamente.

18.  Supermercado: como parte de sus actividades diarias, lo que resalta la importancia 
de la compra de alimentos y otros productos para su vida cotidiana. 

19.  En cuanto a pasatiempos, se destaca el teatro como una actividad en la que partici-
pan los entrevistados, lo que sugiere que es una forma popular de entretenimiento 
y expresión artística para ellos. Por otro lado, el baile también se remarca como 
una actividad que disfrutan los entrevistados. Esta actividad puede tener beneficios 
físicos y emocionales, además de ser una forma divertida de socializar. Aspectos 
que se complementan con gimnasia, se mencionan otras actividades físicas como 
zumba y yoga, lo que indica que valoran mantenerse activos y cuidar su salud física. 
Asimismo, las actividades sociales y recreativas más mencionadas fueron paseos por 
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diferentes lugares, festejos, tomar mate con amigos, entre otras actividades sociales 
y recreativas que realizan para mantenerse activos y socializar.

 Dentro de estas actividades recreativas, encontramos a su vez actividades de ma-
nualidades como dibujo y taller de tejido. Esto indica que algunos entrevistados 
disfrutan expresando su creatividad a través de actividades artísticas.

 Por otro lado, realizan viajes o salidas por la ciudad en varias citas, lo que sugiere 
que valoran la oportunidad de explorar nuevos lugares y experiencias.

20.  Aprendizaje autodidacta: Se destaca cómo algunas personas aprenden a usar la tec-
nología y otras habilidades nuevas por su cuenta, ya sea por necesidad o interés per-
sonal. Por ejemplo, aprenden a usar el celular, a enviar correos electrónicos, a hacer 
capturas de pantalla, etc.

21.  Memorias y experiencias pasadas: Algunas personas comparten recuerdos y expe-
riencias pasadas, como viajes realizados, trabajos anteriores, vivencias familiares, 
etc. Estos recuerdos pueden influir en sus actividades y decisiones actuales.
Algunas personas mencionan cambios importantes en sus vidas, como jubilación, 

pérdida de seres queridos, mudanzas, etc., y cómo se adaptan a estos cambios buscando 
nuevas actividades y relaciones sociales.

DISCUSIÓN 

El presente estudio, de naturaleza cualitativa, explora el aprendizaje de las TIC en 
adultos mayores en el marco del envejecimiento activo. Mediante entrevistas semidiri-
gidas a 27 adultos mayores, se examinaron sus experiencias y estrategias en torno al uso 
de la tecnología. Los resultados confirman la importancia del aprendizaje continuo y la 
participación en actividades significativas, destacando el rol destacado de las TIC en este 
proceso.

Hallazgos clave
Diversidad de Intereses, necesidades y participación comunitaria

Los adultos mayores muestran una amplia diversidad en sus intereses y necesidades 
tecnológicas, que van desde habilidades básicas, como el manejo de dispositivos móviles, 
hasta intereses específicos, como la participación en talleres de costura y actividades re-
creativas. Esta diversidad refleja no solo la variabilidad en las habilidades tecnológicas de 
esta población, sino también sus múltiples motivaciones para aprender y utilizar las TIC. 
La importancia de la participación comunitaria se destaca como un factor crucial para la 
inclusión digital y el bienestar general, lo cual coincide con estudios previos que subra-
yan la necesidad de adaptarse a las diferencias individuales en habilidades y experiencias 
tecnológicas (Fisk et al., 2020; Hogan, 2022). Esta variedad de intereses y la participación 
en actividades comunitarias no solo fomentan la socialización y el aprendizaje continuo, 
sino que también promueven un sentido de pertenencia y apoyo social esencial para el 
envejecimiento activo.
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Impacto de las TIC en la autonomía y las relaciones sociales

Las TIC han demostrado ser una herramienta poderosa para aumentar la autono-
mía de los adultos mayores, facilitando la realización de trámites personales, la gestión de 
la salud y la comunicación con familiares y amigos. Este hallazgo destaca la importancia 
de las TIC en la promoción de la independencia y la mejora de la calidad de vida, aspec-
tos que son consistentes con la literatura actual sobre envejecimiento activo y tecnología 
(López-López y Álvarez-Aros, 2021). Además, la dimensión relacional de las TIC facilita 
la conexión y el mantenimiento de redes sociales, lo cual es vital para contrarrestar el ais-
lamiento y promover una vida social activa. La educomunicación y las TRIC no solo facili-
tan la comunicación educativa, sino que también abordan aspectos emocionales referidos 
a la autonomía y autovalía, que refuerzan el aprendizaje y la adaptación tecnológica en los 
adultos mayores, ampliando así su rol más allá de la mera instrucción técnica.

Desafíos y facilitadores en la adopción de TIC: seguridad, apoyo social y autonomía 

Los adultos mayores enfrentan varios desafíos relacionados con la adopción de las 
TIC, destacándose las preocupaciones sobre seguridad y privacidad, así como la impor-
tancia del apoyo social para una adopción exitosa. Las preocupaciones sobre la seguridad 
y privacidad en el uso de tecnología son significativas, lo que subraya la necesidad de una 
educación continua en temas de seguridad digital, como la protección de datos personales 
y la prevención de fraudes. Esto resalta la importancia de integrar componentes de educo-
municación y TRIC orientados específicamente a los adultos mayores, para fortalecer sus 
habilidades y confianza en la gestión de estos riesgos.

El apoyo social y familiar se identifica como un facilitador crucial para la adopción 
de las TIC. Este apoyo, que incluye desde asistencia técnica hasta motivación emocio-
nal, ayuda a los adultos mayores a superar desafíos tecnológicos y fomenta la confianza 
necesaria para explorar y utilizar nuevas tecnologías. Hogan (2022) enfatiza que la par-
ticipación en actividades comunitarias y el apoyo de redes sociales son esenciales para la 
autonomía y el bienestar del adulto mayor, lo cual se refleja en los hallazgos de este estudio 
al resaltar el papel del entorno social en la adaptación tecnológica.

La autonomía y la independencia son valores fuertemente apreciados por los adul-
tos mayores en el contexto del uso de TIC. La capacidad de gestionar trámites personales 
y actividades cotidianas mediante la tecnología refuerza su sentido de control y contribuye 
al envejecimiento activo. Este deseo de mantener la independencia refleja una actitud po-
sitiva hacia la adopción tecnológica y el envejecimiento, alineándose con los principios de 
un envejecimiento activo que enfatiza la autodeterminación y la participación continua.

En conjunto, estos elementos sugieren que la integración de medidas educativas en 
seguridad digital, el fomento del apoyo social, y la promoción de la autonomía son esen-
ciales para maximizar los beneficios de las TIC en los adultos mayores. Un enfoque inte-
gral que aborde tanto las barreras como los facilitadores permitirá diseñar intervenciones 
efectivas que promuevan la adopción y uso seguro, confiado y autónomo de la tecnología, 
mejorando así la calidad de vida de esta población.
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Recomendaciones para futuras investigaciones y programas
–  Desarrollo de programas educativos personalizados: crear programas de aprendi-

zaje específicos para adultos mayores, adaptados a sus necesidades y habilidades 
individuales.

–  Promoción de la inclusión digital: garantizar acceso equitativo a la tecnología y 
oportunidades de aprendizaje para todos los adultos mayores, colaborando con or-
ganizaciones comunitarias.

–  Apoyo social y familiar continuo: fomentar el rol de la familia y la comunidad en el 
aprendizaje tecnológico de los adultos mayores, ofreciendo capacitación a familiares 
y cuidadores.

–  Enfoque en la seguridad y privacidad: proporcionar educación sobre seguridad en 
línea y protección de la privacidad, desarrollando talleres sobre cómo detectar esta-
fas y mantener contraseñas seguras.

–  Investigación adicional sobre salud mental y bienestar: promover estudios sobre el 
impacto de las TIC en la salud mental y el bienestar, incluyendo investigaciones 
longitudinales.

–  Enfoque integral del envejecimiento activo: adoptar un enfoque holístico que in-
cluya salud física, mental y social, colaborando entre diversos profesionales para 
diseñar intervenciones integrales.

–  Ampliación de las muestras de investigación: realizar estudios con muestras más 
amplias y diversas para confirmar los resultados y obtener una comprensión más 
completa.

CONCLUSIÓN 

Este estudio cualitativo subraya la relevancia de las TIC como herramientas fun-
damentales para fomentar un envejecimiento activo, saludable y satisfactorio en adultos 
mayores. A través del análisis de las experiencias y estrategias de aprendizaje de 27 adultos 
mayores, se identificaron aspectos clave como la diversidad de intereses y necesidades 
tecnológicas, la importancia del apoyo social y familiar, y la valoración de la autonomía en 
el uso de la tecnología. Estos hallazgos no solo confirman la literatura existente, sino que 
también revelan nuevas dimensiones sobre cómo las TIC impactan en la vida cotidiana 
de los adultos mayores, incluyendo mejoras en la interacción social y la autogestión de la 
salud.

Las recomendaciones para la creación de programas educativos personalizados y la 
promoción de la inclusión digital apuntan a cerrar las brechas tecnológicas y asegurar que 
los adultos mayores no solo accedan a la tecnología, sino que lo hagan de manera segura y 
confiada. Además, la incorporación de un enfoque holístico que incluya aspectos de salud 
física, mental y social es esencial para maximizar los beneficios del envejecimiento activo 
y la adopción tecnológica.
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Es incuestionable continuar explorando cómo las TIC pueden integrarse de manera 
efectiva en la vida de los adultos mayores y qué estrategias pueden optimizar su uso. La in-
vestigación futura debería enfocarse en estudios longitudinales para observar los efectos a 
largo plazo de la inclusión digital en la salud y el bienestar, así como en la expansión de las 
muestras para obtener una visión más diversa y representativa. Asimismo, es importante 
considerar las particularidades culturales y socioeconómicas de los adultos mayores para 
diseñar intervenciones más efectivas y ajustadas a sus realidades.

En conclusión, el aprovechamiento de las TIC en el envejecimiento activo repre-
senta no solo una oportunidad de inclusión digital, sino también un camino hacia un 
envejecimiento más autónomo, participativo y conectado. Las TIC tienen el potencial de 
transformar no solo la manera en que los adultos mayores se relacionan con el mundo, 
sino también cómo se perciben a sí mismos dentro de un contexto en constante cambio. 
La colaboración entre profesionales de diversas disciplinas será fundamental para diseñar 
intervenciones que realmente hagan la diferencia en la calidad de vida de esta población.
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ANEXO

Apéndice A. Modelo de entrevista
Entrevistado(a): (nombre, edad, género):

Preguntas orientadoras:

–  ¿Con quién vive?
–  ¿Qué hace en el día a día?
–  ¿A qué se dedicaba? ¿Qué actividades realiza para mantenerse activo/a?
–  ¿Qué me puede contar de su inserción a la Asociación de Jubilados y Pensionados 

Villa Lugano? 
–  ¿Qué actividades realiza en este espacio?
–  Con respecto al taller que se dicta sobre el manejo del celular o tablets, ¿cuáles fue-

ron los motivos que lo llevaron a asistir?
–  ¿Qué aplicaciones y programas tecnológicos conoce? ¿Cuáles utiliza? -¿Hace cuánto?
–  ¿Por qué los utiliza? ¿Para qué los usa? ¿Por qué no cuenta con la tecnología?
–  ¿Cuánto le ha ayudado la tecnología en su vida cotidiana?
–  ¿Cree que la tecnología le ha ayudado a tener un mayor nivel de independencia?
–  ¿Qué beneficios obtuvo al utilizar la tecnología?
–  ¿Qué dificultades observó en el acceso a la tecnología?


