


El uso de un lenguaje de género es 
una de las preocupaciones de los 
autores. Consideramos que la uti-
lización del lenguaje de género es 
importante, considerando el lengua-
je como estructurador de las rela-
ciones sociales. Sin embargo, y aun 
cuando el lenguaje es un conjunto 
de signos acordados por una socie-
dad y comunidad y por ende pasi-
ble de avanzar conjuntamente con 
los avances sociales, y dado que a la 
fecha de producción de este docu-

mento no existe un acuerdo sobre la 
manera de hacerlo en español y con 
el fin de evitar la sobrecarga gráfica 
que supondría utilizar el femenino y 
masculino en simultáneo para visibi-
lizar la existencia de todos los géne-
ros, se optó por emplear el genérico 
tradicional masculino. Se entiende 
que todas las menciones en genérico 
representan siempre a todos los gé-
neros, salvo cuando se especifique 
lo contrario.
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INTRODUCCIÓN 
por Claudio Presman 

El acceso equitativo a la infraestructu-
ra digital nunca ha sido tan importante 
como ahora. La pandemia que atrave-
samos puso de manifiesto una crecien-
te demanda de tecnologías digitales, 
lo que trajo como consecuencia direc-
ta una brecha digital nunca antes vis-
ta. Aunque la existencia de esta brecha 
no es nueva, la crisis actual agrega una 
nueva dimensión de urgencia para re-
ducirla. 

Cada vez resulta más evidente, sin em-
bargo, que el acceso a los medios digi-
tales no es uniforme entre los países y 
dentro de cada uno, lo que lleva a con-
cluir que los posibles beneficios no se 
distribuyen por igual entre los distintos 
grupos de población. 

Las telecomunicaciones no sólo tie-
nen un gran potencial para reducir las 
desigualdades sociales y económicas 
que afectan a las personas de edad, 
sino que también pueden exacerbar 

las desigualdades económicas o socia-
les preexistentes, e incluso crear otras 
nuevas. 

Es fundamental que las políticas públi-
cas promuevan el papel positivo de las 
nuevas tecnologías como instrumentos 
que pueden crear oportunidades para 
fomentar la inclusión de las personas 
mayores en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana. 

En ese sentido, desde el Consejo Eco-
nómico y Social de la Ciudad de Bue-
nos Aires promovemos la inclusión 
social y buscamos a través de este in-
forme interpelar respecto a nuestras 
conductas cotidianas en relación con 
las personas adultas mayores. Así tam-
bién, esta publicación acerca recomen-
daciones para aquellas personas deci-
soras de políticas públicas con el fin de 
mejorar las condiciones de este grupo 
poblacional que ha sido uno de los más 
vulnerados producto de la pandemia.
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CAPÍTULO 1: Personas adultas 
mayores. Envejecimiento
El envejecimiento es un proceso natural que debe ir acompañado de seguridad, 
dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, la integridad y la partici-
pación social.

Argentina es uno de los países con más 
alta tasa de envejecimiento de Latinoa-
mérica. Según el censo 2010, en los úl-
timos años se observó un incremento 
en la proporción de personas mayores 
de 60 años: suman 5.725.000, lo que 
representa el 14,2 % de la población. 
Asimismo, proyecciones del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UN-
FPA) indican que en el año 2050 el 25 
% de la población argentina tendrá 60 
años o más.  La Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la decla-
ración del decenio 2020-2030 como  
Decenio del Envejecimiento Saludable, 
que está alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y consiste en diez años de co-
laboración multisectorial, concertada, 
catalizadora y sostenida para fomentar 
el envejecimiento saludable y mejorar 
la vida de las personas mayores, de sus 
familias y de sus comunidades. Para lo-
grar estos objetivos, el Decenio se cen-
trará en cuatro áreas de acción:

 » cambiar nuestra forma de pen-
sar, sentir y actuar con respecto a la 
edad y el envejecimiento;

 » asegurar que las comunidades fo-
menten las capacidades de las per-
sonas mayores;

 » ofrecer una atención integrada y 
centrada en las personas, y servi-
cios de salud primarios que respon-
dan a las necesidades de las perso-
nas mayores;

 » proporcionar acceso a cuidados a 
largo plazo a las personas mayores 
que lo necesiten.

La vejez es una construcción histórica 
y sociocultural, ya que cada sociedad 
es la que define y le da significado a 
las diferentes etapas de la vida de una 
persona.

Según el informe de Naciones Unidas 
“Perspectiva de la Población Mundial”, 
en el año 2017 las personas de 60 años 
o más ascendían a  962 millones a nivel 
global; se estima que en el año 2050  
serán  2100 millones y  en el año 2100 
ascenderán a 3100 millones.

Actualmente, el envejecimiento de la 
población es uno de los fenómenos so-
ciales de mayor impacto de este siglo. 
Según la OMS, en el siglo XX se produ-
jo una revolución de la longevidad. La 
esperanza media de vida al nacer au-
mentó 20 años desde 1950 y llegó a 66 
años, y se prevé que para el año 2050 
haya aumentado 10 años más.
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Se han propuesto varias teorías y con-
ceptos sobre cómo se vive el envejeci-
miento hasta la vejez. Dentro de ellas 
están: las teorías biológicas, las cua-
les intentan explicar el envejecimiento 
desde un desgaste natural de todos los 
órganos y sistemas corporales, como 
una consecuencia natural y normal 
de todos los seres vivos. Asimismo, la 
constante agresión del medio ambien-
te y la permanente necesidad del or-
ganismo de producir energía a través 
de las funciones metabólicas generan 
productos tóxicos que ponen en peli-
gro la función normal del cuerpo y la 
reparación celular.

Las teorías psicológicas se han centra-
do en aspectos cognitivos, de perso-
nalidad y de estrategias de manejo. La 
teoría del desarrollo de Erikson (1950) 
plantea la etapa de la vejez desde los 
65 años en adelante, contemplando 
factores individuales y culturales. Su 
teoría menciona que la crisis esencial 
es integridad frente a desesperación, 
donde las principales virtudes son la 
prudencia y la sabiduría. Otra teoría 

es la “continuidad”, la cual afirma que 
no existe ruptura radical entre la edad 
adulta y la tercera edad: se basa en el 
paso a la vejez, es una prolongación 
de experiencias, proyectos y hábitos 
de vida. La personalidad y el sistema 
de valores se mantienen prácticamen-
te intactos. Al envejecer los indivi-
duos aprenden a utilizar estrategias de 
adaptación que les ayudan a reaccio-
nar favorablemente ante las dificulta-
des de la vida.

Las teorías sociales tratan de com-
prender y predecir la adaptación satis-
factoria de los adultos mayores en la 
sociedad. Entre ellas están: la teoría de 
la desvinculación o la de la disociación, 
las cuales consideran que el retirarse 
de la interacción social constituye una 
forma de adaptación natural a la vejez. 
El adulto mayor aumenta su preocupa-
ción por sí mismo, disminuyendo el in-
terés emocional por los demás, acepta 
con agrado su retiro y contribuye vo-
luntariamente a él. (Alvarado Garcia y 
Zalazar Maya, 2014).
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A la etapa del proceso vital humano 
relacionado con el envejecimiento se 
le han dado varias denominaciones, 
como vejez, ancianidad, tercera edad, 
longevidad, discapacidad, entre otros, 
los cuales tienen diversas explicacio-
nes y connotaciones, algunas perci-

bidas como negativas; los términos 
anteriormente enunciados presentan 
complejidad para la conceptualización, 
depende de las ideas, valores, creen-
cias y expectativas de cada individuo, 
de la familia y de la sociedad, así como 
del paradigma científico:

 »  Vejez: es la fase final del proceso de envejecimiento. Equivale a vivir 
muchos años, en comparación con otras personas del mismo grupo po-
blacional. Sus límites, excepto la muerte, han sido y son siempre impre-
cisos y dependientes; sin embargo, la definición de vejez depende del 
contexto y del grupo de personas al que se refiere. Por otro lado, hace 
referencia a la última etapa de la vida del ser humano, es el estado de 
una persona que por razones de aumento en su edad sufre una deca-
dencia biológica en su organismo.

 »  Ancianidad: hace referencia a la etapa que comprende el final de la 
vida, la cual se inicia aproximadamente a los 60 años. Se caracteriza 
esta edad por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que, a 
su vez, ocasiona una sensible y progresiva baja de la actividad mental. El 
individuo va perdiendo el interés por las cosas de la vida y va viviendo 
más en función del pasado, que evoca constantemente ya que el pre-
sente y el futuro le ofrecen en realidad muy pocas perspectivas.

 »  Tercera edad: es una etapa evolutiva del ser humano que tiene varias 
dimensiones. Es un fenómeno biológico porque afecta a la salud física y 
mental, y tiene una parte sociológica y económica porque se han alar-
gado las posibilidades de vida y se debe mantener a esas personas. Es 
también un fenómeno psicológico, ya que se producen cambios en el 
funcionamiento cognitivo y emocional.

 »  Longevidad: es la máxima duración posible de la vida humana. Es un 
concepto aplicable a la especie y hace referencia a la extensión en años 
de vida o la existencia. La longevidad significa larga vida y no se refiere 
solo a vivir por un largo espacio de tiempo, significa también vivir en 
buena salud y mantener una buena vida, independiente.
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De un envejecimiento activo a un envejecimiento sa-
ludable

“Envejecimiento activo”, definido 
como el proceso de optimización de 
las oportunidades de salud, participa-
ción y seguridad, con el fin de mejo-
rar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen. Esto se aplica tan-
to a las personas como a los grupos de 
población, y permite a los individuos 
desarrollar su potencial de bienestar 
físico, social y mental durante toda 
la vida y participar en la sociedad, al 
tiempo que les proporciona un nivel 
adecuado de protección, seguridad y 
atención cuando precisan asistencia 
(OMS, 2002).

Desde 2015, la OMS está modificando 
el concepto de envejecimiento activo 
(que emerge del II Plan Internacional 
de Acción sobre Envejecimiento, 
Madrid, 2002) transformando –
un concepto ampliamente pro-
ductivo- en otro clásicamente 
biomédico “envejecimiento sa-
ludable” (OMS, 2015), un nuevo 
concepto en el que reduce en 
un primer documento a funcio-
nalidad y que posteriormente 
amplió la capacidad intrínseca (no 
bien definido operacionalmente 
por la OMS aunque pero sí utilizado 
desde 2015 sino en forma abstrac-
ta como “la combinación de todas 
las capacidades físicas y menta-
les del individuo” que requiere un 
estudio exhaustivo –desde luego 

la Psicología- e incitando a los países 
asociados a introducirlo en el cálculo 
de indicadores poblacionales como la 
“esperanza de vida saludable”.

Aunque el envejecimiento se asocia 
con frecuencia a la discapacidad y a 
las enfermedades, y se supone que las 
personas mayores son dependientes, 
la mayoría de ellas alcanzan la vejez 
con niveles adecuados de capacidad 
para vivir de manera independiente y 
mantener la salud y la participación fa-
miliar y comunitaria. En este contexto, 
es fundamental que los profesionales 
de la salud estén preparados para brin-
dar una atención integral a las perso-
nas mayores, y que los servicios de sa-

lud, en especial la atención 
primaria, estimulen a las 
personas para mantener 
sus capacidades por me-

dio del autocuidado y el 
auto-manejo de sus 

condiciones cróni-
cas (CEPAL, 2021).

El envejecimiento 
saludable consis-
te en desarrollar y 
mantener las habi-

lidades funcionales 
que permitan el bienes-
tar en la vejez.
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Edadismo. Viejismo.

La imagen social de las personas ma-
yores actuales se diferencia en gran 
medida de la de las generaciones pa-
sadas; sin embargo, se mantienen vi-
gentes abundantes prejuicios. El en-
vejecimiento continúa asociado a la 
enfermedad, la dependencia, la pérdi-
da de capacidades cognitivas o el ais-
lamiento social. Esta negativa visión 
afecta en ocasiones a los propios ma-
yores, una circunstancia que dificulta 
un buen desarrollo de esta etapa vital.

El conjunto de miradas negativas que 
tiene la sociedad con respecto a los 
adultos y adultas mayores fue defini-
do como viejismo e implica rechazo, 
temor, desagrado, negación, marginali-
zación, agresión: todas actitudes liga-
das entre sí que operan discriminando 
a la persona que envejece. Se sustenta 
en un entramado de prejuicios y cons-
tituye una actitud irreflexiva transmiti-
da por la cultura, a partir de la cual se 
conforma desde la niñez la visión que 
tenemos de nuestros mayores.

Discriminación hacia las personas adultas mayores. 
Estereotipos y prejuicios.

Los prejuicios, estereotipos y mitos 
respecto de la vejez afectan a las per-
sonas mayores. Son producto de una 
construcción social que condiciona a 
las personas involucradas y a su entor-
no en términos de profecía autocum-
plida: las personas adultas mayores 
—como parte de la sociedad— se ven 
condicionadas por los prejuicios y asu-
men conductas acordes a lo esperable 
según las creencias discriminatorias.

La discriminación adopta formas múlti-
ples y complejas que generan situacio-
nes de marginación y exclusión. En la 
actualidad, asistimos a una exaltación 
de la juventud asociada a productivi-
dad, belleza y éxito; como contracara, 
la vejez carga con una mirada negativa 
que la asocia a la enfermedad. Así, las 
personas adultas mayores son consi-
deradas como enfermas, carentes de 

autonomía, asexuadas, con dificulta-
des para aprender, improductivas, ais-
ladas socialmente e inflexibles, entre 
otras creencias.

El proceso de confrontación con diver-
sos estereotipos sociales negativos mi-
nan lenta y progresivamente la consi-
deración que las/os mayores tienen de 
sí mismos, ya que se los/as comienza a 
identificar con la debilidad intelectual, 
física, con la improductividad, la disca-
pacidad sexual, etc., limitando con ello 
la autoestima necesaria para mantener 
su autonomía e independencia.

La mirada social sobre el envejecimien-
to está cargada de este tipo de prejui-
cios íntimamente ligados a la discrimi-
nación.  Socialmente, se considera que 
los cambios durante el inicio y trans-
curso de la vejez son indeseables, y se 
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experimenta rechazo hacia el proceso 
de envejecimiento y las personas ma-
yores.  Estas creencias son propias  de 
sociedades occidentales proclives a va-
lorar en forma desmedida la juventud, 
por asociarla a productividad, consu-
mo y potencial desarrollo económico.  

La mirada negativa  sobre la vejez está 
fuertemente vinculada, además,  al te-
mor y el rechazo a las consecuencias 
posibles del  proceso del envejecimien-
to: la pérdida de autonomía y de poder,  
la falta de auto eficacia, y –sobre todo– 
la idea de la propia muerte.       

Hacia una nueva cultura gerontológica

Se plantea como un gran desafío com-
prender a la vejez como una auténti-
ca etapa del desarrollo humano. En 
ese sentido, resulta fundamental dejar 
atrás la concepción de la vejez homo-
geneizadora que considera a las per-
sonas adultas mayores como depen-
dientes, infantilizados y requirentes de 
cuidados.

La nueva cultura gerontológica presu-
pone en principio considerar a las per-
sonas adultas mayores como sujetos 
de derecho, implica desarrollo sosteni-
ble, libre de discriminación, gerofobia y 
paternalismo.
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CAPÍTULO 2: Marco Normativo

El 14 de diciembre de 1990, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, a 
través de la resolución 45/106, designó 
el 1° de octubre Día Internacional de 
las Personas de Edad, en seguimien-
to de iniciativas tales como el Plan de 
Acción Internacional de Viena sobre el 
Envejecimiento, aprobado en 1982 por 
la Asamblea Mundial sobre Envejeci-
miento y respaldado el mismo año por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución 66/127, desig-
nó el 15 de junio como Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso y Mal-
trato en la Vejez, con el objetivo de ge-
nerar conciencia y visibilizar el proble-
ma —social y global— que constituye 
el maltrato hacia las personas adultas 
mayores.

La Constitución Nacional en su artícu-
lo 75° inciso 23 promueve medidas de 
acción positiva que garanticen la igual-
dad real de oportunidades y de trato, 

como el pleno goce y ejercicio de los 
derechos para niños, mujeres, perso-
nas con discapacidad y ancianos.

La Constitución de la Ciudad de Bue-
nos Aires: en su artículo 41° garantiza 
la igualdad de oportunidades, trato y 
pleno goce de derechos a las personas 
adultas mayores.

Ley Ley 24.417 de Protección contra 
la Violencia Familiar: en su artículo 2 
garantiza que, ante situaciones de vio-
lencia familiar sufridas por “menores o 
incapaces, ancianos o discapacitados”, 
los hechos deben ser denunciados por 
sus representantes legales y/o el minis-
terio público. También pueden ser de-
nunciados directamente por la persona 
damnificada.

La Ley 23.592 de Actos Discrimina-
torios: se establecen los lineamientos 
para entender en qué consiste la discri-
minación y la restricción de derechos 
que implica. Se establecen penas, san-
ciones y multas para quienes ejerzan 
estas prácticas.
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CAPÍTULO 3: Brecha digital 
personas adultas mayores
El de brecha digital es un concepto 
que se utilizó por primera vez en los 
años noventa para hacer referencia a la 
brecha que se estaba creando entre los 
países, los grupos sociales y las perso-
nas que tenían acceso a las tecnologías 
digitales y los que no lo tenían (Selwyn, 
2004; Selwyn y Facer, 2007).

Se habla de dos instancias en la bre-
cha digital: la primaria y la secundaria. 
La primaria hace referencia a un factor 
socioeconómico, la diferencia en el ac-
ceso a los recursos digitales. La secun-
daria tiene que ver con las habilidades 
en el acceso a estas tecnologías, y aquí 
es donde se incorpora la perspecti-
va vinculada al rango etario. Sin duda 
si hablamos de interseccionalidad de 
ambas se agranda esta brecha.

Las brechas de acceso y uso a las tec-
nologías digitales han mostrado la gra-
ve situación de fragilidad en la que se 
encuentran muchos segmentos de por 
sí vulnerables de la población, tales 
como los adultos mayores, los hogares 
de bajos ingresos y los habitantes de 
zonas rurales. 

En igual sentido se ha utilizado en el 
último tiempo la diferenciación entre 
nativos digitales e inmigrantes digita-
les. Siendo los primeros aquellos que 
han nacido rodeados de la tecnología 
y la utilizan desde siempre, tienen otra 
facilidad en el manejo y la adaptación 
a los cambios tecnológicos. Los inmi-
grantes son quienes no han nacido en 

esta época pero que han tenido que ir 
adaptándose.

Como señala la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CE-
PAL) entre 2003 y 2015 el número de 
usuarios de Internet se incrementó más 
del doble hasta representar el 54,4% 
de la población. En Argentina los datos 
informados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) también 
muestra un crecimiento sostenido en la 
digitalización de la población:

Datos al 4to. Trim 2020
Fuente: INDEC-EPH, MAUTIC

Al realizar el análisis por rango etario, 
en el rango de mayores de 75 años se 
observa que el número de usuarios es 
significativamente menor que en los 
otros rangos considerados, llegando 
en el mejor de los casos a solo un 20%. 
Esto demuestra la limitante que tie-
nen los adultos mayores para acceder 
a servicios en línea que en las circuns-
tancias actuales pasan a ser de la ma-
yor relevancia. 
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Quienes manifiestan mayores índices 
de exclusión digital son las personas 
que integran el grupo etario conocido 
como Adulto Mayor. La brecha digital 
es mayoritariamente generacional. Las 
personas que superan los sesenta (60) 
años fueron socializadas en una épo-
ca relativamente reciente en la que no 
se disponía de las innovaciones tecno-
lógicas que hoy se encuentran exten-
didas y por tanto se les han inculcado 
capacidades y habilidades que están 
cayendo en desuso. Según Intel (2015), 
la mayoría de personas mayores a 65 
no utilizan ni han aprendido a usar In-
ternet dado que los medios y herra-
mientas para interactuar digitalmente 
son completamente distintos a los que 
se encuentran acostumbrados. Incluso, 
algunos de los que conforman la franja 
etaria mencionada sostienen la creen-
cia de que las computadoras, internet, 
los smartphone y las redes sociales son 
sólo para uso de gente joven.

Segūn el informe titulado “Los Ser-
vicios Bancarios en las Personas Ma-

yores” (Cicciari, UCA, 2019), mientras 
que el 81,7% de la población argentina 
inferior a los sesenta (60) años acce-
dió por algún motivo a Internet en el 
plazo de tres meses, solo el 41% de las 
personas mayores lo hizo. La brecha se 
ensancha si se considera el uso de las 
redes sociales. Del 64% del total de la 
población que utiliza redes sociales, el 
75,1% tiene una edad inferior a 60 años. 
Solo el 29,9% de los adultos mayores 
tienen incorporadas estas modalida-
des de interacción. El estudio también 
revela que a medida que aumenta la 
edad disminuye el uso de redes socia-
les, el correo electrónico y el ingreso a 
las redes bancarias a través de inter-
net. Sobre el uso de la banca digital, 
las cifras revelan que seis (6) de cada 
diez (10) prefieren un manejo persona-
lizado. La resistencia al uso de internet, 
según la población adulta entrevistada, 
se debe a la desconfianza, la dificultad 
que encuentran o el desconocimiento 
sobre cómo hacerlo.

Alfabetización digital. Inclusión digital de personas 
adultas mayores

En los últimos años se han podido ob-
servar grandes avances en la alfabeti-
zación digital de las personas adultas 
mayores. Esto tiene relación en muchos 
casos con la llegada progresiva a estas 
edades de personas que ya utilizaban 
internet previamente; a la mejora de la 
infraestructura digital, redes, y del ac-
ceso a dispositivos, como así también 
a un mayor uso de las tecnologías de 
la información y comunicación en los 
últimos dos años producto de la pan-
demia por el COVID-19. 

La digitalización que ha llegado de ma-
nera acelerada de la mano de la pan-
demia ha puesto de manifiesto la ne-
cesidad de acompañar el proceso de 
envejecimiento con una alfabetización 
digital. La mayor parte de los recursos 
a los que la población tiene que ac-
ceder se han digitalizado, como por 
ejemplo el acceso a los servicios ban-
carios (solicitud de turnos para aten-
ción presencial, home banking, cajeros 
automáticos). Muchas de las personas 
adultas mayores que se desempeña-
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ban con independencia han tenido que 
recurrir a apoyos de distintos tipos 
para poder adaptarse, cuestión que no 
guarda correlación con el principio de 
autonomía.

De igual manera los servicios médicos 
se han visto afectados, muchas de las 
consultas médicas se han realizado 
mediante videollamada, excluyendo a 
las personas que no utilizaban medios 
digitales o a quienes por una cuestión 
socioeconómica desde antes no acce-
dían. En la mayor parte de los casos se 
ha utilizado la receta digital, los códi-
gos QR, la necesidad de enviar las mis-
mas por correo electrónico, lo que ha 
dificultado en muchos casos el acceso 
de las personas adultas mayores a los 
servicios de salud.

En igual sentido Naciones Unidas ha 
advertido que esta brecha digital pue-
de también impedir el acceso de las 

personas de edad a información esen-
cial sobre la pandemia y las medidas 
sanitarias y socioeconómicas conexas. 
Además, es probable que estas per-
sonas no tengan tampoco acceso a 
servicios como la telemedicina o las 
compras y operaciones bancarias en 
línea en períodos de confinamiento y 
distanciamiento físico. Colaborando 
con las comunidades y empleando di-
versos formatos, como las emisiones 
de radio, las notificaciones impresas y 
los mensajes de texto, puede garanti-
zarse que la información fundamental 
sobre las medidas para protegerse de 
la COVID-19 y la manera de acceder a 
los servicios llegue a las personas de 
edad. Garantizar que los servicios co-
munitarios y el apoyo a las personas de 
edad, incluidos los servicios sociales 
y jurídicos, se mantengan a pesar de 
las medidas de distanciamiento físico. 
(ONU, 2020)
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Por su parte, se señalan algunas razo-
nes por las cuales las personas adultas 
mayores son reticentes al uso de las 
nuevas tecnologías, entre las que des-
tacamos: temor causado por el desco-
nocimiento, el diseño de muchos de 
los dispositivos y aplicaciones no está 
enfocado en las necesidades de uso de 
este grupo de personas, en los últimos 
años se suma a ello la inseguridad, mu-
chas personas temen por las estafas, 
su  su privacidad y el uso de sus datos 
personales.

En este sentido, al igual que en todas 
las etapas de la vida, uno de los mayo-
res desafíos es la educación en materia 
de herramientas digitales para asegu-
rarnos que la brecha sea cada vez me-
nor.

Al procurar garantizar una mayor auto-
nomía e integración social de las per-
sonas mayores, los encargados de la 
formulación de políticas recurren cada 
vez más a la creación y puesta en mar-

cha de iniciativas de inclusión digital 
para personas de edad, con el fin de 
capacitarlas en el uso y la apropiación 
de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) para sus acti-
vidades cotidianas. (Sunkel y Ullmann, 
2019)

Sin embargo, cabe señalar que la posi-
bilidad de avanzar en la alfabetización 
digital para la inclusión de las perso-
nas adultas mayores requiere en prin-
cipio de la garantía por parte del Es-
tado para que estas personas puedan 
acceder realmente a la conectividad. 
Esto se relaciona directamente con la 
primera instancia de la brecha digital 
antes mencionada, en el sentido de 
que la carencia de recursos económi-
cos para acceder al servicio de internet 
o la insuficiente cobertura geográfica 
por parte de las empresas proveedoras 
del mismo son problemas que impiden 
a un sector de la sociedad su inclusión 
digital.

Pandemia, digitalización y envejecimiento saludable

La actual pandemia a causa del CO-
VID-19 ha afectado de manera despro-
porcionada a la población de personas 
adultas mayores.

La pandemia ha reducido los espacios 
de ocio y socialización. Esto afecta de 
manera especial a la gente mayor ju-
bilada: la disminución de los impulsos 
para salir de casa y tener contacto con 
el exterior pone en riesgo el envejeci-
miento activo y puede acabar lastran-
do su salud física y emocional.

La ONU advierte que el virus de CO-
VID-19 no solo puso en peligro la vida y 

la seguridad de las personas de edad, 
sino también sus redes sociales, su ac-
ceso a los servicios de salud, sus em-
pleos y sus pensiones. Quienes normal-
mente reciben atención en casa y en la 
comunidad —como las mujeres de más 
de 80 años de edad que tienen más del 
doble de probabilidades que los hom-
bres de vivir solas— corren el riesgo de 
verse desproporcionadamente afecta-
dos por las medidas de distanciamien-
to físico. Los períodos prolongados de 
aislamiento podrían tener graves reper-
cusiones en la salud mental de las per-
sonas de edad, puesto que su inclusión 



PERSONAS ADULTAS MAYORES. LOS DESAFÍOS DE LA DIGITALIZACIÓN

16/CESBAOKwww.cesba.gob.ar

digital es menos probable. Los efectos 
sobre los ingresos y el desempleo se-
rán también considerables, dado que, 
a nivel mundial, la proporción de per-
sonas de edad entre la población ac-
tiva ha aumentado casi un 10 % en los 
últimos tres decenios. La protección 
social puede ofrecer una red de segu-
ridad, pero las carencias de cobertura 
en algunos países en desarrollo, en los 
que menos del 20 % de las personas 
en edad de jubilación percibe una pen-
sión, son considerables. (ONU, 2020).

En ese sentido, la pandemia ha provo-
cado una disminución en las relaciones 
sociales en general, empeorada en el 
caso de las personas adultas mayores 
debido a las dificultades en el acceso 
a medios electrónicos que facilitaron la 
continuidad o el mantenimiento de los 
vínculos sociales durante la pandemia.

La pandemia de COVID-19 también ha 
evidenciado la prevalencia del edadis-
mo en la sociedad. Está presente en el 

lenguaje y en algunos contextos está 
impulsando y guiando las decisiones 
sobre quiénes deben ser examinados 
y tratados. En ciertas situaciones, a 
algunas personas se les ha negado o 
limitado el acceso a los servicios se-
gún su edad cronológica. Los límites 
establecidos, que no toman en cuenta 
la amplia diversidad de capacidades, 
condiciones crónicas de salud y cir-
cunstancias de las personas mayores, 
pueden resultar en una violación de los 
derechos humanos. Aunque las perso-
nas mayores pueden presentar dife-
rentes resultados asociados a la enfer-
medad por el COVID-19, se discutió en 
profundidad el aislamiento vertical y 
se impusieron a las personas mayores 
numerosas restricciones, con grandes 
consecuencias negativas sobre sus ni-
veles de capacidad y su salud mental, 
y con dificultades para mantener su 
salud y manejar sus condiciones cróni-
cas debido al acceso discontinuado de 
muchos servicios esenciales de salud. 
(CEPAL, 2021)

Fuente: ONU, 2020.
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Para muchos, Internet y otras tecnolo-
gías digitales se han convertido en una 
ventana al mundo durante el confina-
miento que nos ha permitido seguir 
conectados con la familia, los amigos 
y la comunidad. Sin embargo, muchas 
personas de edad tienen un acceso li-
mitado a las tecnologías digitales y ca-
recen de los conocimientos necesarios 
para explotarlas plenamente. Si bien 
alrededor de la mitad de la población 
mundial tiene acceso a Internet, el nú-
mero de personas de edad que no ac-
cede a la red sigue siendo despropor-
cionadamente elevado. Según la OCDE 
solo la mitad (el 49,8%) de las perso-
nas de 65 a 74 años utilizaban Internet, 
mientras que casi la totalidad de los jó-
venes de entre 16 y 24 años (95,9%) lo 
hacía. (2015) 1 

1 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 - © OECD 2015

Las barreras que enfrentan las perso-
nas adultas mayores en relación con la 
alfabetización y el lenguaje, como, por 
ejemplo, las deficiencias visuales y au-
ditivas, pueden verse amplificadas du-
rante la crisis. 

Las restricciones a la libertad de circu-
lación y el distanciamiento físico con-
llevaron a la disrupción del apoyo y los 
cuidados esenciales para las personas 
mayores. El “distanciamiento físico” es 
crucial, pero ha de ir acompañado de 
medidas de apoyo social y de atención 
específica para las personas de edad 
como, por ejemplo, el incremento de 
su acceso a las tecnologías digitales.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en
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RECOMENDACIONES 
Los desafíos de cara al futuro

 »   Utilizar términos para describir a las personas de edad que no las estigmati-
cen y evitar los estereotipos. No etiquetar a las personas de edad como si todas 
ellas fueran frágiles y vulnerables. Abstenerse de utilizar palabras para referirse 
a las personas mayores que tengan connotaciones o sesgos negativos.

 » Considerar a las personas adultas mayores como parte fundamental de la 
sociedad poniendo en valor sus aportes y escuchando sus inquietudes y nece-
sidades.

 » Acompañar a las personas de edad y a las que se encargan de su cuidado 
para que puedan acceder a la comunicación digital o a formas alternativas para 
mantener el contacto con sus familias y las redes sociales cuando los movi-
mientos físicos están restringidos.

 » Monitorear la adecuada implementación de planes existentes que proponen 
la entrega de dispositivos a las personas adultas mayores.

 » Incentivar la realización de talleres de formación que permitan una real inclu-
sión digital de este grupo poblacional.

 » Lograr competencias digitales en las personas mayores para su inclusión en 
la sociedad, lo que permitirá mejorar su calidad de vida durante el proceso de 
envejecimiento, y ayudará a que posean una vida social más activa y partici-
pativa. Esto implica proveerles de tecnología, capacitarlos y motivar sus usos, 
generar aplicaciones que respondan a las necesidades e inquietudes de este 
grupo etario. (Culver y Jacobson, 2012).

 » Definir explícitamente los Derechos que las personas adultas mayores. Luego, 
determinar un plan para que estos derechos puedan ejercerse efectivamente.

 » Relevar las políticas públicas en materia de la Tercera Edad, para analizar su 
impacto y evaluar opciones para su mejoramiento. Es necesario avanzar hacia 
Dispositivos de Abordaje Integral de las problemáticas vinculadas a las perso-
nas adultas mayores, donde se contemple -entre otros- capacitación, asesora-
miento y contención emocional.

 » Exigir a las entidades financieras la capacitación respecto al uso de la Banca 
Electrónica, para evitar las distintas modalidades de estafas virtuales a las que 
las personas adultas mayores se exponen por falta de conocimiento.
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