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Resumen. La tecnología evoluciona constantemente y los adultos mayores pueden presentar 

dificultades para adaptarse a este cambio. Esta investigación busca determinar el nivel de 

confianza percibido en los adultos mayores de la Ciudad de México al usar herramientas 

digitales de comunicación Empleamos una encuesta de corte cuantitativo con el formato de 

escala de Likert y nuestra muestra fueron 138 personas habitantes de la Ciudad de México 

entre 55 y 75 años. En ella descubrimos que los adultos mayores confían en sus capacidades 

para usar herramientas digitales y aquellos que tienen una buena red de apoyo pueden 

emplear herramientas de diverso tipo sin presentar sentimientos de frustración o dudar de 

sus capacidades. Esto nos demuestra la importancia de integrar a esta población en 

programas de formación para incrementar su competencia en el uso de herramientas digitales 

y nos lleva a preguntarnos cuál es la relación entre la confianza percibida por los actores y su 

desempeño real en el uso de la tecnología 
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1 Descripción de la problemática prioritaria abordada 

El Envejecimiento es un proceso que provoca cambios característicos, los cuales producen 

una limitación a la adaptabilidad tanto fisiológicamente como emocionalmente con relación al 

medio. (Castro, Contreras y Landinez, 2012). Existe un término poco conocido en estas últimas 

décadas, a saber: el envejecimiento poblacional. El envejecimiento poblacional se da a causa 

del aumento de esperanza de vida y de la tasa de fecundidad, siendo la población de la tercera 

edad la más vasta de todas en muchos países. A pesar de ser un logro con respecto a la salud 

pública y en general al desarrollo poblacional, también ha traído consigo desafíos con respecto 

a la adecuación enfocada a los de la tercera edad (Martínez, et al., 2018). 

En la actualidad, es fundamental y muy cotidiano el uso de herramientas digitales en casi todos 

los ámbitos de nuestras vidas. Tanto en el trabajo, en la educación o en la relación con el prójimo, 

hacemos uso de estas herramientas sin ningún reparo o reflexión previa. Pero ¿qué hay de 

aquellas personas que empezaron a usar estas herramientas en una edad avanzada cuando sus 

estructuras ya se habían moldeado a otro tipo de interacciones? Contar con la autorización 

pertinente para su reproducción. 

Nuestra investigación pretende encontrar la relación entre la confianza que los adultos mayo- 

res tienen en sus capacidades al usar herramientas tecnológicas y la capacidad real que ellos 

tienen en la práctica, así como si influyen otros factores en este proceso de autoconfianza; como 

su percepción de la seguridad o inseguridad que pueden provenir de estos medios, el alcance 

que ellos perciban que puedan tener, o el sentirse escuchados y leídos en su uso de medios de 

comunicación. 

2 Objetivo 

Determinar el nivel de confianza percibido de los adultos mayores de la Ciudad de México al 

usar herramientas digitales de comunicación. 

Establecer la relación que existe entre la confianza percibida y las acciones que realizan al 

usar dichas herramientasObjetivo ODS: Nuestra investigación está relacionada con el ODS 4 

que es Educación de Calidad, especialmente la meta de Educación a lo largo de la vida. 
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También se relaciona con el ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento económico, al ser una 

población inmersa en el campo laboral que necesita de dichas habilidades para su actividad 

laboral. 

3 Método 

Se estructuró un diseño metodológico de naturaleza cuantitativa, de alcance descriptivo, de 

corte transversal. Se construyó un cuestionario estructurado de respuesta tipo Likert que se 

aplicó vía electrónica a una muestra no probabilística de 138 personas de la tercera edad (60 a 

75 años), habitantes de la Ciudad de México. La aplicación se realizó en el periodo enero-junio 

de 2022.  Los aspectos que se midieron con el cuestionario fueron: 1) Uso de herramientas 

tecnológicas, 2) Confianza en el manejo de herramientas tecnológicas, 3) Redes de apoyo para 

el manejo tecnológico. 

4 Discusión de resultados e impactos obtenidos 

Al concluir la encuesta obtuvimos los siguientes resultados: En cuanto a la importancia de las 

herramientas digitales en distintos aspectos de la cotidianidad; comunicación con otras personas, 

laboral, comercial, entretenimiento, etc. La mayoría de los adultos mayores consideran que di- 

chas herramientas son de alta importancia para desarrollarse en sus actividades diarias. 

También la mayoría reporta una frecuencia de uso bastante alta con una variedad bastante 

amplia de herramientas que van desde mensajería, correo electrónico y videoconferencias, 

pasando por plataformas de entretenimiento hasta aplicaciones comerciales y bancarias. 

Los encuestados también reportaron contar con una buena red de apoyo que consta de 

familiares, amigos, colaboradores y/o instructores. Asimismo, la mayoría coincide en que rara 

vez presentan sentimientos de frustración cuando utilizan estas herramientas y la mayoría lo 

maneja haciendo uso de su red de apoyo o intentando si cometido a través de otra acción. 

Un aspecto importante para resaltar es la relación entre la red de apoyo con los otros factores. 

Los adultos mayores que mencionaron tener una red de apoyo por lo general presentan menores 

incidencias de frustración y la frecuencia de uso de las herramientas digitales es más alta, así 

como la gama de herramientas que utilizan es más variada. 
 

5 Conclusiones y perspectivas futuras 

Después de interpretar los datos se observaron varias relaciones interesantes: la principal es 

el contraste de lo que menciona la literatura con lo arrojado en las encuestas; los adultos 

mayores de la Ciudad de México no reportan sentirse incompetentes al momento de emplear 

herramientas digitales. Incluso, reportan usarlas frecuentemente y sentirse aptos para ello. 

También reportan muy pocas instancias en las que se sienten frustrados debido al uso de estas 

herramientas. Esto se relaciona directamente con la Red de apoyo con la que cuentan, ya que 

los adultos que declaran sentirse competentes en el uso de herramientas digitales también 

reportan tener personas o grupos a los que pueden acercarse para recibir orientación y 

capacitación. 

Con esto podemos concluir que este segmento de la población usa y necesita de 

herramientas de comunicación constantemente, por lo que es necesario abrir proyectos de 

acompañamiento y enseñanza dirigidos a esta población. También proponemos continuar con 

investigaciones que ayuden a identificar cómo se relacionan los distintos factores y agentes. 

Una opción es determinar si la autoconfianza percibida por los adultos mayores corresponde 

con el desempeño real que tienen al usar estas habilidades. Otra es identificar si la percepción 

de otras personas (empleadores, familia etc.) influye a la interacción que tienen los adultos 

mayores con los demás al usar estas herramientas. 
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Tabla 1. Percepción de adultos mayores sobre distintas dimensiones en el uso de herramientas 

digitales. 

 
 

Elaboración propia 
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