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RESUMEN 

Fundamento: Los adultos mayores son un grupo vulnerable en el contexto actual de pandemia por COVID-19, debido al 

confinamiento su salud mental y física se deteriora; de ahí, la importancia del uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que contribuyen a su bienestar emocional, al favorecer las relaciones sociales. 

Objetivo: Identificar la relación que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el bienestar emocional de 

los adultos mayores durante la pandemia por COVID-19. 

Desarrollo: Se realizaron búsquedas en PubMed, Web of Science, SciELO y LILACS con la utilización de los términos 

pandemic, COVID-19, mental health, emotional well-being, loneliness, social media, social connections, digital platforms, older 

people, elderly people, ICT y social networking sites. Se tuvieron en cuenta criterios de inclusión y exclusión. En estudios 

transversales se encontró una asociación entre el bienestar emocional y el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, sin embargo, un número importante de estudios empíricos identificaron la brecha digital como un obstáculo 

para que los adultos mayores pudieran usar las tecnologías como un medio para la interacción. 

Conclusiones: Los resultados de la revisión muestran una relación positiva entre el bienestar emocional y el uso de las TIC; 

se considera relevante continuar con la investigación en adultos mayores sometidos a confinamiento. 

DeCS: ANCIANO; SALUD MENTAL; RED SOCIAL; TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN; INTEGRACIÓN SOCIAL; 

INTELIGENCIA EMOCIONAL; INFECCIONES POR CORONAVIRUS. 

Palabras clave: Anciano; salud mental; red social; tecnología de la información; integración social; inteligencia emocional; 

infecciones por coronavirus; bienestar emocional; adulto mayor; TIC. 

 

ABSTRACT 

Background: Older adults are a vulnerable group in the current context of the COVID-19 pandemic, due to confinement their 

mental and physical health deteriorates; hence, the importance of the use of Information and Communication Technologies 

that contribute to their emotional well-being, by favoring social relationships. 

Objective: Identify the relationship that Information and Communication Technologies have on the emotional well-being of 

older adults during the COVID-19 pandemic. 

Development: Searches were made in PubMed, Web of Science, SciELO and LILACS using the terms pandemic, COVID-19, 

mental health, emotional well-being, loneliness, social media, social connections, digital platforms, older people, elderly people, 

ICT and social networking sites. Inclusion and exclusion criteria were taken into account. In cross-sectional studies, an 

association was found between emotional well-being and the use of Information and Communication Technologies, however, 

a significant number of empirical studies identified the digital divide as an obstacle for older adults to be able to use technologies 

as a medium for interaction. Searches were made in PubMed, Web of Science, SciELO and LILACS using the terms pandemic, 

COVID-19, mental health, emotional well-being, loneliness, social media, social connections, digital platforms, older people, 

elderly people, ICT and social networking sites. Inclusion and exclusion criteria were taken into account. In cross-sectional 

studies, an association was found between emotional well-being and the use of Information and Communication Technologies, 

however, a significant number of empirical studies identified the digital divide as an obstacle for older adults to be able to use 

technologies as a medium for interaction.  

Conclusions: The results of the review show a positive relationship between emotional well-being and the use of ICT; it is 

considered relevant to continue with research in older adults subjected to confinement. 

MeSH: AGED; MENTAL HEALTH; SOCIAL NETWORKING; INFORMATION TECHNOLOGY; SOCIAL INTEGRATION; 

EMOTIONAL INTELLIGENCE; CORONAVIRUS INFECTIONS. 

Keywords: Aged; mental health; social networking; information technology; social integration; emotional intelligence; 

coronavirus infections; emotional well- being; older adult; ICT. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19 se caracteriza por una alteración de la rutina socio-familiar y el enfrentamiento a una 

enfermedad con altos niveles de contagio. De esta forma, el confinamiento intensificó la percepción de soledad, 

convirtiéndose en un problema de salud pública. (1) Se entiende la soledad como la discrepancia que percibe la 

persona entre contactos sociales deseados y reales, y aislamiento social como una separación objetiva de los 

contactos sociales. (2) 

La población adulta mayor enfrenta muchas adversidades de las cuáles se destacan el aislamiento social, los 

sentimientos de soledad y la exclusión social; las que, de acuerdo con la literatura, están presentes desde antes 

de la pandemia. Estas condiciones son consideradas un problema de salud pública, debido al impacto deletéreo 

en la salud física, cognitiva y mental de esta población. Un ejemplo de lo anterior es el aumento de los problemas 

de salud mental entre la población mayor, (3) lo que evidencia la vulnerabilidad de las personas mayores y la falta 

de mecanismos sociales para prevenir el aislamiento y la soledad no deseada como consecuencia del encierro.  

(4) 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se destacan en la población adulta mayor fortaleciendo 

las relaciones sociales y los lazos intergeneracionales. Sin embargo, la literatura muestra acerca de su uso, la 

existencia de necesidades en esta población, dentro de estas se describe la brecha digital gris y la baja 

alfabetización digital. (2) 

El contexto actual de pandemia acrecentó la necesidad de atender y suplir los requerimientos del adulto mayor, 

así como de brindar apoyo psicológico. El otorgar apoyo a la población adulta mayor es de carácter urgente y la 

promoción de la tecnología digital se presenta como una vía de mitigación efectiva frente a esta situación. Desde 

la perspectiva de salud pública es importante determinar los factores protectores que permiten mejorar la calidad 

de vida de adultos mayores a fin de ayudar a mitigar los efectos de la pandemia. (5) 

De ahí que, el propósito de la presente revisión bibliográfica fue identificar la relación que tienen las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el bienestar emocional de los adultos mayores durante la pandemia por 

COVID-19. 

En la revisión de la literatura se abordan tres objetivos específicos a través de los cuales se realizó el análisis y 

desarrollo de esta: Identificar la relación entre bienestar emocional y confinamiento por COVID-19 en la población 

adulta mayor, determinar la influencia del uso de plataformas digitales en el bienestar emocional de la población 

adulta mayor en periodos de confinamiento y reconocer las necesidades actuales de la población adulta mayor 

asociadas al acceso de las TIC. 
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DESARROLLO 

Metodología 

Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos electrónicas: PubMed, Web of Science, SciELO y 

LILACS; para ello se emplearon los siguientes términos (todos en inglés): pandemic, COVID-19, mental health, 

emotional well-being, loneliness, social media, social connections, digital platforms, older people, elderly people, 

ICT y social networking sites. 

Debido a la cantidad de resultados que arrojaron las distintas búsquedas, se determinó aplicar un filtro de 

artículos, recuperando las publicaciones de los últimos tres años. Posteriormente se eliminaron artículos 

duplicados que estaban indexados en dos bases de datos. En una segunda etapa, se procedió a revisar los 

artículos según título y resumen para determinar posible conveniencia. Luego de esta selección se leyeron los 

artículos completos para identificar si cumplían los criterios de inclusión y exclusión, siendo estos los que se 

mencionan a continuación: 

Dentro de los criterios de inclusión, se consideraron aquellos artículos publicados dentro de los 3 últimos años 

(2019-2021), que incorporen los términos de búsqueda y que se encontraran en idioma inglés, español o 

portugués. En cuanto a los criterios de exclusión, se consideraron aquellos artículos cuyo enfoque fuera 

tratamiento de la COVID-19, artículos que estudiaran una enfermedad previamente diagnosticada, aquellos que 

no se ajustaran a los objetivos establecidos y artículos tales como revisiones bibliográficas, revisiones 

sistemáticas y metaanálisis, cartas al editor, comentarios y reportes de casos por no ser estudios empíricos que 

es contexto de la presente revisión. 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo (Figura 1) detallando el proceso de búsqueda, exclusión, 

revisión, y selección de artículos: 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda, revisión y selección de artículos. 

 

En esta revisión de la literatura se abordan tres temáticas a partir de los objetivos definidos al comienzo de nuestra 

revisión, los cuales se correlacionan entre sí. De esta forma, analizamos en la primera parte la relación entre el 

bienestar emocional y el confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, lo cual se consideró como la base 

para comprender en una segunda parte, cómo influye el uso de las TIC y su importancia en el bienestar mental y 

físico de la población adulta mayor. Finalmente desarrollamos la tercera parte que corresponde a las necesidades 

actuales de la población adulta mayor asociadas al acceso de las TIC. 
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I. Relación entre bienestar emocional y confinamiento por COVID-19 en la población adulta mayor. 

El bienestar emocional es motivo de interés en diversos ámbitos de la salud, se relaciona con la felicidad, la 

calidad de vida y la salud mental, así también con variables personales y contextuales. (6) En tanto, la salud del 

adulto mayor es definida por Villafuerte Reinante, et al. (7) como "la capacidad funcional de atenderse a sí mismo 

y desarrollarse en el seno de la familia y la sociedad, la cual le permite de una forma dinámica, el desempeño de 

sus actividades del diario vivir".  De acuerdo con lo anterior, Torres-Palma W, et al. (8) señalan que existe una 

relación entre un estado de mejor bienestar emocional con un envejecimiento positivo, por lo que se hace 

necesario y es de importancia conocer aquellos factores y condiciones que permiten alcanzar el bienestar 

emocional adecuado en esta población. 

Desde comienzos de la pandemia por COVID-19, la principal medida de prevención ha sido el aislamiento social 

preventivo y el distanciamiento físico. En este contexto, el aislamiento social en adultos mayores ha afectado el 

bienestar emocional, lo que trae consigo desafíos extras para la actividad física, la salud mental y las relaciones 

sociales, lo que podría tener un impacto negativo al aumentar y agravar problemas preexistentes (1) que se 

presentan frecuentemente en esta población, como por ejemplo: trastornos emocionales graves, estrés, 

inseguridad, ansiedad y depresión, que se suman a los asociados por el aislamiento social como el miedo a la 

incertidumbre y las dificultades económicas. (9) 

Otras consecuencias que se observan en contexto de pandemia, según la literatura científica en los adultos 

mayores, tiene relación con que relatan sentirse restringidos en sus actividades diarias, puesto que exteriorizan 

inestabilidad emocional para realizarlas; esto debido a que el confinamiento generó una alteración en el 

rendimiento de diversas labores, lo que puede repercutir en la apreciación que tiene esta población en la 

participación social con su entorno, así como de su propio bienestar. (10) Factores como la incertidumbre y el 

miedo a la soledad propician en ellos el desarrollo de ansiedad. (11) Asimismo, estas variables asociadas al 

aislamiento social pueden ser causadas y mantenidas no solo por situaciones objetivas, sino también por aquellas 

subjetivas como, pensamientos, conductas y sentimientos que envuelven esas experiencias. (12) 

En el estudio de Machado Díaz M, et al. (13) en adultos mayores cubanos, los resultados muestran que las 

principales manifestaciones clínicas diagnosticadas en consultas médicas fueron ansiedad (91.8 %) y depresión 

(96.3 %). Igualmente, otro estudio realizado en Cuba por Naranjo-Hernández Y et al. (14) sobre los estados 

emocionales muestra que en los adultos mayores en aislamiento social durante la pandemia de COVID-19 

predominó un nivel leve de ansiedad en el 73 % de los adultos mayores y el 21 % presentó un nivel severo de 

ansiedad. En cuanto al estrés, el 47 % de los participantes adultos mayores sobrepasó el límite; el 23 % con 

excesivo estrés y el 9 % con demasiado estrés. Otro estudio realizado por Daly JR, et al. (3) en Estados Unidos, 

muestra que un bajo porcentaje describió episodios de ansiedad y depresión breves, mientras que otros 

mostraron preocupación por el efecto e impacto duradero del confinamiento en su salud mental a lo largo del 

tiempo. 

Relacionado con lo anterior, los resultados de la investigación realizada por Souza Filho ZA, et al. (15) en Brasil, 

revela que los ancianos con comorbilidades tenían el doble de probabilidades de haber llorado muchas veces 

durante la pandemia, en comparación con los que no tenían comorbilidades, lo que puede explicarse por la 

incertidumbre de la cura o muerte con el progreso de la enfermedad en la persona, en caso de estar infectada.  
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Por otra parte, el confinamiento también trajo repercusiones en la salud física de los adultos mayores. Estudios 

señalan que el distanciamiento social se asocia a un aumento de la hipertensión arterial, los trastornos del sueño, 

incluso con una función cognitiva deteriorada; (16) asimismo, se muestran efectos dañinos a partir de la falta de 

contacto familiar, ausencia de afectividad, ociosidad y estilos de vida sedentarios. Estas repercusiones consisten 

en descompensación, empeoramiento de enfermedades cardiovasculares, problemas musculares y esqueléticos, 

problemas neurológicos, entre otros. (4) En cuanto a la soledad, esta se asocia con un sistema inmune deteriorado, 

el cual aumenta el riesgo del adulto mayor de infectarse por COVID-19, así como se incrementa el riesgo de 

padecer complicaciones producto de esta enfermedad y la muerte. (12) 

Aun cuando la mayoría de los estudios revisados presentaron resultados negativos en la salud de los adultos 

mayores debido al confinamiento, se encontraron algunas excepciones. Por ejemplo, el estudio realizado por 

Minahan Zucchetto J, et al., (17) señala que los adultos mayores presentan mejor comportamiento psicosocial y 

menos conductas de evasión a los problemas. Llorente-Barroso C, et al. (11) indican que no todos los participantes 

experimentaron sentimientos de soledad, esto se vincula a lo descrito por Herron RV, et al. (18) en Canadá, donde 

los resultados muestran que los adultos mayores residentes de áreas rurales ya estaban habituados a un grado 

de aislamiento social. 

Según Machado Díaz M, et al. (13) un elemento importante que aporta a la salud mental es el acceso a la 

información acerca del virus y el manejo de la pandemia por las autoridades sanitarias.  Asimismo, la resiliencia 

es un factor protector a favor de la salud mental, donde los adultos mayores mostraron tener mayor potencial de 

adaptación en pro de su bienestar durante la pandemia. (17) La edad puede ser un factor de riesgo en la medida 

en que la población envejece, lo que convierte a las TIC en recursos omnipresentes y en parte integral de servicios 

y productos cotidianos. (19) 

II. Uso de las TIC y su relación con el bienestar emocional en el adulto mayor. 

Las TIC son definidas por Sevilla (20) como “el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar la información 

y enviarla de un lugar a otro; abarcan un abanico de soluciones muy amplio, que incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro o procesar información 

para poder calcular resultados y elaborar informes”. 

El uso de las TIC por parte de la población adulta mayor ha demostrado grandes beneficios tanto en el área 

emocional, como en el área psicológica y social; destacándose un rol humanizador por sobre sus funciones 

intrínsecas operacionales durante la pandemia que afecta el bienestar de este grupo etario. (11) Entre estos 

beneficios se encuentran mejoras en la conectividad social, prevención o reducción del aislamiento social, (21) con 

un impacto favorable en el bienestar emocional de aquellos que las utilizan, en los que se observa altos niveles 

de apoyo, alivio de la angustia, mejor calidad de vida y bienestar psicológico entre los ancianos. (16) 

La literatura describe que el uso de estas tecnologías mejora el estado de salud, y quienes las utilizan son menos 

vulnerables, o están menos propensas a presentar síntomas de la depresión y la soledad, en comparación a 

personas que no hacen uso de ellas. (22) 

En un estudio realizado en Estados Unidos por Zhang K, et al. (23) se observa que bajos niveles de soledad se 

asocian a una comunicación frecuente por medio de redes sociales, ya que aumenta el apoyo y contacto social 
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entre los adultos mayores. Igualmente, Shapira S, et al. (16) en Israel refieren que aquellos que utilizaron este tipo 

de plataformas tuvieron mejores resultados frente a la sensación de soledad y de síntomas depresivos, 

comparado con los niveles existentes antes de la intervención realizada. Diniz JL, et al. (24) en su estudio que se 

realizó en Brasil apunta que el uso de las TIC permite a la población adulta mayor buscar relaciones sociales, 

convirtiéndose en una herramienta que fomenta el compañerismo, lo que da como resultado una disminución de 

los sentimientos de soledad y abandono. 

El uso y acceso prolongado de las redes sociales durante la cuarentena ha sido para las personas un intento de 

enfrentar su aislamiento. (15) Rondán-Cataluña FJ, et al. (25) en una investigación realizada en Chile en el año 2020, 

las describe como un medio de comunicación que no solo beneficia a la población adulta mayor sino también a 

sus familiares, que cuentan con poco tiempo para visitarlos, al permitirles un acceso directo y personalizado hacia 

ellos. 

Es así, como diversos autores concluyen que el apoyo brindado por las TIC permite a las personas de esta parte 

de la población sentirse unidas a sus seres queridos. (11)  Carvalho Banhato EF, et al. (26) muestra que las 

plataformas de comunicación y videoconferencia en línea permitieron que los adultos mayores se mantuvieran 

en contacto con sus familias y la comunidad, por lo que se consideran como un salvavidas por aquellos que se 

encontraban socialmente aislados de sus amigos y personas cercanas. (2,3,27) Por otro lado, Van Orden KA, et al. 

(12) resalta la importancia del contacto con personas que no son familiares, las que se consideran vínculos débiles, 

pero que contribuyeron a un estado de ánimo más positivo en la población de tercera edad. En una encuesta 

realizada en línea en Francia, Italia y España por Arpino B, et al. (28) se observó que el contacto intergeneracional 

no físico durante el confinamiento por parte de los adultos mayores fue principalmente con hijos (35 %) y nietos 

(21 %). Así también señala, que los contactos sociales no físicos fueron decisivos para disminuir las 

consecuencias negativas en la salud mental provocada por las medidas restrictivas del aislamiento.  

Por consiguiente, estas tecnologías incrementan los factores protectores para la salud mental tanto al aumentar 

los contactos sociales, como al fomentar el proceso de aprendizaje. Esta afirmación tiene aún más sentido y 

relevancia, ya que comprender el uso de estas y poner en práctica lo aprendido, conlleva a un proceso psicológico 

de empoderamiento personal para los adultos mayores. (5) Además, su uso contribuiría a la práctica de técnicas y 

habilidades terapéuticas que favorecen un afrontamiento efectivo en pro de su bienestar. (16) Como ejemplo de lo 

anterior, Llorente-Barroso C, et al. (11) en España describen que el uso de plataformas digitales y redes sociales 

despiertan el interés y desarrollo de hobbies en los adultos mayores, sobre todo en el grupo que tenían altos 

niveles de alfabetización digital, quienes, durante el confinamiento, valoraron su rol manteniéndolos mentalmente 

activos. 

No obstante, también se identifican algunas excepciones. Greenwood-Hickman MA, et al. (10) en estudio que 

realizó en los Estados Unidos señala que a pesar de que los medios virtuales permitieron conectarse con sus 

amigos y familiares, estos contactos no fueron satisfactorios como la interacción que se produce en persona. 

El estudio realizado por Herron RV, et al. (18) concluye que el contacto remoto no logró satisfacer la necesidad del 

contacto físico. De igual forma, el estudio de Negarestani M, et al. (29) indica que el contenido expuesto por los 

medios de comunicación puede afectar negativamente la salud de esta población, destacan que aquellos que 
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usaron estos medios, tenían una probabilidad dos veces mayor de tener una escasa salud mental en comparación 

a aquellos que no la utilizaron.  

III. Necesidades actuales de la población adulta mayor asociadas al acceso de las TIC 

Una de las necesidades actuales presentes dentro de la población adulta mayor es la alfabetización digital. Es 

así como Llorente-Barroso C, et al. (11) señalan que aquellos que tenían un bajo nivel de alfabetización digital 

mencionaron querer aprender más sobre este tema, se mostraron satisfechos con su avance y aprendizaje 

durante el confinamiento. Este mismo grupo relató que las TIC no fueron capaces de mitigar la ausencia de 

contacto físico directo con sus familiares. En el estudio realizado por Herron RV, et al. (18) un porcentaje menor de 

adultos mayores no tenían habilidades de alfabetización digital para usar dispositivos celulares o servicios de 

internet, lo que repercutió en su capacidad para conectarse cara a cara a distancia.  

La baja alfabetización sumada a la existencia de barreras o limitaciones impide que la población adulta mayor 

goce de los beneficios del uso de las TIC. Según Bakshi T, et al. (30) esto es relevante debido a la necesidad de 

interacción de esta población. En este mismo estudio, el autor menciona que el uso de estas TIC, tales como 

teléfonos móviles y tabletas, se ha vuelto imprescindible entre la población adulta mayor, debido a la permanencia 

en el hogar durante la pandemia. Dentro de estas barreras, la literatura destaca la brecha digital gris, la que es 

definida como la diferencia en el acceso y el uso de las TIC entre la población adulta mayor y las generaciones 

más jóvenes. Esta limitante se mantiene pese al aumento de usuarios de redes sociales en los adultos mayores. 

(2) 

Rolandi E, et al. (2) menciona que la capacitación en el uso de redes sociales en la población adulta mayor es 

eficaz e incide en su inclusión social. Quinn K (31) atribuye la existencia de esta brecha digital, a la preferencia que 

tienen los adultos mayores de crear lazos más fuertes que se generan al tener contacto en persona, por sobre 

los lazos débiles. 

Por otro lado, Daly JR, et al. (3) de acuerdo con los resultados de su estudio muestra que los participantes destacan 

la existencia de barreras y limitaciones tecnológicas en relación con el alto costo del servicio de internet para 

aquellos que tenían acceso a estas tecnologías, y para quienes contaban con dispositivos tecnológicos y conexión 

a internet, estos requerían capacitación para su uso. 

Otro aspecto importante que resaltar es que el uso de tecnología en adultos mayores se relaciona con la 

raza/etnia, el estado civil, y el género. Según la investigación de Kim J, et al. (5) respecto a la raza y etnia, señalan 

que los adultos mayores blancos no latinos tienen mayor probabilidad de usar alguna plataforma asociada a las 

TIC en comparación con adultos mayores negros y latinos. Por el contrario, los adultos mayores afroamericanos 

y latinos fueron aquellos que destacaban en el no uso de las TIC. Asimismo, las mujeres tenían mayor 

probabilidad de ser usuarias de las TIC por sobre los hombres. Por otra parte, los adultos mayores casados o en 

pareja tenían más probabilidades de usar las TIC que los solteros. 

Una de las sugerencias dadas en la literatura en relación con los beneficios que puede brindar el uso de las TIC, 

es desarrollar un programa de educación dirigido por pares,(32) ya que hay evidencia de que los adultos mayores 

desean colaborar con el desarrollo de tecnologías, para tener en consideración sus limitaciones físicas, cognitivas 

y preocupaciones por la privacidad.(3) En una sociedad cada vez más digitalizada, la mayor interacción social se 

da en los sitios de redes sociales, es por esta razón que los adultos mayores deben ser parte de este proceso de 
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enseñanza y aprendizaje en el uso de las TIC. Debido a los beneficios de estas en la salud mental de esta parte 

de la población, las políticas públicas deben promover, motivar e impulsar su uso en los adultos mayores de 

acuerdo con las necesidades específicas de este grupo etario. (32) 

Algunos ejemplos de promoción de salud y bienestar sugeridos por Daly JR, et al. (3) señalan que la programación 

frecuente y consistente de reuniones virtuales utilizando plataformas de comunicación (Zoom, Teams, etc.) 

podrían generar un espacio para la actividad física, conferencias educativas, clubes de lectura y otras actividades 

sociales en esta población. Otra sugerencia de la misma autora es el desarrollo de un programa educativo dirigido 

por adultos mayores con mayor alfabetización digital. (3) 

 

CONCLUSIONES 

En los artículos analizados se observa que la pandemia por COVID-19 obligó a un aislamiento social que afectó 

el bienestar emocional de la población adulta mayor, al provocar en ellos un impacto negativo en lo físico y 

psicológico debido a que su vida cotidiana se vio alterada por las restricciones sanitarias. 

Las TIC han contribuido al bienestar de los adultos mayores al permitir que estos mantengan interacciones 

sociales y vínculos afectivos fomentando el bienestar físico y mental; con un significativo alivio tanto de la angustia 

como de la sensación de soledad, lo que conlleva a una mejor calidad de vida. 

Se evidencia la necesidad de inclusión de los adultos mayores en programas de alfabetización digital que les 

permita hacer un buen uso de las TIC de modo que puedan beneficiarse de estas. 

Un aspecto relevante que se observó ha sido la escasez de estudios sobre el tema en Latinoamérica, en 

comparación con la evidencia científica publicada en otras regiones como Europa y Asia. De igual forma, faltan 

estudios que aporten información sobre género, etnia/raza, personas provenientes del sector rural y el acceso a 

internet desde el punto de vista socioeconómico. 

Para finalizar, se debe considerar la accesibilidad y capacitación en los adultos mayores para potenciar una 

alfabetización digital que ayude a disminuir las necesidades de socialización, reducir la brecha digital gris 

existente entre las distintas generaciones y aumentar la conectividad con los servicios de salud. 
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