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 RESUMEN 
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La alfabetización mediática e informacional, se ha constituido en uno de 
los retos más urgentes de la sociedad contemporánea. Por ello, este 
artículo permite explorar las condiciones de acceso a tecnologías y la 
alfabetización mediática en adultos mayores de 65 años en adelante en 
Ecuador y Bolivia. De la misma manera, nos conduce a establecer cómo 
influyen estos aspectos en las condiciones de vida de los miembros de 
este grupo generacional. El presente artículo se desarrolló que el marco 
del proyecto de investigación “Competencia mediática e informacional: 
un enfoque en los adultos mayores de la Comunidad Andina”. En este 
contexto, hemos utilizado una metodología cuantitativa y aplicamos 
encuestas de manera asistida en ciudades como La Paz (Bolivia), Quito, 
Machala y Loja en Ecuador, a los adultos mayores de 65 años en adelante, 
los mismos que pertenecen a los programas de atención social y también 
se abordó a personas jubiladas, principalmente del sector educativo. 
Entre los hallazgos más relevantes se pudo determinar que el número de 
personas adultas que accede a tecnologías ha aumentado en los últimos 
años y, por consiguiente, estas han mejorado sus condiciones de vida, 
considerando que la alfabetización mediática e informacional es 
determinante para acceder a la información de calidad.  

 ABSTRACT 

 
Keywords:  

Media and information literacy has become one of the most urgent 
challenges of contemporary society. Therefore, this article allows us to 
explore the conditions of access to technologies and media literacy in 
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older adults, Bolivia, Ecuador, 
media literacy, technologies 
 

adults aged 65 and older in Ecuador and Bolivia. In the same way, it leads 
us to establish how these aspects influence the living conditions of the 
members of this generational group. This article was developed within 
the framework of the research project “Media and informational 
competence: a focus on older adults in the Andean Community” In this 
context, we have used a quantitative methodology and applied surveys in 
an assisted manner in cities such as La Paz (Bolivia), Quito, Machala and 
Loja in Ecuador, to older adults aged 65 years and older, the same ones 
who belong to the social care and retired people were also approached, 
mainly from the educational sector. Among the most relevant findings, it 
was determined that the number of adults who access technologies has 
increased in recent years and, consequently, these have improved their 
living conditions, considering that media and information literacy is a 
determining factor in accessing information quality information. 
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Introducción 
 

Los adultos mayores, poseen una invaluable experiencia producto de los años 
acumulados, son un componente esencial de las sociedades democráticas. Además, son 
promotores de nobleza, inspiran ternura, mantienen unida a la familia, dan consejos a los 
menores y transmiten serenidad en los momentos de peligro. La edad adulta, implica 
cambios sustanciales en las formas de vida, lo que se interrelaciona con nuevos hábitos y 
una lucha permanente por la inclusión social, al tiempo que las acciones se centran en 
crecimiento personal y la integridad humana (Konovalova & Maslova, 2022). 

Este grupo generacional constituye una población en crecimiento, “este hecho ha 
sido el resultado del éxito en las políticas de salud, sociales y educativas que han incidido 
en las mejoras de las condiciones de vida de la población” (Bravo-Rondón & Lamus de 
Rodríguez, 2020, p. 217). Sobre esta premisa, toma relevancia las capacidades de acceso 
a tecnologías y la alfabetización mediática en los adultos mayores, ya que estos utilizan 
tecnologías de diversas formas, pero prefieren aquellas que se adaptan a sus necesidades, 
ahí tienen consideraciones particulares que implican, comunicarse con su círculo cercano, 
entretenerse, salud y por supuesto aprender.  

En los procesos de alfabetización mediática e informacional en los adultos 
mayores, existen dos importantes epicentros que son la familia y el hogar “ya que no sólo 
es ahí donde estamos mayor tiempo conectados a ellas sino porque también es en su 
interior donde establecemos las operaciones lógicas de uso, apropiación y sentido que 
conforman nuestras biografías y trayectorias mediáticas” (Franco-Mugues, 2018, p. 174). 

En Ecuador y Bolivia, países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, las 
condiciones de acceso a las tecnologías han mejorado en los últimos años, sin embargo, 
los procesos de alfabetización mediática e informacional no están registrados, a pesar de 
que existen una serie de investigaciones y proyectos que se han propuesto, pero que no 
han tenido cabida en los organismos gubernamentales.  

Las iniciativas de alfabetización mediática, son una herramienta que mantiene en 
actividad a los adultos mayores, incluso, relentiza los avances de la edad, por lo que, los 
sistemas de educación deben atender al ser humano a lo largo del ciclo vital. En este grupo 
generacional las tecnologías son utilizadas mayoritariamente para la interrelación con 
familiares y amigos (Loaiza-Lima & Velásquez-Benavides, 2020, p. 34).  

Asimismo, a nivel mundial existe un fenómeno que obliga a las sociedades a 
reestructurarse, principalmente en lo que respecta a la implementación de políticas 
públicas, considerando que estas deben hacer frente a la realidad ofreciendo los recursos 
necesarios para enfrentar la transformación tecnológica, mejorando las carencias que se 
presentan a partir de la nueva dinámica social (Sánchez- Carballo, 2008). Sobre todo, 
porque el acceso a las tecnologías es crucial para la promulgación del conocimiento, el 
empoderamiento del ciudadano con respecto a las tecnologías y el cultivo crítico de la 
realidad, siempre promoviendo un desarrollo sostenible de la sociedad. También, es 
importante recalcar que la educación en tecnologías tiene la misión de promover la 
construcción moral y ética del ser humano a partir del conocimiento, la misma que es 
posible gracias a la inclusión digital de todos los grupos sociales (Da Silva & De Oliveira, 
2022).  

En un enfoque más particular, por mucho tiempo se ha limitado la participación de 
los adultos mayores en los procesos productivos, debido a los estigmas que se generan 
por la famosa representación social, la misma que se ha concebido supuestamente por el 
deterioro de sus capacidades físicas, situación que se agrava por la denominada brecha 
digital. Entonces, la Alfabetización mediática e informacional contribuye al 
fortalecimiento de la reserva cognitiva y se constituye en una herramienta útil para luchar 
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contra el deterioro de la salud, ya que el conocimiento fortalece las capacidades generales 
de los seres humanos (Peeters et al., 2020). 

En ese sentido, este artículo busca determinar que la utilización de tecnologías 
mejora la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, considerando que no es lo 
mismo acceder a tecnologías y saberlas utilizar de manera eficiente. Asimismo, es 
importante revisar cuáles son los procesos de alfabetización mediática e informacional 
que se han desarrollado en el Bolivia y Ecuador, como países miembros de la CAN, ya que 
poseen importantes similitudes en su estructura social y cultural.  

 
 

Marco teórico 
 
Acceso a tecnologías y conectivismo 

Existe una clara diferencia entre acceder a Internet, a teléfonos inteligentes, 
computadoras, tablets u otros dispositivos, y saber extraer la información que nos pueda 
enriquecer desde la perspectiva del conocimiento.  

La digitalización ha sido un proceso gradual, como lo señala Muñoz (2017) y en los 
últimos años se han ampliado significativamente las oportunidades de comunicación en 
entornos digitales, en parte gracias a los formatos multimedia y transmedia, con 
narrativas que combinan diversos canales y lenguajes. Esto se debe al alto grado de 
penetración tanto del Internet como de los dispositivos móviles, tecnologías que facilitan 
una conectividad constante a través de múltiples medios y formatos. Sin esta 
conectividad, no sería posible desarrollar las narrativas digitales, que incluyen audio, 
video, imágenes y texto, creando piezas comunicativas donde las personas buscan contar 
historias atractivas, pues como lo señalan Wang y Hao (2018) la penetración de las 
tecnologías y la información, influyen significativamente en el comportamiento de las 
personas.  

Los datos y estadísticas sobre el acceso a tecnologías digitales reflejan este 
fenómeno, mostrando cómo transforma y rompe paradigmas. Según Shrivastava (2018) 
el conectivismo se posiciona como la teoría del aprendizaje en la era digital, entendiendo 
que cualquier decisión puede modificarse rápidamente, ya que se genera y adquiere 
información constantemente, además de desarrollar la habilidad de distinguir entre 
información relevante y no relevante. 

La llegada de Internet, y en especial la Web 2.0, ha abierto un amplio abanico de 
posibilidades para nuevas formas de comunicación y educación, ya que los métodos 
tradicionales de navegación y filtrado de información resultan ineficaces en estos nuevos 
entornos (Goldie, 2016). En este contexto, la digitalización a nivel global ha 
experimentado cambios rápidos, con un aumento constante de personas conectadas a 
redes o dispositivos, impulsado también por el desarrollo de nuevas tecnologías que 
permiten una conexión continua Así lo reafirma Varnavskii (2024) al sostener que, la 
digitalización ha potenciado el crecimiento económico, ya que los niveles de empleo han 
crecido a nivel mundial.  

Las aplicaciones desarrolladas en Internet tienen el potencial de mejorar la 
eficiencia operativa, la fiabilidad y la seguridad. No obstante, el reto consiste en ofrecer 
conectividad accesible, tanto en términos de costo como de modelo de negocio, 
asegurando que el sistema permita la convergencia de varias tecnologías y dispositivos 
en un mismo entorno y al mismo tiempo (Haley et al., 2018). 

Considerando el crecimiento de la población conectada y el aumento del acceso a 
sistemas digitales en los últimos años, es evidente como la inclusión de narrativas 
digitales facilita una comunicación directa con los usuarios. Estas herramientas 
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aprovechan las tecnologías que forman parte de la rutina diaria de las personas, haciendo 
más accesible y habitual el uso de estas plataformas para la interacción, procurando que 
el conocimiento se extienda a través de la red y sus conexiones.  

 
Datos de acceso a tecnologías en Ecuador y Bolivia 

Latinoamérica es una de las regiones en donde más se han asentado las 
desigualdades, ya que históricamente la concentración de la riqueza se ha establecido en 
determinados grupos de poder, lo que ha impedido el afianzamiento de políticas públicas 
que promuevan la atención de la sociedad en su conjunto. A pesar de ello, los niveles de 
acceso a tecnologías han crecido en nuestra región y particularmente en Ecuador y 
Bolivia.  

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de esta región depende de las 
posibilidades que existan para crear condiciones adecuadas de acceso a la información, la 
educación y por consiguiente a la generación del conocimiento, como elemento 
indispensable del bienestar común. Des mismo modo, hay que considerar dos realidades 
de nuestra región, las mismas que se relacionan con la calidad de información que 
recibimos y el respeto por los derechos humanos (Mastromatteo, 20099).  

En ese contexto, en el Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
(2024) presentó su resumen 2024, con corte al mes de junio de este año, en el que 
menciona que, el 70.2% de los ecuatorianos utiliza Internet. Asimismo, existe un 5.4 % de 
ciudadanos que son considerados analfabetos digitales. Estos datos fueron obtenidos a 
través de la “Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo”.  

 
Figura 1 
La información de Tecnologías de la Información y Comunicación genera datos sobre 
equipamiento, acceso y uso del computador, internet y celular, en el hogar proporcionando 
insumos para el análisis y formulación de políticas públicas 

 
Nota.  Instituto Nacional de Estadística y Censo. (INEC) (2024). 

 
En el caso de Bolivia, En Bolivia, el 91 por ciento de la población tiene acceso a 

Internet, los mismos que se conectan a través de un celular. De la misma manera, el 56 
por ciento cuenta con Internet fijo en sus hogares, según datos de la Autoridad de 
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), a diciembre de 
2023. Esto representa un ligero crecimiento de 1% respecto a junio del mismo año 
(Figuera, 2024). 
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Figura 2 
Cobertura de Internet en Bolivia    

 

 
 
Nota. Tomado del diario Los Tiempos (2024). 

 
 
La alfabetización mediática en Ecuador y Bolivia 

La alfabetización mediática se presenta como la capacidad de acceder, analizar, 
evaluar y crear contenido para una variedad de formas mediáticas. Autores como 
Mésquita y Fernández (2023) se refieren a la alfabetización mediática como “el conjunto 
de conocimiento, habilidades y competencias necesarias para analizar, evaluar y crear 
mensajes” (p. 58), considerando el contexto actual en el que prácticamente el ser humano 
se desenvuelve entre una gran cantidad de información.   

Así también, Romero-Romero et al. (2024) señalan el aporte de la UNESCO al 
margen de la alfabetización mediática afirmando que esta corresponde a “la adquisición 
de conocimientos acerca de los medios de comunicación” (p. 73), siendo estos de interés 
y consumo de la sociedad, y por ende la necesidad de contar con herramientas que 
permitan digerir, analizar, argumentar y cocrear la información y el contenido que estos 
presentan.  

En cuanto al planteamiento de López-González et al. (2023) la alfabetización 
mediática e informacional es necesaria en la sociedad actual, en tanto “la ciudadanía esté 
en la capacidad de utilizar la información de manera crítica” (p. 399), a partir de la 
obtención de habilidades que le permitan no solo consumir contenidos de manera pasiva, 
sino también analizarlos desde una perspectiva reflexiva y consciente, lo que implica 
cuestionar las fuentes y evaluar la veracidad y relevancia.  

Como se evidencia, los aportes en torno a la alfabetización mediática son múltiples, 
y van desde su reconocimiento como una habilidad e incluso como un derecho, que a decir 
de González et al. (2023) corresponde al acceso a la información y conocimiento que todo 
ser humano debe tener y con ello aportar a “constituir una comunicación independiente, 
libre y donde confluya una diversidad de opiniones” (p. 1396). En virtud de ello, la 
importancia de capacitar a las personas con las habilidades necesarias para evaluar de 
manera crítica y argumentativa los contenidos que reciben diariamente desde diversos 
medios de comunicación. 
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Al referir a un concepto de amplios aportes, es necesario incluir experiencias en 
territorio, tal es el caso del contexto ecuatoriano, en el que Rey et al. (2017) señala que la 
alfabetización mediática se encuentra “entre los deseos de los políticos, la realidad de los 
centros escolares y las investigaciones universitarias sobre el tema” (p. 192). Así también 
se refieren momentos en el tiempo que permiten evidenciar los alcances en el país, 
considerando que en 2005 se plantean las primeras estrategias, en 2006 se precisa de 
políticas públicas con la presentación del Libro Blanco sobre la sociedad de la 
información; más adelante entra en marcha el programa “Mejoramiento de la calidad de 
la educación pública para el fortalecimiento del aprendizaje a través de las TIC: de tal palo, 
tal astilla”, que surge con el proyecto de escuelas del milenio. 

Otros aportes, como el de Loaiza-Lima et al. (2024) precisan para Ecuador, una 
propuesta de política pública para la AM impulsada desde la academia a través de la UTPL, 
UNESCO y Fundamedios que precisa de incluir como “eje transversal en la política de 
transformación digital y que se incluya desde la formación básica de las personas” (p. 
116). De esta manera se proyecta garantizar la participación del individuo en aspectos de 
transcendencia social y que impliquen criterio y conocimiento.  

Así también se contempla el contexto boliviano, en el que según los aportes de 
Mateus et al. (2020) la alfabetización mediática se aborda desde la inserción de manuales 
para los docentes orientados al lenguaje de los medios de comunicación, de tal manera 
que se pueda discernir y responder frente a la abundancia de contenidos que estos 
generan y con ello un mayor entendimiento.  

Para este país también se registran iniciativas ciudadanas en pro de la 
alfabetización mediática, tal es el caso de un carro móvil que comparte información sobre 
el tema en los mercados populares. Esta es una iniciativa de un grupo de comunicadores 
y activistas populares para informar a madres de familia y orientar sobre la información 
que circula en redes sociales. Así también se reconoce la creación de una red de “Súper 
Agentes AMI”, cuyo propósito es la comunicación comunitaria, la generación de contenido 
y el activismo que buscan formular escenarios de diálogo constructivo con diversidad de 
criterios que rompan la polarización en la que vive el país (Deutsche-Welle, 2024).  

 
Tecnologías, adultos mayores y calidad de vida 

Los adultos mayores deben enfrentar una serie de desafíos, los mismos que pueden 
convertirse en amenazas que pueden afectar su calidad de vida y la adaptación a un 
ecosistema digital puede ayudar a enfrentar de mejor manera esos desafíos (Mois et al., 
2019). El uso de las tecnologías y su gran capacidad, son elementos claves en el desarrollo 
de los seres humanos y estas contribuyen a la percepción de una mejor condición de vida. 
Precisamente las condiciones de vida son fundamentales en el desarrollo sostenible de las 
naciones, ya que potencia, aspectos sociales, económicos y culturales, a partir de la 
integración humana (Nevado et al., 2019).  

Por lo tanto, cuando avanzamos a la consolidación de la sociedad del conocimiento, 
es indudable que la correcta utilización de las tecnologías mejora las condiciones de vida 
de las personas. En este sentido, las personas jóvenes pueden adaptarse más fácilmente a 
las tecnologías, mientras que, los adultos mayores en su conjunto ya enfrentan barreras 
para el uso de estas herramientas y corren el riesgo de quedarse aún más rezagados, 
debido a la falta de implementación de políticas públicas. Este fenómeno no solo refuerza 
la brecha digital, sino que también limita su capacidad de aprender habilidades nuevas 
necesarias para interactuar con tecnologías emergentes una vez establecido el acceso. Las 
tecnologías de la información y la comunicación impulsan la autogestión de la salud y la 
independencia de los seres humanos, dependiendo del éxito que pueda alcanzar en la 
sociedad digital.   
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Asimismo, la alfabetización mediática e informacional, es un instrumento 
poderoso para la reinserción social de los adultos mayores, ya que al estar capacitados 
pueden participar activamente de las actividades sociales y culturales, lo que repercute 
en su bienestar emocional y les entrega sentido de pertenencia en cuanto a las tecnologías 
(Loaiza-Lima et al., 2024, p. 118). 

La influencia de las tecnologías en la calidad de vida de las personas, es un tema 
bastante complejo, ya que abarca varias connotaciones, las mismas que se relacionan con 
aspectos culturales y socioeconómicos. En el presente estudio, nos vamos a centrar en que 
el uso correcto de las tecnologías mejora sustancialmente la calidad de vida de las 
personas, entendiendo que aquellos adultos mayores que no acceden a Internet, corren el 
peligro de ser excluidos de la sociedad digital, lo que lógicamente atenta contra sus 
derechos humanos. Por ello, es necesario que los adultos mayores reciban apoyo para 
cultivar habilidades que permita revertir la percepción social de que existe brecha 
generacional que limita a las personas mayores usar tecnologías (Rivoir et al., 2019, p. 
309).  

Las tecnologías son un vínculo entre los adultos mayores y su entorno, es que, en 
la actualidad, quien no las utiliza esta fuera de la sociedad y de su cotidianidad. Por lo 
tanto, es indudable que estas afectan de manera positiva la vida de las personas, pero 
siempre nace la discusión de que deben ser asumidas con responsabilidad y también 
aparece la convocatoria a la formación permanente del individuo. En este sentido, no 
pueden existir barreras entre las personas mayores y las tecnologías, pues las 
herramientas de última generación, ayudan a traspasar esas mismas barreras que se 
generan por el paso de los años y por supuesto, por la representación social preexistente.  

Por eso es importante mencionar que, el acelerado desarrollo tecnológico ha 
obligado a la introducción de programas de salud y bienestar para los adultos mayores, 
convirtiéndose en un gran desafío para el mundo de la ciencia, que busca el éxito de las 
aplicaciones y plataformas que sirven en este campo, por eso, un importante volumen de 
investigaciones asume como propio el desafío generar bienestar en los adultos mayores a 
partir del uso adecuado de tecnologías (Baraković et al., 2020).  
 

 
Método  

 

Esta investigación se basa en el método científico y se adaptó con un enfoque 
cuantitativo caracterizado por datos obtenidos en una encuesta realizada a adultos 
mayores de 65 años en adelante en Ecuador y Bolivia. Como objetivo central, hemos 
planteado, determinar que la alfabetización mediática e informacional, mejora la calidad 
de vida de las personas mayores de 65 años, considerando que no es lo mismo acceder a 
tecnologías y saberlas utilizar de manera competente.  

En el desarrollo de esta investigación se realizaron encuestas asistidas a 200 
adultos mayores de las ciudades de La Paz, en Bolivia y de Quito, Machala y Loja en 
Ecuador. La recolección de datos asistida, tiene un gran potencial en cuanto a la 
puntualidad de resultados, esta es una herramienta valiosa para recopilar información 
sobre el bienestar de los adultos mayores, se realiza a través llamadas telefónicas, en 
plataformas digitales, con lápiz y papel, siempre supervisadas por el investigador 
(Weigold et al. 2016). En cuanto a la selección de la muestra, esta corresponde al análisis 
de las características sociales que tienen los adultos mayores en los países en donde se 
desarrolla este proyecto y sobre todo, a las condiciones de acceso a los encuestados para 
levantar la información. Las personas abordadas, son adultos mayores que pertenecen a 
los programas sociales de atención al adulto mayor que existen en los países antes 
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indicados. Del mismo modo, hemos solicitado la colaboración de personas jubiladas, es 
decir, aquellos que han servido en instituciones públicas. Es importante mencionar, que 
este grupo generacional es considerado de difícil acceso, al momento de la aplicación del 

instrumento.  
Complementariamente hemos revisado, los procesos de alfabetización mediática 

desarrollados en el Ecuador y cuáles son los aportes que la academia ha presentado en 
este campo. 

 
 

Resultados  
 

En el desarrollo de la presente investigación está destinada al estudio “Acceso a 
tecnologías y alfabetización mediática en adultos mayores de Ecuador y Bolivia” el mismo 
que presenta resultados preliminares de la tesis doctoral titulada “Competencia mediática 
e informacional: un enfoque en los adultos mayores de la Comunidad Andina”, de Eduardo 
Loaiza Lima, doctorando del Doctorado Interuniversitario de las universidades de Huelva, 
Cádiz, Málaga y Sevilla. 

En este contexto presentamos los siguientes resultados. 
 

Figura 3 
Acceso a tecnologías 

 
 

Acceso a tecnologías 
Con el paso de los años, se ha ido determinando una mayor participación de las 

personas mayores en la red. 78,3% de los encuestados, indican que tienen acceso a 
tecnologías y que participan de la sociedad digital. Si bien es cierto la lucha de los sectores 
sociales se enmarca en garantizar una participación más justa de los adultos mayores en 
los distintos aspectos socioeconómicos, hay que reconocer que se han presentado 
importantes avances, los mismos que se reflejan en los niveles de conectividad que se 
presentan en esta investigación. Asimismo, no hay que desconocer que, el 21% de los 
encuestados no acceden a tecnologías y esa cifra sigue siendo muy significativa.  

El acceso a tecnologías genera un sinnúmero de oportunidades, principalmente 
para el desarrollo del ser humano, pues conducen a una mayor eficiencia en el campo 
laboral y generan ahorro de recursos en la producción (Küsbec, 2023).  De la misma 
forma, el mundo vive una innovación social, que reclama un acceso más democrático a las 
tecnologías con el objetivo de reducir brechas y la exclusión social (Warnecke, 2017). 

 
Figura 4 
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Conocimientos de alfabetización mediática 
 

 
 

La gráfica (Figura 1) presenta los resultados de una encuesta realizada a personas 
mayores sobre su conocimiento de la alfabetización mediática. A continuación, te comento 
los resultados: 

1. ¿Qué conoce de la alfabetización mediática? 
o No: Un porcentaje significativo de personas mayores (representado por la 

barra amarilla) no conoce nada sobre la alfabetización mediática, 
superando las 120 respuestas, lo que indica una falta de familiaridad 
general con el concepto. 

o Una parte también considerable (barra azul) menciona que conoce 
mínimas cosas, lo cual indica que algunos tienen nociones muy básicas del 
tema. 

o Un número muy pequeño de encuestados (barra verde) se considera 
experto en el tema, lo que resalta la poca preparación específica en 
alfabetización mediática entre los mayores. 

2. Personas que sí tienen algún conocimiento (Sí): 
o Aquí se observa un cambio más positivo. Aunque sigue predominando el 

desconocimiento (barra amarilla), hay un grupo considerable (barra azul) 
que dice tener conocimientos mínimos. 

o Un grupo pequeño pero presente (barra roja) participó en cursos que les 
ayudaron a entender el concepto, lo que sugiere que las capacitaciones 
pueden ser una herramienta efectiva para mejorar la alfabetización 
mediática en este grupo etario. 

o La presencia de expertos (barra verde) es mínima en ambas categorías, 
indicando que pocos mayores han logrado un dominio avanzado en este 
ámbito. 

La gráfica sugiere que las personas mayores en su mayoría desconocen o tienen 
una comprensión limitada de la alfabetización mediática. Sin embargo, la asistencia a 
cursos mejora su comprensión, aunque el número de expertos sigue siendo bajo. Esto 
sugiere una necesidad de más programas educativos enfocados en mejorar la 
alfabetización mediática en esta población. 
 
Figura 5 
¿Sabe diferenciar la información falsa? 
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Información falsa 
El uso adecuado de los medios de comunicación, consiste en aplicar una serie de 

habilidades y conciencia crítica para interpretar la información que se recibe, clasificarla 
y asumirla como beneficiosa, por eso las estrategias de alfabetización mediática e 
informacional son necesarias para salud de los adultos mayores y el desarrollo digital 
(Ligero-Bodi et al., 2024, p. 57). La información falsa, se propaga fácilmente a través de 
las plataformas digitales, situación que representa un riesgo global y esta puede tener 
consecuencias lamentables para la sociedad, especialmente cuando se presentan eventos 
mundiales, como los acontecidos en la pandemia del Covid-19 (Zannettou et al., 2018). 

Entre los adultos mayores participantes de la presente investigación, la mayoría 
(68.4%), considera que no sabe diferenciar la información falsa. Asimismo, existe un 
porcentaje importante que señala estar capacitado para distinguir la información real de 
la falsa. 
 
 
Figura 6 
Las competencias mediáticas han mejorado su calidad de vida 

 
 

Calidad de vida  
Existe una correlación entre las competencias mediáticas y el conocimiento, las 

misas que se interrelacionan para influir en la formación de las personas y en el caso de 
los adultos mayores, es natural que, a partir del dominio y fortalecimiento de su capacidad 
crítica de cara a las tecnologías, se mejore su autonomía y participación en la sociedad 
digital, influyendo sustancialmente en las condiciones de vida. Al respecto Cella (1994) 
sostiene que la calidad de vida es multidimensional y subjetiva, ya que se mide por las 
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capacidades, físicas, emocionales, y sociales, pero, también es verdad que las tecnologías 
contribuyen a mejorar esas capacidades.  

La gran mayoría de los encuestados (70.1%) afirman que las tecnologías utilizadas 
de manera correcta han mejorado su calidad de vida. Del mismo modo, el 29.9%, indican 
que en su vida las tecnologías son indiferentes.   

 
 

Figura 7 
 Actividades tecnológicas 

 

 
 

 
Uso de tecnologías  

Para saber qué tan competentes son nuestros adultos mayores al momento de 
utilizar tecnologías, era necesario consultarles sobre el uso que les dan a las tecnologías. 
En ese contexto, hemos verificado que en su gran mayoría (44.9%), las utilizan para 
entretenerse. Luego con un 17%, solicitan servicios de salud a través de las tecnologías, y 
para pagar servicios de energía eléctrica, agua potable, entre otros el 15.8%.  

A decir de Choi (2020) las investigaciones se desarrollan con el objetivo de 
aprovechar las ventajas que otorga el uso de las tecnologías para el bienestar físico y 
mental de los adultos mayores. Sin duda que el entretenimiento y la vinculación con el 
entorno familiar y social, son actividades que mejoran la autoestima de las personas y en 
consecuencia su estado de salud.  

 
 

Discusión y conclusiones  
 

Las competencias mediáticas e informacionales juegan un papel fundamental en 
nuestros tiempos, porque estas nos ayudan a gestionar de manera correcta la 
información, permitiéndonos autonomía como individuos y democracias solidas como 
sociedad. Además, contribuyen al desarrollo del pensamiento y la identidad del ser 
humano, lo que le entrega la capacidad de tomar decisiones y fomentar valores éticos 
(Milenkova et al., 2019). 

Esta investigación se propuso demostrar que las tecnologías facilitan la vida de las 
personas, pero para ello, se debe impulsar el uso responsable de las mismas, a través de 
procesos educativos en todo el ciclo vital. Igualmente, se ha detallado que las ventajas son 
múltiples y se relacionan con la inclusión social y la generación de oportunidades para la 
integración de los adultos mayores al aparato productivo.  
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El acceso a la tecnología es una realidad que va más allá de la etapa generacional 
en la que se encuentre la persona, es decir, que hoy en día se confirma su uso tanto en 
niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores; en tanto este último grupo debe 
adaptarse a estas nuevas herramientas que fueron ajenas en otras etapas de su vida. De 
esta manera, se reconoce del uso de la tecnología en personas de tercera edad, además de 
identificar que para este sector existe determinado reconocimiento sobre la 
alfabetización mediática (término que se asocia directamente con la formación en el 
ámbito de consumo informacional y tecnológico).  

La existencia y aplicación de la alfabetización mediática e informacional 
representa un factor clave para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, en 
tanto existe acceso a las tecnologías; y frente a ello la necesidad de adquirir competencias 
para usarlas de manera efectiva y segura, sobre todo, frente a un contexto en el que la 
información falsa es parte del día a día. La alfabetización adecuada no solo facilita su 
integración en un entorno digital cada vez más presente, sino que también permite la 
participación activa en la sociedad y aprovechar de mejor manera los beneficios que 
ofrecen las tecnologías en la actualidad. 

Del mismo modo, los adultos mayores necesitan acceder a proyectos de 
alfabetización mediática e informacional. Para ello, es necesario recuperar la visión social 
de los programas de alfabetización que se desarrollaban anteriormente, como por 
ejemplo en Ecuador el “Programa de Alfabetización Monseñor Leonidas Proaño” y 
adaptarlos a las herramientas tecnológicas, con una visión de inclusiva.  
 
Limitaciones  

La principal limitación de este estudio es que, los adultos mayores son una 
población de difícil acceso, y, la extracción de datos está sujeta a la colaboración de varias 
personas, ya que se debe realizar de manera asistida y presencial, lo que implica una 
atención permanente del investigador principal, para evitar que se generan sesgos que 
afecten la fiabilidad del estudio. Asimismo, se considera una limitación relevante la poca 
información que existe sobre la implementación de políticas públicas en alfabetización, 
pues la actualización de la información es bastante restringida.  

 
Futuras líneas de investigación 

Los estudios e investigaciones sobre alfabetización mediática e informacional 
debes realizarse sin distinguir edad, condición social y origen, pues las necesidades de 
formación y educación son similares en todos los grupos etarios. De la misma forma, es 
necesario ir estableciendo métodos y proyectos que se enfoquen en actividades 
particulares y estas se puedan aplicar con el apoyo de políticas que promuevan la 
participación democrática de todas y todos, considerando que la educación es el principal 
elemento para una inclusión social plena.  
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