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Comité Editorial

n este número de la Revista, abordamos una etapa del 
desarrollo humano que es trascendental: el envejecimiento; en 
el transcurso de los artículos que presentamos, examinamos 
diversas perspectivas y reflexiones que dan visibilidad a las 
experiencias del envejecimiento desde la Psicología, ofreciendo 
una mirada integral sobre el proceso de envejecer, explorando 
facetas y desafíos que surgen en el camino hacia la madurez.
El paso del tiempo nos brinda oportunidades únicas para 
reflexionar sobre la vida y, en esta ocasión, hemos reunido una 
serie de artículos que abordan de manera integral el impacto 
de la edad en la psique humana. Desde la resiliencia y fortaleza 
que caracterizan a las mujeres mexicanas al envejecer, hasta las 
complejidades de la inserción laboral de los adultos mayores, 
cada artículo ofrece una mirada enriquecedora a aspectos clave 
de este proceso.
La tecnología, un elemento dinámico, indispensable y universal 
en nuestra sociedad actual, también es tema de reflexión en este 
número. Nos preguntamos cómo los adultos mayores se relacio-
nan con la tecnología y cómo esta puede ser una herramienta 
para fortalecer la inclusión socio digital, proporcionando nue-
vas formas de conexión y participación en la era digital.
Agradecemos a nuestros colaboradores por sus contribuciones 
y confiamos en que este número inspire reflexiones profundas 
y significativas sobre la riqueza de la experiencia humana en 
todas sus etapas.
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“...EN MÉXICO LAS MUJERES JÓVENES EXPERIMENTAN MAYOR 
PROPORCIÓN RELATIVA DE AFECTO NEGATIVO EN SUS MODALIDADES 
DE MIEDO/VERGÜENZA E IRA/DISGUSTO, EN COMPARACIÓN CON EL 

AFECTO POSITIVO.”

Nuestro grupo de investigación ha aplicado tanto en línea como en forma presencial 
el instrumento PANAS a la población mexicana en un amplio rango de edades (12-
87 años). Los datos mexicanos que aquí presentamos involucraron a 6329 personas 
evaluadas entre 2013 y 2017, 59.8% mujeres y 40.2 % hombres, identifi cándose un 
11.87 % del total con afi nidad LGBT+. Esta muestra abarcó 23 estados de la república 
mexicana, siendo siete los más representados. 

l afecto emocional predominantemente positivo con una baja proporción de 
componentes negativos se ha identifi cado como una combinación emocional 
deseable que las instituciones positivas están interesadas en moldear y mo-
delar para mejorar la calidad de las relaciones humanas y construir organiza-

ciones armoniosas con un funcionamiento óptimo.

Uno de los instrumentos más empleados en Psicología Positiva para determinar el 
estado afectivo es el cuestionario PANAS (Watson et al., 1988).
Los hallazgos de investigadores nacionales apuntan en el sentido de que las mujeres 
en general tienden a presentar menos afecto positivo que los hombres, al mismo 
tiempo que experimentan en mayor proporción que los hombres los diferentes tipos 
de afecto negativo. Esa tendencia desigual entre géneros, también se ha encontrado 
en otros países.

Una forma de mirar la constitución emocional de 
las personas consiste en la propuesta de Archer y 
sus colaboradores de un modelo de perfi les emo-
cionales (Norlander et al. 2002; Schütz et al, 2013; 
Zanon & Hutz, 2013). El modelo de perfi les emo-
cionales asume que todas las personas caemos en 
una de cuatro posibilidades: 1) auto realizado: afec-
to positivo alto y afecto negativo bajo; 2) autodes-
tructivo, alto en afectos negativos y bajo en afectos 
positivos; 3) afectos bajos, para ambos tipos y 4) 
afectos altos; ambos en niveles altos.  La categoría 
más deseable de las 4 es la primera (auto realizado), 
mientras que las de mayor riesgo para la salud y la convivencia en orden decreciente 
son: la autodestructiva y la de afectos altos.
El objetivo de este reporte fue presentar los hallazgos producto del análisis de los 
resultados sobre perfi les emocionales en México, por grupos de edad y grupo sexo 
genérico y refl exionar sobre los patrones que hemos encontrado en el país.

Tatiana Zanon for Unsplash
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tribución porcentual correspondiente a cada grupo.En esa tabla el contraste más 
llamativo fue entre las mujeres más jóvenes con 31.4% de perfi l autodestructivo 
y tan solo 18.4% de perfi l auto realizado, en comparación con los hombres del 
grupo más viejo con la proporción en sentido inverso, 30.5% de perfi l auto reali-
zado y 17.4% de perfi l autodestructivo. 

Grupo edad
por sexo

Auto
Realizado

%

Auto
Destructivo

%

Afecto
Bajo

%

Afecto
Alto

%
G1: 19 o menos

Mujer
N=1122

18.4 31.4 33.5 16.7

G1: 19 o menos
Hombres

N=881

27.8 21.4 31.3 19.5

G2: 20-35 años 
Mujer

N=1302

21.3 29.9 24.9 23.9

G2: 20-35 años 
Hombre
N=928

28.7 19.3 29.8 22.2

G3: 36 o más
Mujer

N=1365

28.7 28.0 20.9 22.4

G3: 36 o más
Hombre
N=731

30.5 17.4 29.4 22.7

Tabla 1.

Efectos de la edad

Con el propósito de esclarecer los 
efectos de la edad sobre los perfi les 
emocionales, se dividió a la pobla-
ción en tres segmentos equipara-
bles en tamaño, el grupo joven (19 o 
menos años; N=2003), el grupo me-
dio (20-35 años; N= 2230) y el grupo 
mayor (36 o más años; N= 2096).  

Hecho esto se calcularon los perfi les 
emocionales por grupo etario y sexo 
binario. La tabla 1 muestra la dis-

Porcentaje de perfi les emocionales por grupo de edad y sexo binario

Eberhard Grossgasteiger for Unsplash
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Con el fin de entender mejor las distribuciones de los perfiles emocionales, se 
aisló a un grupo de edad mayor, de 55 o más años para ambos sexos.  298 de las 
personas encuestadas cubrieron ese requisito. La tabla 2 presenta la distribución 
porcentual de este grupo etario por sexo, en función del modelo de perfiles emo-
cionales.  Como se aprecia en esa tabla las mujeres de 55 o más años presentaron 
el porcentaje más elevado de perfil auto realizado (30.7%) de todos los grupos 
etarios femeninos, así como el nivel más bajo del perfil autodestructivo femenino 
(22.3%).

Tabla 2.

Al comparar a las mujeres de 55 
o más años con las de 19 o menos 
años, la edad mejoró en 12.3 % el 
perfil auto realizado, mientras que 
en las mismas condiciones para los 
hombres disminuyo en 2%. Es decir, 
la edad madura benefició a las muje-
res en su perfil auto realizado.

Grupo 55 
ó más años

por sexo

Auto
Realizado

%

Auto
Destructivo

%

Afecto
Bajo

%

Afecto
Alto

%
Mujer
N=166

30.7 22.3 25.9 21.1

Hombres
N=132

25.8 12.9 33.3 28.0

Al hacer la misma comparación de 
grupos etarios para el perfil auto-
destructivo que es el más tóxico, 
mujeres y hombres presentaron un 

Cuando se calcularon los perfiles por identidad sexo genérica, las principales dife-
rencias se encontraron entre las mujeres y los hombres cisgénero o heterosexua-
les. En la tabla 3 se observan que el grupo más vulnerable sin lugar a duda fue el 
de las mujeres cisgénero con 37.2% de perfil autodestructivo y solamente 17.4% 
de perfil auto realizado. La vulnerabilidad emocional de las mujeres superó con 
mucho la que experimentan los grupos transgénero.

Efectos de la identidad sexo genérica

descenso equivalente de menos 9.1% las primeras y de menos 8.5% los segundos, 
es decir, a mayor edad mayor beneficio tanto para mujeres como para hombres al 
disminuir sus perfiles autodestructivos.

Distribución de perfiles emocionales por grupo de edad y sexo binario

Vladimir Soares for Unsplash
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Al parecer los años pueden curan las cicatrices de la inequidad. La mujer, como el 
buen vino, mientras más madura más auto realizada. Lo anterior no aplica para 
los varones, por un efecto de techo.

Conclusiones

Ahora bien, ¿cómo contrarrestar la inequidad hacia las mujeres? ¿Cómo reducir 
la gran proporción de emociones negativas que experimentan las mujeres jóvenes 
e incrementar sus emociones positivas? ¿Existirá un método pedagógico diferen-
cial para corregir este desbalance afectivo del sexo femenino? ¿Existirá una socie-
dad que permita corregir este desequilibrio?  El reto técnico para los especialistas 
en comportamiento humano es un desafío de baja monta. El reto real para la so-
ciedad en su conjunto será primero darse cuenta de la necesidad de ese cambio y 
luego crear las condiciones para promoverlo. Todos querríamos ser como el buen 
vino.  Vivir en una sociedad de ese tipo, seguramente sería muy gratificante.
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PSICOGERONTOLOGÍA: HACÍA UN 
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Sergio Javier Juárez Dávalos

Aura Thonne en unsplash
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Como parte del desarrollo natural que experimentamos como seres humanos, 
pasamos por diferentes etapas de la vida, las cuales implican cambios físicos y 
psicológicos. Desde el nacimiento donde existe una dependencia de los padres y 
una exploración incesante de nuestro nuevo entorno; pasando por la juventud, 
cargada de ímpetu y energía; llegando a la adultez donde mucho de lo aprendido 
se consolida y se refleja en nuestras decisiones de vida. Estas etapas muchas veces 
reciben la mayor atención, y en el mundo académico, el mayor foco de investi-
gación; sin embargo, todo esto culmina en la vejez o tercera edad en donde los 
cambios físicos y psicológicos son notables, por lo que se requiere de un especial 
cuidado en ambos rubros, aunque, es cierto, que no recibe el mismo foco que las 
etapas anteriores.

En cuestiones poblacionales y de acuerdo con las últimas cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), a la segunda mitad del 2022, en Méxi-
co había cerca de 18 millones de adultos mayores (60 años en adelante), lo que 
representa el 14% de la población (INEGI, 2023). Si bien, la cifra podría parecer 
pequeña, estimaciones de la Comisión Nacional de Población (CONAPO) indican 
que este porcentaje seguirá aumentando, hasta alcanzar 48 millones de personas, 
lo que representará un 34% de la población (CONAPO, 2023), lo que, a su vez, im-
plicará un sinfín de nuevos retos.

Dado el crecimiento que este grupo ha experimentado en los últimos 20 años, 
se han realizado numerosas investigaciones, estudios y trabajos con relación a 
las características y situación de las personas adultas mayores, sin embargo, la 
gran mayoría de éstas se han enfocado en las cuestiones físicas; sin embargo, es 
igual de importante abordar los cambios y problemáticas que enfrentan a nivel 
psicológico, ya que, un adulto mayor con un estado físico de salud óptimo puede 
experimentar una salud psicológica opuesta, lo cual podría ser igual o más dañina 
que un estado físico deteriorado.

Ryan Reinoso en Unsplash
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La edad adulta implica cambios a diferentes niveles: físico, psicológico y social. En 
el primero de ellos podemos mencionar la disminución de la agudeza visual, pér-
dida de la capacidad de audición, pérdida de masa muscular, pérdida de densidad 
ósea, menores reflejos físicos, entre otros. Como se mencionó con anterioridad, es-
tos cambios son más notorios a simple vista, por lo que han sido foco de estudio en 
diferentes disciplinas. 

Cambios psicológicos en la edad adulta

No obstante, hay otros cambios que no son tan visibles al ojo público, pero que pue-
den ser igual o más importantes, como lo son los cambios psicológicos.

•Cambios en el estado de ánimo: El envejecimiento suele ir acompaña-
do de cambios en el estado de ánimo y las emociones. Las emociones 
asociadas al envejecimiento pueden provocar baja autoestima y falta 
de confianza en las personas mayores. Las personas mayores también 
suelen sufrir discriminación. Se suele presentar a las personas más jó-
venes como más valiosas, transmitiendo la idea de que las personas 
mayores son menos competentes o atractivas. La tristeza es el resul-
tado de estas creencias injustas junto con elementos psicológicos. Las 
dificultades económicas, el duelo por la muerte de seres queridos, la 
preocupación por enfermedades de larga duración y tener que tomar 
decisiones difíciles contribuyen al estrés psicológico de las personas 
mayores. Algunas personas experimentan tristeza durante más tiempo 
que breves cambios de humor. En todo el mundo, alrededor del 7% de 
los adultos mayores sufren depresión clínica. Uno de los problemas de 
salud mental más frecuentes entre las personas mayores es la depre-
sión.

•Disminución de la capacidad cognitiva: Las primeras décadas de la vida 
son una época en la que el cerebro sigue creciendo y desarrollándose. 
Se considera que los 30 años es la edad en la que el desarrollo cerebral 
alcanza su punto máximo. Posteriormente, importantes regiones del 
cerebro empiezan a encogerse, incluidas las regiones frontal, temporal 
e hipocampal. Estos son los cambios normales que se producen con la 
edad para todo el mundo. Las personas de más edad que los jóvenes 
pueden necesitar más tiempo para resolver un problema. No todas las 
formas de función cognitiva se deterioran con la edad. La comprensión 
lectora, el razonamiento verbal y el vocabulario no suelen cambiar ni 
mejorar con la edad.
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•Cambios en la memoria: Los adultos pueden experimentar problemas 
de memoria como resultado de los mismos cambios que afectan a la 
función cognitiva. Los problemas de memoria asociados al envejeci-
miento normal pueden incluir olvidar dónde se han puesto las cosas 
o necesitar más tiempo para recordar información que se aprendió de 
joven. La pérdida de memoria puede empeorar con el envejecimiento 
anormal y desembocar en demencia o enfermedad de Alzheimer.

•Reducción del espectro de atención: La disminución de la capacidad 
de atención puede deberse a cambios cerebrales que se producen tan-
to en hombres como en mujeres a medida que envejecen. Según un 
estudio, a las personas mayores de 60 años les resultaba más difícil 
ignorar las distracciones y concentrarse en tareas difíciles que a las 
personas de entre 55 y 59 años. Sin embargo, no todas las tareas se 
veían afectadas por la menor capacidad de atención. Es posible que los 
adultos mayores aún puedan concentrarse durante periodos prolon-
gados en tareas básicas.

Ante todos estos cambios, es indiscutible la necesidad de la intervención psicoló-
gica para poder ayudar a las personas en este periodo de transición. Para ello, se 
puede recurrir a la Psicogerontología.

Psicogerontología: aplicaciones

La psicogerontología, es una subespecialidad de la psicología que se enfoca en el 
estudio y tratamiento del envejecimiento, de forma que se promueva una óptima 
salud psicológica de los adultos mayores y su familia. Es decir, no solo se enfoca 
en la persona que se encuentra en esta etapa de la vida, sino que trabaja con su 
entorno.

a) Evaluación: A través de entrevistas clínicas, observaciones, es-

b) Intervención: terapia individual, familiar y grupal, interven-

c) Consultoría: A familia, profesionales, agencias especializadas, 

Entre sus principales funciones se encuentran:

calas de auto aplicación, integración interdisciplinaria, eva-
luación de riesgo, entre otras.

ción cognitiva, conductual, interpersonal, resolución de pro-
blemas, sistémica, entre otras; promoción de la salud.

casas de cuidado, especialistas en leyes, equipos interdisci-
plinarios. (APA, 2008)
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En conclusión, la coyuntura de una sociedad 
que envejece a pasos agigantados y los notables 
cambios que se experimenta en esta etapa, abre 
un campo de oportunidad para los psicólogos, 
de forma que sean un apoyo y fuente de cono-
cimiento para que las personas que experimen-
tan estos cambios, puedan hacerlo de la mejor 
y más saludable manera posible, aprovechando 
su conocimiento y experiencia de forma que es-
tén a la vanguardia en el cuidado de este grupo, 
que por sus características inherentes, suele en-
contrarse en riesgo.

American Psychological Association (2008). Gerontopsychology. https://www.
apa.org/ed/graduate/specialize/geropsychology#:~:text=Geropsychology%20is%20
a%20specialty%20in,maximum%20potential%20during%20later%20life.
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IMPORTANCIA DE UN ESTILO DE 
VIDA SALUDABLE EN LOS ADULTOS 

MAYORES
Raquel García Flores,

Christian Oswaldo Acosta Quiroz y
Teresa Iveth Sotelo Quiñonez
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De acuerdo con datos del INEGI, en 2022 se estimó que en México residían 17 
millones  de personas de 60 años y más (adultas mayores). Si comparamos esta 
cifra con los 5 millones de adultos mayores que vivían en México en 1990, obser-
vamos un incremento muy importante de este grupo poblacional. Así que cada 
vez las personas viven más años y la preocupación ahora es cómo lograr que esos 
años puedan disfrutarse lo más posible. La diabetes, la hipertensión, el cáncer y 
las demencias son las enfermedades crónicas que representan una amenaza al 
bienestar en la adultez mayor. Generalmente se piensa que en la adultez mayor es 
normal presentar estos padecimientos y con frecuencia no se le da la importancia 
necesaria y tampoco se interviene de forma temprana para evitar o disminuir la 
probabilidad de presentar dichos padecimientos.

Y es que las cifras son preocupantes 
en México. Según la Encuesta Na-
cional sobre Salud y Envejecimiento 
en México 2021 (ENASEM), señalan 
que sólo el 42.7 % de los hombres de 
53 años y más realiza actividad físi-
ca tres días por semana o más. Este 
porcentaje fue menor para las muje-
res ya que sólo el 22.2 % realizó ac-
tividad física con la frecuencia men-
cionada. Este dato es 10% más bajo 
que hace 10 años, es decir, cada vez 
realizamos menos ejercicio. Por otra 
parte, la población consume cada 
vez más calorías contenidas en azú-
cares y grasas, con pocos beneficios 
nutritivos.

La alimentación saludable y la acti-
vidad física se asocian a una menor 
presencia de síntomas relacionados 
con la depresión y la ansiedad. Por 
lo que nunca es tarde para modificar 
el estilo de vida de los adultos mayo-
res que contribuya a su salud física y 
emocional. La Organización Mundial 
de la Salud en el año 2021 declaró la 
década del Envejecimiento Saluda-
ble el cual define como el proceso 
de desarrollo y mantenimiento de la 
capacidad funcional que permite el 
bienestar en la vejez.

El objetivo es promover que los adultos 
mayores continúen participando acti-
vamente en la comunidad aportando 
su experiencia y conocimientos adqui-
ridos a lo largo de su vida. Por lo que se 
recomienda a los adultos mayores y a 
sus familias:

•Realizar por lo menos media hora 
de actividad física diariamente. Esto 
a veces es un reto para los adultos 
mayores porque se considera que 
sólo los jóvenes pueden realizarla. 
Sin embargo, cualquier actividad fí-
sica como caminar es mucho mejor 
que estar sentado. Estudios señalan 
que la actividad física regular en el 
tiempo libre tiene un efecto positi-
vo en las reservas cognitivas, lo cual 
contribuye a prevenir las demencias 
y la diabetes. 

•Consumir menos azúcares. Toman-
do en cuenta que México ocupa el 
cuarto lugar mundial de consumo 
de refresco lo que se asocia a la obe-
sidad. Entonces hay que preferir el 
agua simple o agua de fruta natural 
sin azúcar en los hogares.

•Disminuir el consumo de grasas. 
Preferir los alimentos cocidos o asa-
dos en lugar de fritos ayudará a con-
sumir menos calorías. 
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•Incrementar el consumo de frutas y verduras. El consumo de fibra que 
contienen estos alimentos ayudan a prevenir la diabetes y el cáncer de 
colon.

•Llevar a cabo actividades sociales. Las reuniones familiares, actividades 
organizadas en grupos sociales y labores de voluntariado (que consisten 
en brindar servicios sin interés económico a personas vulnerables) son 
fundamentales para que la sociedad y los adultos mayores se beneficien 
mutuamente de esta relación.

•Llevar a cabo actividades relacionadas con estimulación cognitiva. Los 
juegos de mesa y acercar a los adultos mayores al uso de la tecnología 
(usar celulares, la computadora) pueden ser una oportunidad para que 
pongan en juego sus funciones cognitivas previniendo las demencias. 
Además, podemos disminuir la brecha digital que existe actualmente 
entre jóvenes y adultos mayores lo que repercute en el aislamiento del 
adulto mayor. 

•Permitir que el adulto mayor realice actividades en casa mientras pueda. 
Es un error en las familias que se limite las tareas domésticas de los adul-
tos mayores ya que influye en su independencia y bienestar. Confiar en 
sus habilidades, destrezas y capacidades son vitales para una vida activa.

Para llevar a cabo estas acciones es muy importante que las familias facili-
ten el cambio de conducta en los adultos mayores, llevar a cabo actividades 
en conjunto, por ejemplo, salir a caminar, no tener en casa comida “chata-
rra” ni refrescos y buscar espacios de convivencia, puede marcar una diferencia 
en la salud física y emocional del adulto mayor que representará menos gas-
tos en el cuidado de la salud en las familias. Es más económico comprar fru-
tas y verduras e invertir un poco de tiempo en actividades en conjunto con 
adultos mayores que gastar en medicamentos y tratamientos costosos, ade-
más del sufrimiento que implica la presencia de las enfermedades crónicas 

Romper con los prejuicios sobre los 
adultos mayores es tarea de todas y 
todos para promover su inclusión y 
disfrutar de lo mucho que pueden 
aportar todavía en esta etapa de la 
vida.

Centre for ageing better en Unsplash 
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ADULTOS MAYORES Y 
DESEMPLEO; ELEMENTOS 

PARA SU INSERCIÓN LABORAL.
Alejandra Ariel Enríquez Ramírez

Jelle Van Leest en Unsplash

El envejecimiento de la población será una de las transformaciones más impor-
tantes del siglo XXI, esto se reflejará en los ámbitos familiar, social, médico, bie-
nes y servicios, así como en el mercado de trabajo, entre otros. En demografía la 
población envejecida es denominada “adultos mayores” y en México, una persona 
es parte de este rubro una vez que ha cumplido 60 años (PENSSIONISTE, 2017).  

La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo Nueva Edición (ENOEN) co-
rrespondiente al segundo trimestre 
de 2022, establece que un porcenta-
je aproximado al 14% de la población 
total mexicana, está constituida por 
adultos de 60 años y más; sin embargo, 
únicamente tres de cada diez personas 
mayores se encuentran empleadas.

Por su parte, la Encuesta Nacional so-
bre Discriminación (ENADIS) del año 
2022, determinó que las principales 
problemáticas a las que se enfrenta la 
población de adultos mayores en Méxi-
co son la insuficiencia de las pensiones 
para cubrir sus necesidades básicas, la 
falta de oportunidades y la carencia de 
pensión o jubilación, problemáticas 
que tienen una relación directa con sus 
fuentes de ingresos económicos y que 
por ende obligan a esta población a 
buscar otras fuentes de ingreso. 

Aunado a los problemas económicos, 
Aparicio (2006) menciona que el des-
empleo es un fenómeno que afecta di-
ferentes ámbitos de la vida privada y 
social del sujeto, generando cambios 
en la percepción que la persona tiene 
acerca de la vida, felicidad y satisfac-
ción con la misma.

Pero más allá de la pérdida de felici-
dad los autores Frey y Stuater (2020 en 
Aparicio, 2006), mencionan que el des-
empleo incluso puede generar trastor-
nos de ansiedad y depresión; llegando 
ser un factor relevante para la presen-
cia de conductas suicidas.

Respecto a la discriminación por edad 
en la empleabilidad y su relación con 
los problemas de salud mental, la OMS 
(2023) menciona, que los adultos ma-
yores, tienen mayor probabilidad de ser 
objeto de discriminación por razones 
de edad, lo cual puede ser un factor que 
influye en la prevalencia de trastornos 
de ansiedad y depresión, además del 
duelo por carencia, dificultades econó-
micas y un menor sentido de propósito 
con la jubilación. 
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Bianca Jordan en Unsplash

Los estigmas sobre los adultos mayores llegan a tal punto que, dos de cada nueve 
empleadores consideran que tener más de 60 años es una causa justificada de ex-
clusión en los procesos de integración a las organizaciones laborales, bajo la pre-
misa de que al llegar a esta edad las personas suelen presentar pérdida de pericia 
y capacidad para la ejecución de actividades (ENADIS, 2022).
Respecto a lo anterior, el C11- Convenio sobre a discriminación (empleo y ocu-
pación) de 1958, establece en sus artículos 1º, 4º y 5º  que ”Los procesos de inte-
gración a las organizaciones laborales únicamente deben hacer distinción, exclu-
sión o preferencia con base en las calificaciones requeridas en un sujeto para la 
realización de las funciones del puesto”, por lo que todo elemento distintivo de 
exclusión que no se fundamente en dichas calificaciones está basado en actos de 
discriminación. 
Por su parte Reguero (2008, en Gómez, 2013), establece que las bases para la pro-
tección de los derechos humanos en los adultos mayores son el principio de igual-
dad y no discriminación por razón de edad en la vejez, principio presente a nivel 
constitucional en el artículo 4º, y de forma específica en materia laboral en los 
artículos 2º y 133º de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los cuales prohíben la dis-
criminación por motivos de edad, siendo el objeto la promoción de la dignidad 
humana.

Aunado a ello, en marzo de 
2023, el Senado avaló modifi-
caciones a los artículos 132º y 
133º de la LFT con la finalidad 
integrar un porcentaje mínimo 
de 5% de adultos mayores en la 
plantilla laboral, lo cual impli-
ca un reto para los encargados 
de los procesos de integración 
de personal.

Procesos incluyentes y libres de discriminación

De lo anterior se determina que, para que el proceso de integración respete el de-
recho a la no discriminación, debe cuidarse la estructura y revisión de las políticas 
de reclutamiento y selección, los análisis de puestos y procesos de reclutamiento 
y selección de personal; elementos indispensables al momento de integrar perso-
nal a las organizaciones.
Respecto a las políticas de reclutamiento de personal, se debe asegurar que ten-
gan congruencia con las leyes vigentes, es decir, deben seguir un principio de le-
galidad; no solamente con los elementos normativos mencionados en líneas an-
teriores, sino que también deben ir en concordancia con otras leyes como las de 
Seguridad Social, Ley de los derechos de las personas adultas mayores, códigos 
civiles y penales, así como leyes y organismos de protección a Derechos Humanos 
(Vela-Barba, 2017).
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Por su parte, el análisis de puestos describe y especifi ca las actividades a realizarse 
en cada puesto, frecuencia, condiciones ambientales y ergonómicas, sus riesgos, 
así como las características que debe tener el sujeto para realizar dichas activi-
dades; es por lo anterior que este instrumento da la pauta para cumplir con lo 
establecido en el convenio C-11 respecto a la exclusión basada en características 
para la ejecución del puesto.

Por último, los procesos de reclutamiento y selección están encaminados a la 
atracción, selección e incorporación del talento idóneo para ocupar una vacante, 
por eso cada fase de estos procesos debe estar estructurada y fundamentada en las 
políticas de reclutamiento y selección, así como en el análisis del puesto; además 
de alejarse de estereotipos o paradigmas infundados que pueden violentar los de-
rechos humanos y la dignidad de las personas. 

Aparicio Cabrera, A. (2006) Efectos psicosociales del desempleo. Revista de In-
vestigación Social, UNAM. 
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¿QUÉ OCURRE CON LOS ADULTOS 
MAYORES Y LA TECNOLOGÍA?

Judith Rivera Baños

Joseph Chan en Unsplash
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Joshua Hoehne en Unsplash

La incorporación tecnológica en diversas disciplinas ha tenido un auge conside-
rable y en la actualidad, no solo se utilizan las herramientas tecnológicas para la 
educación superior, sino también se han incluido dentro de la educación básica, 
por lo que, hay niños y niñas de primaria utilizando dispositivos móviles con mu-
cha facilidad, así mismo, dentro de los hogares se encuentran infantes de 1 a 3 
años utilizando pantallas y/o celulares con mucha facilidad; sin embargo, es poco 
común ver a adultos mayores manejando un celular inteligente, una Tablet, una 
pantalla o incluso la televisión con plataformas de streaming incluidas; esto se 
debe a que, tanto niños, niñas, adolescentes y jóvenes nacidos a partir de 1990 
poseen una capacidad cognitiva que les permite asimilar con mayor facilidad el 
funcionamiento de las nuevas tecnologías, por lo que son llamados nativos digi-
tales, mientras que los inmigrantes digitales, son principalmente adultos nacidos 
en años anteriores a 1990, que, con capacitación, dedicación o por necesidad han 
incorporado la tecnología a su vida cotidiana, mientras que adultos mayores de 60 
años que no cuentan con este conocimiento, forman parte de la llamada brecha 
digital (Prensky, 2001).

Estas diferencias se profundizaron aún más 
en el periodo pandémico, donde fue nece-
sario el uso de dispositivos para mantener 
contacto con la familia debido al confina-
miento y quienes tenían dominio de dichas 
herramientas lograron realizar diversas ac-
tividades relacionadas con el trabajo, el ám-
bito académico e incluso el esparcimiento, 
pero el sector de la población que carece de 
acceso a internet, que no tiene competencias 
digitales mínimas o incluso que no posee un 
dispositivo con estas características fue en 
gran parte el de los adultos mayores.

Este grupo etario, que por su historia de vida, no lograron en muchos casos con-
cluir una formación académica y mucho menos tener acceso a una tecnológica, 
aunado al cambio en sus habilidades cognitivas, físicas y a situaciones de salud, 
que por diversas razones viven solos o las visitas familiares son poco recurrentes, 
así mismo, el aprendizaje y la adaptación a los cambios que representa el mundo 
digital puede generar estrés y angustia, pues, al no tener las mismas capacidades 
de la juventud, se experimenta frustración que impacta en la motivación y au-
menta el desinterés, siendo estos algunos de los motivos que complican entrar al 
grupo de inmigrantes digitales acrecentando la brecha digital en este sector de la 
población y el riesgo de desigualdad y exclusión social (Arrabal León et. al, 2015)
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Foto de Yan Krukau en Pexels

Entonces, ¿qué ocurre con estos adultos 
mayores y la tecnología en la actualidad?, 
la respuesta sería ambigua, pues depende 
de las circunstancias, la zona geográfica, el 
acceso a los insumos y recursos, las capaci-
dades e intereses personales, la formación 
académica, etc., es decir, son varias aristas 
que influyen en que una persona desarro-
lle un dominio tecnológico; aunque, si se 
observa alrededor, en  la localidad, en la 
realidad de cada uno, se puede identificar 
a aquellas personas que sí cuentan con los 
insumos necesarios para desarrollar com-
petencias digitales, pero también se apre-
cia a quienes no cuentan con un teléfono 
inteligente; así mismo, es posible ubicar 
a quienes jamás han utilizado una com-
putadora o a los adultos que aún utilizan 
un teléfono analógico para hacer y recibir 
llamadas; ahora bien, tratando de dar una 
respuesta, las opciones se limitan a la ca-
pacitación breve por parte de los nietos, 
sobrinos o alguna persona de asistencia 
social y/o externa a la familia, mantener el 
desinterés, reforzado por limitación física 
o simplemente poco acceso a la tecnolo-
gía; siendo quizá  la alternativa más osada 
el cobijo familiar y social, alfabetizando 
en este tema a los adultos que se encuen-
tran en la misma comunidad de acuerdo a 
sus necesidades y recursos, iniciando des-
de el hogar, la comunidad, el lugar donde 
cada uno labora/estudia.

Así entonces, contribuyendo a la disminu-
ción de las limitaciones tecnológicas en 
los adultos mayores en esta época y au-
mentando las habilidades en el resto de la 
población (nativos e inmigrantes digita-
les) tal vez en unos años esta situación sea 
diferente y los mayores de 60 años tengan 
más oportunidades y habilidades en cuan-
to a la vida digital se refiere. 

En conclusión, las personas mayo-
res, también requieren apoyo en el 
uso tecnológico, no solo social, fa-
miliar, de salud o económico, pues, 
se vive una era digital, donde la vida 
cotidiana requiere el uso de disposi-
tivos y para ellos no es la excepción, 
por ejemplo, en el uso del cajero au-
tomático para el cobro del apoyo o 
el sacar una cita médica, entre otros, 
por lo que, considerando sus necesi-
dades y circunstancias individuales 
es importante el acompañamiento 
y la capacitación por parte de fami-
liares, amistades y/o personal capa-
citado que les brinde lo básico para 
moverse en este mundo digitalizado. 

La pandemia evidenció una reali-
dad, sólo quienes cuentan con me-
dios tecnológicos han logrado in-
corporarse a la digitalización de la 
actualidad mientras que las y los 
adultos mayores de 60 años se vie-
ron más vulnerables y con limita-
ciones en este ámbito; cabe señalar 
que esta situación no es reciente, ya 
desde décadas atrás, este sector de 
la población se ha visto con menos 
oportunidades de aprendizaje en 
cuanto a la innovación tecnológica 
se refiere, justamente por sus carac-
terísticas particulares, como ocurrió 
cuando se dejó de utilizar la tele-
visión análoga para darle paso a la 
digital, cuando se modificó el cobro 
de pensiones a tarjeta bancaria y ya 
no a cobro por cheque o incluso para 
el trámite de documentos de identi-
ficación personal que ya no es solo 
en registro civil sino es por medio de 
páginas electrónicas gubernamen-
tales, por  mencionar algunos,  se 
han presentado dificultades para la 
adaptación a estos cambios.
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Si bien es cierto que no es una problemática general, aun para quienes han logra-
do ingresar a lo tecnológico, ha representado un reto y gran difi cultad, que requie-
re de paciencia y mucha práctica.

Por último, es preciso refl exionar sobre 
la calidad de vida que tienen quienes han 
llegado a esa etapa y el tipo de vida que 
cada uno quiere tener al llegar a ese pe-
riodo (si aún no se ha llegado), así como, 
las acciones que se están tomando en el 
presente para que, llegado el momento, 
sea menor el impacto del paso del tiempo 
vs la tecnología que día a día va aumen-
tando. 
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IMPORTANCIA DEL USO DE LAS 
TIC EN LAS PERSONAS MAYORES 

PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN 
SOCIO DIGITAL

Rodrigo Daniel Medrano Figueroa

G enerar espacios de interacción accesibles para personas adultas mayores 
contribuirá a que se mantengan activas socialmente, permitiendo que pue-
dan realizar distintas acciones, como comunicarse con familiares y amis-

tades, entretenerse, hacer uso de servicios digitales y mantenerse informados por 
medio de noticias o redes sociales.

Centre for ageing better en Unsplash
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El envejecimiento implica la pérdida de habilidades motoras o la resistencia mus-
cular para realizar distintas actividades físicas, por lo que al ser una población 
que en ocasiones vive en reclusión, el uso de las TIC sería beneficioso para afron-
tar el sentimiento de aislamiento y soledad que enfrentan los adultos mayores. 
El acompañamiento en línea podría resultar ventajoso durante este proceso de 
envejecimiento, al saber que no son los únicos que atraviesan por dicho proceso. 
Para lograr esto es importante generar conocimiento sobre el uso de las distintas 
herramientas digitales como redes sociales, y concientizar sobre la inclusión en 
ambientes digitales para adultos mayores.

Actualmente el mundo y en específico la sociedad se ha visto inmersa por el uso 
intensivo de los medios digitales (Alvarado y Salazar, 2014). Desde establecerse 
como un medio funcional de comunicación hasta ser uno de los principales recur-
sos para la interacción social, las TIC han abierto la posibilidad de generar nuevos 
espacios de interacción que se adaptan a las necesidades actuales de su pobla-
ción. En este contexto, la accesibilidad a estos recursos no solo se remite a las 
poblaciones más jóvenes, pues, aunque el objetivo principal es priorizar por una 
generación que adopte y se adapte a la era digital, existen sectores generacionales 
que pueden beneficiarse de esta digitalización. Uno de ellos es el de los adultos 
mayores, donde el uso de las TIC puede desempeñar un papel fundamental para 
el envejecimiento en un mundo digital (Vega, 2014).

En este sentido, se comprende que 
generar espacios de interacción acce-
sibles para personas adultas mayores 
contribuirá a que se mantengan activas 
socialmente, permitiendo que puedan 
realizar distintas acciones, como co-
municarse con familiares y amistades, 
entretenerse, hacer uso de servicios 
digitales y mantenerse informados por 
medio de noticias o redes sociales. Sin 
embargo, para que esto sea posible es 
necesario crear conciencia sobre la im-
portancia implementar espacios de in-
clusión digital, buscando potenciar sus 
posibilidades y necesidades. 
Envejecer conlleva todo un proce-
so biológico que comienza desde el 
nacimiento, el cual implica distintas 
transformaciones fisiológicas, como la 
reducción en capacidades físicas, psi-
cológicas y de forma general, en la au-
tonomía de la persona. 

Dicho proceso representa en la mayo-
ría de los casos una creencia negativa 
sobre los alcances y limitaciones que 
sufre el adulto mayor ante el inevitable 
deterioro de estas, siendo visto como 
una figura incapaz de llevar una vida 
autónoma sin la necesidad de supervi-
sión o control de sus actividades dia-
rias. En consecuencia, esta creencia im-
plica que el adulto mayor sea sometido 
a condiciones de soledad y aislamiento 
social, aumentando la posibilidad de 
sufrir depresión, deterioro físico y cog-
nitivo, además de morbilidad y morta-
lidad temprana (Muñoz, 2019). 

Por lo tanto, aunque envejecer es resul-
tado de un proceso biológico inevitable, 
esto no representa un escenario donde 
el adulto mayor presente una incapa-
cidad o pérdida de capacidad humana, 
sino que implica un nuevo proceso de 
adaptación en las necesidades indivi-
duales del sujeto.
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Aquí la importancia de generar accesibilidad a recursos digitales que ayuden al 
adulto mayor a adaptarse a esta etapa de vida por medio de acompañamiento e 
interacción en entornos virtuales. Para ello es necesario producir conocimiento 
sobre el uso de las distintas herramientas digitales como redes sociales, y con-
cientizar sobre la inclusión en ambientes digitales para adultos mayores.

La inclusión digital comprende todo conjunto de estrategias, políticas y accio-
nes encaminadas a eliminar los obstáculos que limitan la participación activa en 
entornos virtuales. Dentro de la población que comprende a adultos mayores, el 
principal objetivo es mejorar su calidad de vida con el uso de las TIC. Para ello, es 
necesario considerar algunos factores que pueden intervenir en dicho objetivo: 
como medida primaria resulta limitante el acceso a las TIC, esto porque el alcan-
ce que se pueda dar estará medido por los costos y servicios que puedan abarcar 
esta cobertura tecnológica, considerando como factor importante la infraestruc-
tura tecnológica, así como en la composición humana, es decir, las capacidades 
o habilidades del adulto mayor. De igual forma, el uso de las TIC dependerá de 
factores de diversa índole mediados por procesos educativos, cómo el uso correc-
to de estas tecnologías, ya que como señala Muñoz (2019), gran parte de adultos 
mayores no saben usar este tipo de tecnologías, se encuentran en la disposición 
de aprender, por ello, la importancia de adecuar métodos de aprendizaje basado 
en condiciones específicas. Por último, la apropiación de las TIC dependerá del 
sentido que se le pueda asignar, desde un nivel individual hasta uno colectivo, 
asociados a factores de entorno, cultura y actuación de las personas. 

Inclusión digital

Lute en Unsplash
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A pesar de ciertas condiciones que pueden resultar desfavorables para la inclu-
sión de adultos mayores y el uso cotidiano con las TIC, existen estudios que han 
demostrado que esta población se puede ver beneficiada con el uso de estos recur-
sos, pues al adentrarse a un mundo digital logran optimizar distintas capacidades 
por medio de la práctica, compensando el hecho de haber perdido otras habilida-
des. Como señala Paz et al., (2016) mediante la aplicación de un instrumento a 
44 adultos, con edades entre 60 y 85 años, se encontró que el uso cotidiano de las 
TIC en labores distintas, les propiciaban independencia, autonomía y comunica-
ción familiar, además de permitirles mejorar su memoria y obtener información 
importante. 

Envejecer es resultado de un proceso 
biológico inevitable, y, aunque algunas 
capacidades físicas o cognitivas se ven 
afectadas por un indicador de deterio-
ro, no es sinónimo de incapacidad. Por 
ello es por lo que adecuar la tecnología 
para el adulto mayor no va encaminado 
a aumentar el porcentaje de aislamien-
to y confinamiento, sino se busca ade-
cuar las condiciones necesarias para 
vivir plenamente con sus potencialida-
des, intereses y limitaciones, siendo la 
inclusión digital una estrategia de apo-
yo para para contribuir a su incorpora-
ción funcional al mundo actual. Esto, 
tomando en cuenta que la era digital 
continúa evolucionando y adaptando 
nuestras formas de interacción y comu-
nicación, por lo que resulta importante 
volver a esta población agentes activos 
del mundo virtual, no solo para facilitar 
alternativas diversas, sino para adaptar 
sus necesidades, intereses y condicio-
nes a nuevas formas de interacción. 

Con lo anterior se describe la contribución que pueden realizar las TIC ante la 
disminución de condiciones de soledad y aislamiento que a menudo sufre esta 
población, pues, tomando en cuenta que los entornos virtuales contienen una 
vasta opción de posibilidades, el uso de estas tecnologías aumenta la posibilidad 
de interactuar, logrando generar nuevas relaciones, obtener autonomía personal, 
descubrir intereses y cubrir necesidades más concretas. 

Andreea Popa en Unsplash
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