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1. INTRODUCCIÓN 

Las formas de socialización han ido cambiando aceleradamente, en 
parte, debido al avance y progreso que han ido asumiendo las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC). La envejecida pobla-
ción del presente, tanto en España, como a nivel mundial, alerta de la 
necesidad de facilitar a las personas mayores nuevas vías de comunica-
ción que les permitan estar conectados con familiares, amigos, vecinos, 
etc. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la población de per-
sonas mayores aumentó significativamente (Agudo-Prado et al., 2018). 
Países desarrollados y en desarrollo atravesaron una transición demo-
gráfica causada por la disminución de la fertilidad y el aumento de la 
esperanza de vida (Boz y Karatas, 2015), lo que ha generado que el 
número de población mayor haya aumentado a un ritmo considerable 
(Seman et al., 2020). Este envejecimiento de la población es un acon-
tecimiento demográfico que nunca se había vivido en la historia de la 
humanidad. 
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Según Naciones Unidas (2019), se estima que el número de personas 
mayores se duplicará con creces entre 2013 y 2050, pasando de 841 
millones a más de 2.000 millones. Concretamente, la población enve-
jecida actual supone el 9,1% de la población mundial y se prevé que 
esta cifra aumente al 16,7% para 2050. De esta forma, para ese año, 
habrá 392 millones de personas mayores de 80 años en todo el mundo, 
lo que supone más de tres veces la cantidad actual (Coto et al., 2017). 
Para 2030, los adultos mayores de 60 años superarán en número a los 
niños de 0 a 9 años y alcanzarán los 3100 millones en el año 2100 (Na-
ciones Unidas, 2017). Esto conllevará que el número de personas ma-
yores se duplicará en las próximas décadas (Guner y Acarturk, 2020). 
Actualmente, la población europea presenta el porcentaje más alto de 
adultos mayores de 60 años (Naciones Unidas, 2017), lo que le llevará 
a ser considerada una región envejecida en el año 2050 (Eurostat, 
2017). Con respecto a España, las previsiones de Naciones Unidas es-
timan que en el año 2050 habrá 16 millones de personas mayores, que 
se corresponderán con un 30% de la población total del país (Agudo-
Prado et al., 2018).  

Dado que la población mundial está envejeciendo rápidamente, las po-
líticas de salud nacionales e internacionales en todos los países están 
tomando en consideración de una manera especial la calidad de vida de 
las personas mayores (Aslan et al., 2019). Como señalan Llorente-Ba-
rroso et al. (2015), múltiples entidades internacionales están impul-
sando programas de envejecimiento activo para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores. Entre las iniciativas que fomentan el en-
vejecimiento activo se encuentran las que promueven el acceso y uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC en ade-
lante) (Agudo-Prado et al., 2018). Las TIC pueden ayudar a las perso-
nas mayores a mantener la independencia, la conexión social y el sen-
tido de valía frente al deterioro de la salud o las capacidades limitadas, 
ofreciéndoles nuevas oportunidades para el crecimiento personal (Olp-
hert y Damodaran, 2013). Además, las TIC les permiten mejorar su 
desarrollo individual y social, así como optimizar su calidad de vida 
desde los puntos de vista técnico, económico, político y cultural (Pino-
Juste et al., 2015).  
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A medida que la población mundial envejece y aumenta la esperanza 
de vida, las personas mayores constituyen usuarios potenciales de las 
TIC (Anderson y Perrin, 2017), permitiéndoles nuevas formas de inter-
acción social (Antonucci et al., 2017). Las TIC ofrecen a las personas 
mayores una amplia variedad de beneficios prácticos, físicos, sociales 
y psicológicos, ya que brindan un mayor acceso a diversos tipos de in-
formación, apoyan las actividades de la vida diaria, ofrecen numerosas 
actividades de ocio agradables y ayudan a mantener las relaciones con 
familiares y amigos, así como a establecer nuevas amistades (Nimrod, 
2018). Siguiendo estas líneas, el uso de las TIC en la vida cotidiana de 
las personas mayores desempeña un papel clave en diversas variables 
psicosociales (Ferreira et al., 2015). A este respecto, un nutrido grupo 
de estudios señalan que el uso de las TIC mejora la calidad de vida 
(Brenna, 2019; Woodward et al., 2011); el bienestar subjetivo (Fang et 
al., 2018; Francis et al., 2019; Schlomann et al., 2020;) y la satisfacción 
con la vida (Forsman et al., 2018; Hofer et al., 2019; Kim et al., 2019). 
De la misma manera, el uso de las TIC mejora las percepciones de au-
toestima y autoeficacia (Wilson, 2018) y reduce la ansiedad tecnológica 
y la depresión (Forsman et al., 2018) de las personas mayores. Aten-
diendo a los beneficios que aportan las TIC a las personas mayores, es 
crucial identificar los posibles factores que afectan a su adopción para 
desarrollar estrategias que les permitan aceptarlas, interiorizarlas y 
usarlas en su vida cotidiana (Seman et al., 2020). 

1.1. VARIABLES PSICOSOCIALES QUE AFECTAN AL USO DE 
LAS TIC POR PARTE DE LAS PERSONAS MAYORES 

Distintos trabajos han demostrado que la utilidad percibida y la facili-
dad de uso son los mayores predictores de la adopción de las TIC por 
parte de las personas mayores (Berkowsky et al., 2018; Mitzner et al., 
2019). El beneficio percibido es además un fuerte factor motivacional 
para la adopción de las TIC por parte de las personas mayores (Macedo, 
2017). Igualmente, los adultos mayores citan la falta de competencia 
digital y la falta de confianza en sus habilidades como otras razones 
para no involucrarse en las TIC (Siren y Knudsen, 2017; Zavala et al., 
2016). Igualmente, factores relacionados con el declive físico o 
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cognitivo de las personas mayores suponen barreras para la adopción 
de las TIC (Czaja y Sharit, 2013; Klimova, 2016). De igual forma, la 
adopción y uso de las TIC por parte de las personas mayores están aso-
ciadas a variables sociodemográficas como la educación, el nivel de 
ingresos o el estado socioeconómico y el estado civil (Knapova et al., 
2020; Vorrink et al., 2017).  

Asimismo, diversos estudios destacan que variables psicosociales como 
la satisfacción con la vida (Ali et al., 2020; Guner y Acarturk, 2020); la 
autoeficacia (Jokisch et al., 2020); la ansiedad tecnológica (Guner y 
Acartuk, 2020) y la tecnofobia (Khasawneh, 2018) predicen la adop-
ción y uso de las TIC por parte de la persona mayor. De la misma forma, 
la autoeficacia y la ansiedad tecnológica predicen el uso de Internet 
(Berner et al. 2019), y la autoestima afecta a la forma en la que los 
usuarios emplean las redes sociales (Arafa et al., 2019).  

En definitiva, dado el creciente número de personas mayores que inter-
actúan con la tecnología, es importante identificar los predictores del 
uso y la adopción de las TIC entre las personas mayores (Scherer et al., 
2019). Como indica Czaja (2017), se debe examinar no solo el impacto 
de las TIC en la calidad de la vida de las personas mayores, sino tam-
bién las variables que afectan a su adopción. Por ello, se ha llevado a 
cabo esta investigación. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio consistió en determinar las motiva-
ciones, creencias y actitudes de las personas mayores hacia las TIC. 
Para abordar el objetivo general planteado, se formulan los siguientes 
objetivos específicos: 

a) Determinar el nivel de ansiedad que las TIC provocan en las personas 
mayores.  

b) Analizar la motivación que a modo de actitud tienen las personas 
mayores hacia las TIC. 

c) Indagar sobre el grado de motivación que tienen las personas mayo-
res en relación con si las TIC son útiles o no en sus vidas.  
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d) Examinar las opiniones de las personas mayores sobre la utilidad de 
las TIC.  

e) Establecer las relaciones existentes entre la ansiedad tecnológica, la 
motivación hacia las TIC y la opinión sobre la utilidad de estas por parte 
de las personas mayores.  

3. METODOLOGÍA 

Se ha desarrollado una metodología cuantitativa a través de un estudio 
descriptivo de tipo transversal. Para abordarlo, se ha recurrido a la he-
rramienta metodológica y cuantitativa del cuestionario ya que permite 
analizar un fenómeno social como un proceso dinámico y dentro de su 
contexto real (Callejo, 2002). 

3.1. PARTICIPANTES 

En la investigación educativa de corte cuantitativo que se expone par-
ticiparon 340 personas mayores, de las que 118 son hombres (34.7%) y 
222 son mujeres (65.3%), con edades que abarcan entre los 63 y los 97 
años, siendo la media de 78.61 (DT=6.80). Con respecto a la edad de 
los abuelos/as participantes, hay que señalar que la media está en 78.61 
(DT=6.80). Atendiendo a su formación académica, la mayoría tienen 
estudios primarios (41.8%); seguidos de los que no tienen formación 
(32.4%); los que tienen estudios secundarios (13.8%) y, por último, los 
que tienen estudios universitarios (12.1%). En lo que respecta al estado 
civil, la gran mayoría están viudos/as (48.5%) o casados/as (47.4%); 
seguidos de los divorciados/as (3.2%); de los que tienen pareja de hecho 
(0.6%) y, por último, de los solteros/as (0.3%).  

3.2. INSTRUMENTOS 

Para la recogida de datos se aplicaron la Escala de Ansiedad Tecnoló-
gica (Meuter et al., 2003), la Escala de Motivación hacia las TIC (Pino-
Juste et al., 2015) y la Escala de Percepción sobre la utilidad de las 
TIC (Pino-Juste et al., 2015). 
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La Escala de Ansiedad Tecnológica está compuesta por 10 ítems, a los 
cuales han de responderse teniendo en cuenta valores que van desde el 
1 (Totalmente en desacuerdo) hasta el 5 (Totalmente de acuerdo). La 
escala fue sometida a un análisis de fiabilidad obteniéndose un valor de 
alpha de Cronbach para la escala global de .89.  

La Escala de Motivación hacia las TIC está compuesta por 24 ítems 
distribuidos en 5 subescalas, habiéndose escogido para este estudio los 
factores “Componente Conductual” (6 ítems) y “Componente de Utili-
dad” (5 ítems). Los participantes debían responder teniendo en cuenta 
valores que van desde el 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta el 5 (To-
talmente de acuerdo). La escala fue sometida a un análisis de consis-
tencia interna obteniéndose valores de alpha de Cronbach para la escala 
global de .89; de .89 para el “Componente Conductual” y de .76 para el 
“Componente de Utilidad”.  

La Escala de Percepción sobre la utilidad de las TIC, está compuesta 
por 14 ítems, a los cuales los participantes deben responder teniendo en 
cuenta valores que van desde el 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta el 
5 (Totalmente de acuerdo). La escala fue sometida a un análisis de fia-
bilidad obteniéndose un valor de alpha de Cronbach para la escala glo-
bal de .90.  

Atendiendo a los valores de consistencia interna obtenidos en los dife-
rentes instrumentos, se concluye que éstos son fiables al presentar va-
lores de alfa de Cronbach superiores a .70 (Nunnally, 1978).  

3.3 PROCEDIMIENTO 

Los datos se recogieron durante el curso 2020/2021. Previamente, se 
contactó con alumnado universitario que tuviesen abuelos, mayores de 
65 años, que interactuasen con las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) y que estuviesen dispuesto a participar. Debido a la 
COVID-19, se procedió a la recogida de datos de manera online. Para 
ello, se desarrolló un cuestionario online a través de la aplicación Goo-
gle Forms. 
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3.4. ANÁLISIS DE DATOS 

Se llevaron a cabo análisis descriptivos y de frecuencia de las variables 
objeto de estudio. Asimismo, para analizar las relaciones entre las dife-
rentes variables, se aplicó la prueba no paramétrica de correlación entre 
variables ordinales de Spearman. Se efectuó el análisis de los datos por 
medio del paquete estadístico SPSS 22.0 (IBM Corporation, 2013). 

4. RESULTADOS 

Como se observa en la Tabla 1, las personas mayores presentan una 
ansiedad tecnológica media (M=2.86). De esta forma, un 47,4 % de los 
encuestados argumenta estar en desacuerdo con que ha evitado usar la 
tecnología en sus días presentes porque no les resulta familiar. Un 39,7 
% está en desacuerdo con que cuando se le da la oportunidad de usar la 
tecnología, podría dañarla de alguna manera. Tan solo un 6,8% de los 
encuestados reconocen estar completamente en desacuerdo con que tie-
nen capacidad para interpretar los resultados tecnológicos (mensajes de 
error, direcciones, etc.). No obstante, un 67,1% de los encuestados se 
sienten seguros de que son capaces de adquirir habilidades relacionadas 
con la tecnología. 

TABLA 1. Ansiedad tecnológica. 

 1 2 3 4 5 M DT 

Cuando se me da la oportunidad de usar 
la tecnología, me temo que podría da-
ñarla de alguna manera 

10.9% 28.8% 27.9% 24.7% 7.6% 2.87 1.13 

Dudo en utilizar la tecnología por miedo a 
cometer errores que no puedo corregir 16.2% 27.1% 18.2% 28.8% 9.7% 2.87 1.25 

He evitado la tecnología porque no me 
resulta familiar 

20.6% 26.8% 13.8% 25% 13.8% 2.82 1.35 

Me siento aprensivo sobre el uso de la 
tecnología 

16.5% 25.9% 30% 21.2% 6.5% 2.74 1.15 
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Tengo dificultad para entender la mayoría 
de los asuntos tecnológicos 

11.8% 25.3% 18.8% 28.5% 15.6% 3.08 1.26 

La terminología tecnológica me suena 
como una jerga confusa 10.9% 17.1% 24.7% 30.6% 16.8% 3.26 1.22 

Estoy seguro de mi capacidad para inter-
pretar los resultados tecnológicos (por 
ejemplo, mensaje de error y direcciones) 

6.8% 24.1% 25.9% 33.8% 9.4% 2.84 1.08 

Soy capaz de mantenerme al día con im-
portantes avances tecnológicos 

11.5% 27.4% 25.6% 27.9% 7.6% 3.04 1.14 

Estoy seguro de que puedo aprender ha-
bilidades relacionadas con la tecnología 

3.8% 6.8% 22.4% 50% 17.1% 2.29 .95 

Nota. 1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: 
De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo.  

Fuente: elaboración propia 

En referencia a la motivación hacia el uso de las TIC (ver Tabla 2), 
el factor “Componente conductual” arroja una media de 3.22 
(DT=1.06), de modo que los abuelos tienen una actitud positiva ante 
el uso de las TIC. Mientras un 47% manifiesta estar en 
desacuerdo/completamente en desacuerdo con que evitaría dedicarse 
a algo que tuviera como requisito saber utilizar el ordenador, un 
34,2% señala que sí que está de acuerdo/completamente de acuerdo. 
Resulta significativo que un 51,8%, más de la mitad de los encues-
tados, hayan pensado muchas veces en comprarse un ordenador, lo 
que denota cierto interés por la tecnología. Así, un 54,7% señala es-
tar en desacuerdo con que no prefieren acercarse a los ordenadores 
en el caso de poder utilizarlos. Un 60 % reconoce estar en 
desacuerdo también con que solo utilizaría un ordenador si le obli-
garan a hacerlo. Sin embargo, solamente un 30,2% apunta estar de 
acuerdo/completamente de acuerdo con estar deseando utilizar más 
a menudo el ordenador. Un 30,9% nada más manifiesta estar de 
acuerdo/completamente de acuerdo con que dentro de poco necesi-
tará tener un ordenador en casa. En este sentido, un 43,8% apunta 
estar en desacuerdo/completamente en desacuerdo con ello.  
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TABLA 2. Motivación hacia las TIC (componente conductual). 

 1 2 3 4 5 M DT 

Evitaría dedicarme a algo que tu-
viera como requisito saber utilizar 
un ordenador 

18.2% 28.8% 18.8% 22.1% 12.1% 3.21 1.29 

He pensado muchas veces en com-
prarme un ordenador 

16.8% 17.6% 13.8% 27.4% 24.4% 3.26 1.41 

Si puedo, prefiero no acercarme a 
los ordenadores 30.6% 24.1% 17.1% 18.2% 10% 3.49 1.33 

Solo utilizaría un ordenador si me 
obligaran a hacerlo 

36.5% 23.5% 16.2% 15.3% 8.5% 3.66 1.32 

Estoy deseando utilizar más a me-
nudo el ordenador 15.3% 23.2% 30.3% 21.8% 9.4% 2.88 1.18 

Creo que dentro de poco necesitaré 
tener un ordenador en casa. 

19.7% 24.1% 25.3% 16.2% 14.7% 2.83 1.30 

Nota. 1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: 
De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo.  

Fuente: elaboración propia 

En lo que atañe a la Motivación hacia las TIC (ver Tabla 3), el factor 
“Componente de utilidad” presenta una media de 3.67 (DT=.72), de 
manera que los abuelos/as exhiben una postura muy positiva con res-
pecto a la utilidad que para ellos/as tienen las TIC. De hecho, resulta 
significativo que un 57,1% señale estar en desacuerdo/completamente 
en desacuerdo con que la mayoría de las cosas que ahora se hacen con 
ordenadores se podrían hacer igual de bien sin ellos. Tan solo un 23,9% 
apuntar estar de acuerdo con ello. Resulta destacable que un 71,5 de los 
encuestados están de acuerdo con que con un ordenador podría hacer 
cosas interesantes e imaginativas; y en la misma línea, un 75,3 están de 
acuerdo con que los ordenadores les permitirían trabaje de forma más 
productiva y eficaz. Un 69,7% de las personas mayores participantes en 
el estudio creen que merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo a apren-
der informática, lo que se traduce en que las TIC son consideradas útiles 
en sus vidas. En relación con este asunto, es necesario recalcar que solo 
un 7,4% manifiesta estar en desacuerdo/completamente en desacuerdo 
con ello.  
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TABLA 3. Motivación hacia las TIC (componente de utilidad). 

 1 2 3 4 5 M DT 

La mayoría de las cosas que ahora se ha-
cen con ordenadores se podrían hacer 
igual de bien sin ellos. 

20.6% 36.5% 19.1% 16.8% 7.1% 3.48 1.18 

Los ordenadores hacen que las personas 
dejen de pensar.  13.8% 30.3% 27.6% 21.2% 7.1% 3.25 1.13 

Con un ordenador podría hacer cosas in-
teresantes e imaginativas.  2.4% 8.2% 17.9% 47.1% 24.4% 3.85 .96 

Los ordenadores permiten que se trabaje 
de forma más productiva y eficaz. 1.2% 3.8% 19.7% 49.1% 26.2% 3.96 .84 

Merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo 
a aprender informática. 1.2% 6.2% 22.9% 47.1% 22.6% 3.85 .88 

Nota. 1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: 
De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo.  

Fuente: elaboración propia 

Y en lo que respecta a la opinión de los abuelos/as sobre la utilidad de 
las TIC (ver Tabla 4), éstos consideran, por lo general, que son bastante 
útiles (M=3.72, DT=.56). Un 62,4% de los encuestados están de 
acuerdo/completamente de acuerdo con que merece la pena dedicar 
tiempo y esfuerzo a aprender informática, frente a un 11,5% que está 
en desacuerdo/completamente en desacuerdo. En la misma línea, un 
66,2% de las personas mayores están de acuerdo con que las TIC me-
joran las relaciones intergeneracionales entre abuelos/as y nietos/as. 
Mientras que el 72,1% de los abuelos/as están de acuerdo con que las 
TIC fomentan su participación en la sociedad, tan solo un 6,5% de 
ellos/as están en desacuerdo. Un alto porcentaje de las personas mayo-
res, un 82,1%, son conscientes y están de acuerdo con que las TIC les 
permiten realizar actividades cotidianas sin moverse de casa. En el 
mismo sentido, el 74,1% está de acuerdo/completamente de acuerdo 
con que las TIC les permiten el desarrollo de su formación y contribu-
yen a aumentar la creatividad. Un 78,8% cree que las TIC sirven para 
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la interacción de las personas y un 75,9% señala estar de acuerdo con 
que las mismas permiten adquirir una mayor formación específica. No 
obstante, un 63,7% de los encuestados/as, más pesimistas, manifiestan 
estar en desacuerdo con que las TIC les aporten control de seguridad. 
Por otra parte, un alto porcentaje de los abuelos/as (76,8%), está de 
acuerdo con que las TIC permiten el acceso a informaciones poco ac-
cesibles por otros medios tradicionales, aspecto este que también pone 
de manifiesto la utilidad que los participantes creen que tienen las TIC 
en sus vidas cotidianas. Un 77,3% además, cree que con las TIC se 
aprenden cosas nuevas referidas a saberes, habilidades, actitudes, etc. 
sin límite de edad. Tan solo un 5,6% está en desacuerdo con ello. Fi-
nalmente, y en lo que atañe a esta variable de estudio, reseñar que un 
68,9% establece estar de acuerdo/completamente de acuerdo con que 
las TIC promueven oportunidades para participar en ámbitos políticos 
y sociales.  

TABLA 4. Opiniones sobre la utilidad de las TIC. 

 1 2 3 4 5 M DT 

Las TIC facilitan la integración, comunica-
ción e información entre los mayores 

2.4% 9.1% 26.2% 45.9% 16.5% 3.66 .93 

Las TIC mejoran la relación intergeneracio-
nal 

1.5% 8.5% 23.8% 51.2% 15% 3.70 .88 

Las TIC mejoran la autoestima y la aporta-
ción creativa 2.6% 12.6% 39.1% 38.2% 7.4% 3.36 .88 

Las TIC fomentan la participación en la so-
ciedad 2.4% 4.1% 21.5% 57.1% 15% 3.76 .86 

Las TIC permiten realizar actividades coti-
dianas sin movernos de casa 

0.3% 6.5% 11.2% 54.7% 27.4% 4.03 .81 

Las TIC permiten el desarrollo de la forma-
ción y la creatividad 0.9% 3.8% 21.2% 53.8% 20.3% 3.90 .79 
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Las TIC sirven para la interacción de las per-
sonas 

0.6% 5.9% 14.7% 50.3% 28.5% 4.00 .83 

Las TIC permiten adquirir mayor formación 
específica 0.3% 2.4% 21.5% 55.6% 20.3% 3.93 .72 

Las TIC aportan control de seguridad 4.4% 19.7% 41.2% 27.4% 7.4% 3.14 .96 

Las TIC facilitan los cuidados de salud 3.8% 22.9% 35.3% 29.4% 8.5% 3.16 .99 

Las TIC permiten el acceso a informaciones 
poco accesibles por otros medios tradiciona-
les 

1.2% 3.8% 18.2% 54.4% 22.4% 3.92 .82 

Con las TIC se aprenden cosas nuevas refe-
ridas a saberes, habilidades, actitudes, etc. 
sin límite de edad 

1.2% 5.3% 16.2% 53.2% 24.1% 3.94 .85 

Las TIC permiten el aumento o desarrollo de 
la creatividad 

1.2% 4.4% 27.9% 47.4% 19.1% 3.80 .83 

Las TIC promueven la participación en ámbi-
tos políticos y sociales 

1.2% 4.1% 25.9% 53.8% 15% 3.78 .80 

Nota. 1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: 
De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo.  

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, y al hilo de todo lo anterior, se encontraron relaciones esta-
dísticamente significativas tanto negativas como positivas entre las dis-
tintas variables objeto de estudio. La Tabla 5 recoge las correlaciones 
entre las distintas variables psicosociales objeto de estudio. Así, se des-
taca que, a mayor ansiedad entre los encuestados, menos motivación 
hacia las TIC (conductual/utilidad) y más negativas son sus opiniones 
sobre la utilidad de las TIC. En cuanto a la motivación hacia las TIC 
(conductual), señalar que correlaciona negativamente con el nivel de 
ansiedad tecnológica y con la opinión que se tiene sobre la utilidad de 
las TIC. Esto es, a mayor motivación hacia las TIC, menos nivel de 
ansiedad y más creencia en que las TIC son útiles para sus vidas. En 
cuanto a la motivación hacia las TIC (Utilidad), señalar que correla-
ciona negativamente con la variable de ansiedad tecnológica, esto es, a 
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mayor percepción de utilidad, menor nivel de ansiedad. Finalmente, 
destacar que la variable Opinión sobre la utilidad de las TIC, correla-
ciona positivamente con la variable Motivación hacia las TIC (Utili-
dad), lo que significa que, a mejor opinión sobre la utilidad de las TIC, 
mayor percepción de utilidad de las mismas.  

TABLA 5. Correlaciones entre las variables psicosociales. 

 1 2 3 4 

1 - -.74** -.53** -.39** 

2 -.74** - .64** .47** 

3 -.53** .64** - .65** 

4 -.39** .47** .65** - 

Nota. 1: Ansiedad tecnológica; 2: Motivación hacia las TIC (Conductual); 3: Motivación hacia 
las TIC (Utilidad); 4: Opinión sobre la utilidad de las TIC. **p=.01; *p=.05.  

Fuente: elaboración propia 

5. DISCUSIÓN 

El objetivo general de este estudio consistió en determinar las motiva-
ciones, creencias y actitudes de las personas mayores hacia las TIC. En 
relación con el primer objetivo específico, los resultados obtenidos 
muestran que las personas mayores presentan cierta ansiedad tecnoló-
gica ante las TIC, coincidiendo así con estudios previos (Bernet et al., 
2019; Guner y Acartuk, 2020). Con respecto al segundo objetivo espe-
cífico, los hallazgos indican que las personas mayores están motivadas 
por utilizar las TIC, apoyando de esta manera a investigaciones ante-
riores (Macedo, 2017; Siren y Knudsen, 2017; Zavala et al., 2016). De 
acuerdo con el tercer y el cuarto objetivo específico, los resultados es-
tablecen que, por un lado, las personas mayores están motivadas por 
utilizar las TIC ya que exhiben una postura muy positiva con respecto 
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a la utilidad que para ellos/as tienen los dispositivos tecnológicos y, por 
otro lado, consideran que las TIC son bastante útiles en sus vidas, coin-
cidiendo de este modo con otras investigaciones (Berkowsky et al., 
2018; Mitzner et al., 2019). Finalmente, atendiendo al quinto objetivo 
específico, se encontraron relaciones estadísticamente significativas 
entre la ansiedad tecnológica, la motivación hacia las TIC y las opinio-
nes sobre la utilidad de estas por parte de las personas mayores. En este 
sentido, como afirman Hunsaker y Hargittai (2018), es importante ana-
lizar las relaciones entre los factores que predicen la adopción de las 
TIC para desarrollar estrategias que fomenten su adopción entre las per-
sonas mayores.  

Como limitaciones del estudio, hay que señalar que la muestra estuvo 
compuesta principalmente por mujeres, de manera que una mayor par-
ticipación de hombres en el estudio habría posibilitado ejecutar análisis 
adicionales que enriquecieran los resultados obtenidos. En este sentido, 
se propone que futuros estudios analicen si existen diferencias signifi-
cativas en la adopción de las TIC por parte de las personas mayores en 
función del sexo de estos. Del mismo modo, se sugiere que se analicen 
otras variables psicosociales que puedan afectar a la adopción de las 
TIC teniendo en cuenta que éstas son mejores predictores que los fac-
tores actitudinales (Chen y Chan, 2014; Niehaves y Plattfaut, 2014). 
Siguiendo estas líneas, se sugiere que estudios venideros analicen las 
variables que predicen la adopción por parte de las personas mayores 
en herramientas tecnológicas específicas como las redes sociales. A 
este respecto, las redes sociales se han convertido en una parte impor-
tante de la vida diaria de muchas personas (Saiphoo et al., 2020) y, en 
el caso de las personas mayores, muchas de sus necesidades pueden 
verse favorecidas gracias a su uso (Coto et al., 2017). Por lo tanto, es 
de gran valor para la sociedad comprender cómo su adopción y utiliza-
ción puede impactar positivamente en su calidad de vida (Rylands y 
Van Belle, 2017). 

En definitiva, a pesar de que en los últimos años ha habido un creciente 
interés entre los académicos sobre el uso de las TIC y sus efectos bene-
ficiosos sobre el envejecimiento de la población (Wilson, 2018), es ne-
cesaria una investigación interdisciplinaria sobre cómo la adopción 
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tecnológica y su utilización mejoran la calidad de vida de las personas 
mayores (Mollenkopf y Walker, 2007). Como destacan Bruggencate et 
al. (2019), aunque el uso de las TIC para mejorar la vida de las per-
sonas mayores parece prometedor, la relación entre las TIC y la ca-
lidad de la vida es compleja y multifacética, lo que justifica la nece-
sidad de emprender estudios más profundos para comprender mejor 
cuánto, cómo y por qué las personas mayores adoptan las TIC y 
cómo se sienten cuando se valen de ellas como usuarios (Álvarez-
Dardet et al., 2020).  

6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que las personas 
mayores presentan cierta ansiedad tecnológica ante las TIC; que están 
motivadas por utilizarlas; que muestran una postura muy positiva con 
respecto a su utilidad; que consideran que las TIC son bastante útiles 
en sus vidas y, por último, que existen relaciones estadísticamente sig-
nificativas entre la ansiedad tecnológica, la motivación hacia las TIC y 
las opiniones sobre la utilidad de las mismas por parte de las personas 
mayores. En conclusión, las TIC desempeñan en la vida de las personas 
mayores un papel fundamental (Ali et al., 2020). Por ello, es crucial 
identificar los posibles factores que afectan a la adopción de las TIC 
para desarrollar estrategias que permitan mejorar la aceptación de la 
tecnología por parte de las personas mayores (Seman et al., 2020). 
En este sentido, sería útil, por un lado, ofrecer apoyo para aumentar 
su autoeficacia y habilidades de alfabetización digital (Schlomann et 
al., 2020) y, por otro lado, promover actitudes positivas hacia el uso 
de las TIC (Lifshitz et al., 2018; Seifert y Schelling, 2018).  
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