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CAPÍTULO 39 

POR UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE CALIDAD:  

UNA MIRADA INNOVADORA A LA INTERSECCIÓN  

ENTRE APRENDIZAJE, MOTIVACIÓN, COGNICIÓN  

Y EMOCIONES EN LA UNIVERSIDAD PERMANENTE  

PARA ADULTOS DE ALICANTE 

PABLO ROSSER LIMIÑANA 

Universidad Internacional de la Rioja 

SEILA SOLER ORTIZ 

Universidad de Alicante 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El presente siglo está considerado como la era del aprendizaje perma-

nente. Una de las características de nuestra sociedad es la esperanza de 

vida media que aumenta continuamente, por lo que ha dejado de ser 

solo un eslogan para convertirse en una forma de vida (Chang & Lin, 

2011; Jarvis, 2001). 

Las tendencias actuales en el ámbito del envejecimiento activo nos pre-

sentan un nuevo paradigma caracterizado por oportunidades renovadas 

de aprendizaje y desarrollo. Este enfoque pone énfasis en la plasticidad, 

la proactividad y la promoción del bienestar como elementos esenciales 

en la implementación de programas y actividades de formación dirigi-

dos a la población de edad avanzada en programas universitarios y de 

mayores (Fernández, 2009). 

Las contribuciones de Lehr (1982 y 1988) sentaron las bases para este 

cambio de paradigma al destacar la importancia de la valoración subje-

tiva y la satisfacción con la vida como componentes fundamentales del 

envejecimiento exitoso. Lehr argumentó que es crucial prestar mayor 
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atención a las trayectorias de envejecimiento individuales y específicas 

de cada persona, ya que el conocimiento de la variabilidad intrapersonal 

enriquecería nuestra comprensión de los procesos de envejecimiento. 

La enseñanza a personas mayores se caracteriza por una amplia varie-

dad de motivaciones, que pueden incluir tanto objetivos académicos 

como beneficios sociales. En este sentido, varios estudios han explo-

rado la interacción entre estos factores motivacionales y la participa-

ción de los adultos mayores en programas educativos. Así, un estudio 

realizado en una institución de aprendizaje en la Jubilación encuestó a 

189 miembros y encontró que el interés cognitivo era la principal mo-

tivación para aprender, mientras que el contacto social era la segunda 

motivación más influyente (Kim & Merriam, 2004). Esto resalta cómo 

el deseo de expansión cognitiva y la oportunidad de socialización son 

controladores clave para la participación de los adultos mayores en pro-

gramas educativos. Otro estudio señala que la mejora de las condicio-

nes de vida, el aumento de la esperanza de vida y un mayor acceso a la 

educación primaria han facilitado que un grupo considerable de perso-

nas mayores busquen más programas de formación y actividades de 

ocio activo (Rodríguez et al., 2007). Estos factores externos parecen 

contribuir a un interés renovado en la educación y el aprendizaje conti-

nuo entre esta población. Además, un análisis de las motivaciones para 

participar adultos mayores en lecturas de la Universidad Senior encon-

tró que las motivaciones académicas, generales y educativas aumenta-

ban la probabilidad de asistir a una o más clases (Ackermann & Seifert, 

2021). Esto apunta a una variedad de motivaciones que impulsan a los 

adultos mayores a buscar oportunidades educativas. Para estos autores, 

la participación en la educación entre los adultos mayores también se 

asocia con efectos positivos en la cognición y el bienestar psicológico, 

además de prevenir el aislamiento social (Ackermann & Seifert, 2021). Por 

lo tanto, la educación puede servir como una vía para romper con el aisla-

miento social, especialmente tras la desvinculación de entornos laborales. 

También se ha explorado, recientemente, las razones subyacentes para 

el aprendizaje en la vejez desde una perspectiva tanto intencional como 

predeterminada por la socialización, enfatizando en cómo los adultos 
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mayores pueden ser motivados tanto por agencia personal como por es-

tructuras sociales para participar en la educación (Hachem, 2023). 

Por lo tanto, estas investigaciones sugieren un entramado complejo de 

motivaciones personales, beneficios cognitivos y sociales, y factores 

externos que facilitan o inhiben la participación de los adultos mayores 

en programas educativos, presenciales o en línea (Harris, et al., 2022; 

Schlomann et al., 2022; Wang et al., 2019). 

Se han realizado estudios que examinan aspectos como la adaptación 

de esta población a las tecnologías digitales, la efectividad de los pro-

gramas presenciales o en línea para su aprendizaje y el impacto en su 

bienestar psicológico y calidad de vida (Anderberg et al., 2020; Harris 

et al., 2022; Macdonald & Hülür, 2020; Hülür & Macdonald, 2020). 

Además, se ha demostrado que el aprendizaje a lo largo de la vida tiene 

un efecto positivo en la salud cognitiva y emocional de los adultos ma-

yores, lo que contribuye al envejecimiento activo y saludable (Gregory 

et al., 2023).  

Sin embargo, a pesar de estos avances, existen brechas en el conoci-

miento que nuestra investigación busca abordar. Primero, hay una falta 

de comprensión sobre los estilos de aprendizaje específicos de los adul-

tos mayores en entornos tanto presenciales como en línea. La mayoría 

de las investigaciones previas se centran en el aprendizaje en general, 

sin considerar las preferencias y necesidades específicas de este grupo 

demográfico. Segundo, la satisfacción de los adultos mayores con los 

programas educativos, presenciales o en línea, y su relación con su bie-

nestar psicológico es un aspecto que ha recibido menos atención en la 

literatura científica. Se necesita una comprensión más profunda de 

cómo perciben los adultos mayores su experiencia de aprendizaje y 

cómo esto afecta su bienestar emocional y psicológico. 

Por lo tanto, esta investigación se propone abordar estas brechas en el 

conocimiento al analizar en profundidad los estilos de aprendizaje, la 

satisfacción y el bienestar psicológico de los adultos mayores que par-

ticipan en programas educativos de la Universidad Permanente de Ali-

cante (UPUA). Al hacerlo, se espera contribuir a la mejora de la oferta 
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educativa dirigida a este grupo demográfico y promover un envejeci-

miento activo y saludable a través del aprendizaje continuo. 

1.2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

La elección de la UPUA como lugar de investigación se basa en diver-

sos factores de relevancia académica. Primero, ha demostrado una alta 

calidad en la educación ofrecida y ha experimentado un éxito recono-

cido en cuanto a matriculación estudiantil. Además, el investigador 

principal del proyecto es miembro del cuerpo docente de la UPUA y 

otro miembro del Equipo de Investigación es Coordinador Académico 

de la misma, por lo que conocen profundamente el funcionamiento in-

terno del centro, los contenidos académicos impartidos y las caracterís-

ticas del alumnado inscrito. Esta posición permite un acceso privile-

giado a información relevante y una comprensión detallada de las ne-

cesidades y expectativas de los estudiantes de la UPUA. Además, per-

mite tener un trato directo e información constante con la dirección de 

esta institución educativa. 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación que motiva este proyecto es comprender 

los estilos de aprendizaje predominantes en adultos mayores, su nivel 

de satisfacción con los programas educativos presenciales o en línea y 

su bienestar psicológico asociado. Estos factores son fundamentales 

para desarrollar estrategias de enseñanza y programas de educación que 

se ajusten a las necesidades y preferencias de este grupo demográfico, 

lo que podría tener un impacto significativo en su calidad de vida y 

bienestar. En este contexto, esta investigación se propone responder a 

las siguientes preguntas de investigación: 

‒ ¿Qué estilos de aprendizaje predominantes en adultos mayo-

res participan en programas educativos presenciales o en línea 

de la UPUA? 

‒ ¿Cómo evalúan los estudiantes mayores adultos su nivel de 

satisfacción con los programas educativos en línea? 



‒ 760 ‒ 

‒ ¿Qué nivel de bienestar psicológico de los adultos mayores 

participan en programas educativos en línea? 

‒ ¿Existen correlaciones significativas entre los estilos de 

aprendizaje, la satisfacción y el bienestar psicológico de los 

estudiantes mayores adultos? 

‒ ¿Se documentan posibles brechas de género en algunas de las 

cuestiones analizadas, se pueden interrelacionar y cómo pue-

den combatirse? 

El abordar estas preguntas de investigación permitirá aportar informa-

ción valiosa para mejorar la oferta educativa dirigida a adultos mayores, 

contribuyendo así al envejecimiento activo y la calidad de vida de este 

grupo demográfico. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general de este proyecto se encuentra en la mejora del cre-

cimiento personal a través del fomento del envejecimiento activo y sa-

ludable, a partir de la implementación de las iniciativas derivadas de la 

evaluación de múltiples encuestas aplicadas al alumnado, previo y pos-

terior a la ejecución de actividades dentro del año académico. Por lo 

tanto, se busca la formulación de propuestas destinadas a impulsar la 

resiliencia y el bienestar emocional mediante un proceso activo de 

aprendizaje. En tal sentido, queremos conocer una serie de aspectos 

fundamentales del alumnado Adulto Mayor, para conseguir una forma-

ción de calidad dentro del concepto de envejecimiento activo que, ade-

más, pueda ser extrapolable como propuesta a partir de la experiencia 

y la investigación científica, a la Red de la Asociación Estatal de Pro-

gramas Universitarios para Mayores (AEPUM). 

Además, es un estudio de la llamada "tercera generación", ya que 

aborda también la educación online, distinguida de las formas anterio-

res de educación a distancia porque el aprendizaje es social más que 

individual. (Benigno & Trentin, 2000). 

https://www.aepum.es/
https://www.aepum.es/
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

‒ Identificar y caracterizar los estilos de aprendizaje predomi-

nantes entre los estudiantes mayores adultos de la UPUA me-

diante el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Felder y Sil-

verman). 

‒ Evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes mayores 

adultos de la UPUA que participan en cursos presenciales o en 

línea, antes y después de la implementación de las clases. 

‒ Analizar el impacto de la intervención en términos de cambios 

en el bienestar emocional de los estudiantes, utilizando el 

Cuestionario de Emociones (PANAS) antes y después de la 

implementación. 

‒ Evaluar las diferencias en la cognición de los estudiantes antes 

y después de la intervención, centrándose en la adquisición de 

conocimientos y habilidades específicas relacionadas con los 

cursos presenciales o en línea de la UPUA. 

‒ Analizar las relaciones entre la satisfacción, el bienestar emo-

cional, los estilos de aprendizaje y la cognición de los estu-

diantes, identificando posibles patrones y correlaciones. 

‒ Evaluar el impacto general en la experiencia de aprendizaje de 

los estudiantes mayores adultos de la UPUA. 

‒ Explorar las posibles brechas de género que pudieran existir 

en el alumnado y sus emociones en el desarrollo de la forma-

ción en la UPUA. 

Estos objetivos específicos se diseñaron para abordar las diferentes di-

mensiones de la investigación y contribuir a la comprensión integral de 

cómo la intervención formativa afecta a los estudiantes y sus resultados 

en los cursos presenciales o en línea de la UPUA. 
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3. METODOLOGÍA 

Este estudio utilizará un diseño de investigación cuasi-experimental, ya 

que implica la intervención en el proceso educativo de adultos mayores 

que participan en cursos en la UPUA. Se realizarán mediciones antes y 

después de la intervención para evaluar las diferencias en los estilos de 

aprendizaje, la satisfacción, el bienestar y las emociones. 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo de esta investigación son adultos mayores matri-

culados en programas educativos, presenciales o en línea, de la Univer-

sidad Permanente de Adultos de Alicante (UPUA). Se espera contar con 

aproximadamente 100 participantes, pendientes del dato de matricula-

ción final. 

3.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En el marco de este proyecto de investigación, se utilizarán varios ins-

trumentos de evaluación para medir aspectos adicionales a las preferen-

cias de aprendizaje y el conocimiento.  

Estos cuestionarios se consideran instrumentos fiables y válidos para 

evaluar al alumnado a partir de los objetivos de investigación enuncia-

dos más arriba.  

La duración de la evaluación de cada instrumento de encuesta, que in-

cluye la administración del cuestionario, se estima en unos 20 a 30 mi-

nutos por sesión de evaluación. Se llevarán a cabo dos sesiones de eva-

luación a lo largo del estudio: una al inicio (Pre-test) y otra al final 

(Post-test) del proyecto.  

3.2.1. Cuestionario de Estilos de Aprendizaje desarrollado por Felder 

y Silverman (1988) 

Se aplicará para identificar los estilos de aprendizaje predominantes de 

los participantes. Para analizar las variables de estilos de aprendizaje, 

se utilizarán las respuestas proporcionadas en el cuestionario. Estas 
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respuestas se medirán en función de las dimensiones y escalas que se 

evalúan en el modelo de Felder y Silverman.  

El análisis incluirá: comparación de estilos de aprendizaje por género, 

vinculación entre estilos de aprendizaje y edad de los participantes, aná-

lisis de correlación entre los estilos de aprendizaje y otras variables de 

interés del estudio. 

3.2.2. Cuestionario de Grado de Satisfacción 

Para medir el grado de satisfacción se realizarán preguntas para evaluar 

tanto el proceso de aprendizaje como el desempeño de los participantes, 

siguiendo los cuatro niveles de Kirkpatrick (1959, 1975, 1976, 1996) y 

sus adaptaciones posteriores para enseñanza superior (Phillips & Phi-

llips, 2002; Praslova, 2010) y la enseñanza online (Benigno & Trentin, 

2000; Gómez, Barbera & Fernández, 2016).  

Para la satisfacción con la vida, que es un término que abarca diferentes 

aspectos, como pueden ser la salud física y mental, el nivel socioeco-

nómico o el nivel educativo, queremos conocer en qué medida la satis-

facción aumenta o disminuye cuando se introducen elementos novedo-

sos o digitales en la educación de las personas adultas (Dorin, 2007; 

Radovan et al., 2021).  

Para analizar las variables de satisfacción, se utilizarán las respuestas 

proporcionadas en el cuestionario. Estas respuestas se medirán en fun-

ción de las escalas Likert de 5 puntos, que van desde 1 (nada satisfac-

torio) a 5 (muy satisfactorio).  

El análisis incluirá: comparación de niveles de satisfacción por género, 

vinculación entre niveles de satisfacción y edad de los participantes, 

análisis de correlación entre niveles de satisfacción y otras variables de 

interés del estudio. 

3.2.3. Cuestionario de Evaluación del Bienestar Psicológico de Ryff 

(1989) 

Se usará para medir el bienestar psicológico y el estado de ánimo de los 

participantes. Este instrumento es ampliamente reconocido y validado 

en la literatura científica. Para analizar las variables de bienestar y 
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estado de ánimo, se utilizarán las respuestas proporcionadas en el cues-

tionario. Cada uno de los ítems del cuestionario se relacionará con una 

dimensión específica de bienestar o estado de ánimo. Se analizarán las 

respuestas en función de las escalas Likert de 5 puntos, que van desde 

1 (nada) a 5 (mucho).  

El análisis incluirá: comparación de niveles de bienestar y estado de 

ánimo por género, vinculación entre niveles de bienestar y edad de los 

participantes, análisis de correlación entre niveles de bienestar y estado 

de ánimo y otras variables de interés del estudio. 

3.2.4. Cuestionario de Emociones (PANAS) 

Con el fin de evaluar el estado emocional de los participantes, antes y 

después de la intervención del proyecto, usaremos el Cuestionario de 

Emociones (PANAS), que se basa en la Escala de Afecto Positivo y 

Negativo (Watson et al., 1988). Es una herramienta bien establecida y 

validada en estudios de psicología y educación. Para analizar las varia-

bles de emociones, se utilizarán las respuestas proporcionadas en el 

cuestionario PANAS. Cada uno de los ítems del cuestionario se rela-

cionará con una emoción específica.  

El análisis incluirá: comparación de niveles de emociones positivas y 

negativas por género, vinculación entre niveles de emociones y edad de 

los participantes, análisis de correlación entre niveles de emociones y 

otras variables de interés del estudio. 

3.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los análisis cuantitativos de los datos se realizarán mediante el soft-

ware IBM SPSS Statistycs 29.0.1.0. Según las hipótesis planteadas de 

investigación, se desarrollarán los siguientes análisis estadísticos de los 

resultados de los cuestionarios anteriormente reseñados: Prueba t de 

muestras relacionadas, Prueba de ANOVA de un factor, Prueba de re-

gresión lineal y Prueba de correlación. Para cada prueba haremos un 

análisis descriptivo de los datos, calcularemos estadísticas de resumen 

(como medias, desviaciones estándar, etc.) y, posteriormente, haremos 

las pruebas estadísticas adecuadas. Además, realizaremos un análisis de 
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regresión múltiple para explorar relaciones más complejas entre las va-

riables. 

3.4. ANÁLISIS CUALITATIVO 

A partir de las preguntas abiertas de los cuestionarios citados, podremos 

explorar sus experiencias y percepciones relacionadas con el envejeci-

miento activo y el aprendizaje.  

Este análisis cualitativo de datos (QDA) pretendemos que identifique 

patrones, temas y relaciones en el texto. Usaremos para este análisis el 

software Atlas.ti. 

3.5. CRITERIOS ÉTICOS 

Es importante destacar que, como parte integral de este proyecto de in-

vestigación, se garantizarán rigurosos criterios éticos en todas las etapas, 

especialmente en la recopilación de datos. Previo a los cuestionarios y la 

recolección de información sobre estilos de aprendizaje de los estudian-

tes y otras encuestas, se ha obtenido el visto bueno y el certificado de 

idoneidad ética del Comité de Ética de la Universidad Internacional de 

La Rioja (UNIR), desde donde se dirigirá la investigación por nosotros. 

Este compromiso ético asegura que se respeten los principios de confi-

dencialidad, privacidad y consentimiento informado de los participantes, 

garantizando la integridad y la ética en el proceso de investigación. 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para garantizar la representatividad de la muestra y la validez de los re-

sultados, se establecerán criterios de inclusión para la selección de par-

ticipantes en el estudio, o sea, alumnado de la Universidad Permanente 

de Adultos (UPUA) matriculados mientras dure la investigación y que 

cumplan con los requisitos de edad y nivel educativo correspondientes. 

La participación en el estudio es completamente voluntaria. Los parti-

cipantes deben estar dispuestos a colaborar de manera desinteresada y 

anónima. 

No se aplican criterios de exclusión específicos en este estudio, ya que 

se busca la participación de un amplio espectro de alumnado de la 
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UPUA, con el objetivo de obtener una representación diversa y signifi-

cativa de la población objetivo. 

5. DISCUSIÓN 

Este estudio parte de un análisis piloto ya realizado y publicado (Soler 

& Rosser, 2023) a partir del alumnado que asistió a un curso on-line de 

la Universidad Permanente de Alicante (UPUA) impartido por el IP de 

este proyecto. Se trataba de un análisis prospectivo para, a partir de sus 

resultados, estudiar la viabilidad de ampliar este estudio al resto del 

alumnado de la UPUA. Los resultados satisfactorios y de gran interés 

nos han llevado a continuar con esta investigación ampliando exponen-

cialmente el espectro de muestra a todo el alumnado de la UPUA, algo 

más de 100 personas.  

Por su parte, las encuestas de cognición, emociones y motivación ya las 

hemos verificado y validado nosotros en alumnado adulto en Didáctica 

de la Historia, Didáctica de la Geografía y en Innovación e Investiga-

ción en la enseñanza de la Economía del Máster de Enseñanza Secun-

daria (Rosser & Soler, en prensa).  

Por otro lado, la UPUA viene desarrollando el Programa Universitario 

para Mayores (PUM) en coordinación con la AEPUM a nivel del Es-

tado Español, con 49 universidades, y 32.666 alumnos/as. La UPUA ha 

implementado el proyecto AULA VIRTUAL, con un enfoque integral, 

significativo y social, a partir del aprendizaje continuo y recurrente. 

Una vez iniciado, y para testear su efectividad, se realizó una encuesta 

para evaluar la calidad del proyecto, donde se testeó a 38 de los 110 

alumnos, lo que nos permitirá contrastar los resultados con los nuestros 

en algunas variables. 

Harris et al. (2022) han realizado un estudio similar al nuestro, aunque 

centrado sólo en las actitudes y experiencias de 80 adultos mayores ha-

cia las tecnologías inteligentes mediante una encuesta en línea. Se exa-

minaron las opiniones generales sobre el uso de estas tecnologías y los 

facilitadores o barreras para su uso. Los resultados mostraron que las 

opiniones sobre los facilitadores variaron, pero la ignorancia sobre las 

características tecnológicas y el costo fueron barreras consistentes. 
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Algo similar concluimos nosotros en el estudio ya realizado sobre 

alumnado de la UPUA (Soler & Rosser, 2023). Es interesante resaltar 

que, en el estudio de Harris et al. (2022), entre el alumnado adulto ma-

yor que nunca habían utilizado estas tecnologías, la privacidad fue una 

preocupación común.  

En una línea análoga, Hülür y Macdonald (2020) aseveran que los adul-

tos mayores de hoy en día tienen acceso a nuevas tecnologías que pue-

den permitirles superar las barreras geográficas de distancia y movili-

dad. Investigó el uso de la tecnología digital de los adultos mayores, 

con base en modelos de adopción de tecnología. Concluyeron que, aun-

que utilizan la tecnología a tasas más bajas que otros grupos de edad, 

los porcentajes de uso (social) de Internet están aumentando. Sin em-

bargo, existen disparidades sociodemográficas en el acceso a la tecno-

logía. Dejan para futuras investigaciones algunas preguntas, de gran in-

terés y en la línea de las que planteamos en nuestra investigación: ¿el 

uso (social) de Internet contribuye a experiencias sociales más positivas 

y al bienestar en la vejez?, ¿cuáles son las futuras direcciones metodo-

lógicas en el estudio del uso de la tecnología social en adultos mayo-

res?, ¿las tecnologías digitales remodelan la experiencia social en la 

vejez o refuerzan las preferencias y comportamientos existentes?  

Wang et al. (2019) destacan las principales barreras para la adopción de 

tecnologías por parte de los adultos mayores, incluida la usabilidad de 

la tecnología, la alfabetización, la gestión de datos y las preocupaciones 

sobre la privacidad. Otro estudio (Macdonald & Hülür, 2020), sin em-

bargo, discute cómo los adultos mayores, a pesar de comenzar a utilizar 

las tecnologías digitales más tarde que otros grupos de edad, están 

adoptando cada vez más estas tecnologías con fines de comunicación. 

Sin embargo, es interesante de este estudio la conclusión de que se sabe 

menos sobre cómo las actividades sociales en línea están integradas en 

la vida cotidiana de los adultos mayores, cómo complementan otras ac-

tividades sociales (fuera de línea) y cómo contribuyen a la conexión 

social y al bienestar. 

Diversos estudios han demostrado que el uso de los ordenadores pro-

voca un aumento en la interacción social, un aumento de la autoestima 

y la mejora de ciertas capacidades. (Dorin, 2007; Links & Frydenberg, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627975/#:~:text=,design
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7563633/#:~:text=,goal%20of%20communicating%20with%20others
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1989; McConatha, McConatha, Deaner, & Dermigny, 1995; McCo-

natha, McConatha, & Dermigny, 1994). 

En Suiza se ha comprobado, no obstante que, pese a ese beneficio, su 

uso no está extendido. El estudio realizado por Anderberg et al. (2020) 

muestra que las cifras reportadas sobre el uso de Internet de los ancia-

nos, muy probablemente, están muy sobreestimadas y que el uso real 

es menor, especialmente entre los grupos de edad más avanzada. Al 

mirar a los que no respondieron sus cuestionarios, encontraron que 

muestran características generalmente atribuidas a la falta de uso, como 

una menor educación, una menor economía familiar y un menor fun-

cionamiento cognitivo. 

Por su parte, el estudio llevado a cabo por Chen & Chan (2013). reveló 

una predisposición favorable hacia la tecnología entre los adultos ma-

yores de Hong Kong, asociada a la comodidad y características avan-

zadas. Las percepciones negativas se vincularon a riesgos sanitarios y 

dilemas sociales, como aislamiento y adicción. La adopción tecnoló-

gica se veía influenciada por expectativas de resultados e influencias 

sociales, siendo facilitada o impedida por factores personales, tecnoló-

gicos y ambientales. Para fomentar la adopción entre los no usuarios, 

subrayan los autores que es crucial abordar las barreras en estos tres 

ámbitos, resaltando una interacción compleja entre el individuo, la tec-

nología y el entorno en el uso de la gerontotecnología. 

Schlomann, Even y Hammann (2022), han explorado la adopción de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por parte de 

adultos mayores. Mediante entrevistas semiestructuradas, han llegado 

a la conclusión de que es conveniente una estructura modular para la 

formación en TIC, combinando aprendizaje autorregulado y guiado 

para atender las necesidades variadas de los adultos mayores. 

La literatura ha demostrado que el aprendizaje en línea puede ser tan 

efectivo como el aprendizaje en persona, aunque la entrega virtual in-

teractiva en tiempo real puede tener algunas limitaciones. En tal sen-

tido, la investigación de Gregory et al. (2023) ha explorado la adquisi-

ción de conocimientos en un programa de relaciones saludables dirigido 

a una población vulnerable, comparando la entrega presencial y virtual 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08923647.2022.2029090#:~:text=%23%20%E3%80%9010%E2%80%A0Full%20article%3A%20In,delivery%20is%20not%20as
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sincrónica. Los datos de 613 participantes (2019-2020) revelaron ga-

nancias de conocimiento estadísticamente significativas en el grupo 

presencial (n = 440) en comparación con el virtual (n = 173). Las dife-

rencias no estuvieron asociadas a la demografía de los grupos. Se su-

giere por los autores, por lo tanto, la necesidad de evaluar adaptaciones 

en la entrega virtual para equiparar los beneficios del aprendizaje pre-

sencial, examinando aspectos como técnicas de instrucción, estilo de 

presentación y preparación de los participantes. Otro estudio (Chisadza, 

2021) señala que el rendimiento de los estudiantes en entornos en línea 

se correlacionó positivamente con un mejor acceso a Internet. 

Es necesario destacar, y así se ha estudiado, que el aprendizaje tardío 

tiene un impacto multidimensional en la salud mental, emocional y física, 

así como en el bienestar general, lo que puede ayudar a formular estrate-

gias nacionales para el aprendizaje tardío (Al Hazzouri et al., 2021).  

El estudio de Efstathia et al. (2020) examinó la correlación entre el 

apoyo social y la calidad de vida relacionada con la salud (HRQoL) en 

451 ancianos en Atenas, Grecia, mediante un cuestionario que incluía 

la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido y el EuroQol 

visual analogue scale (EQ-VAS). Los resultados revelaron una relación 

positiva estadísticamente significativa entre el apoyo social de ami-

gos/significativos y HRQoL, así como entre el apoyo social de ami-

gos/familiares/otros significativos y EQ-VAS, subrayando la influencia 

del apoyo social en la HRQoL de los ancianos. 

Del mismo modo, se ha documentado una correlación entre las activi-

dades de aprendizaje y la salud de los adultos mayores, teniendo un 

impacto positivo en los aspectos psicológicos de la salud en términos 

de satisfacción con la vida y bienestar (Schoultz et al., 2020). El apren-

dizaje a lo largo de toda la vida también se asocia con un retraso o re-

ducción del deterioro cognitivo entre los adultos mayores, incluso con 

un corto período de participación en actividades cognitivamente esti-

mulantes (Cegolon & Jenkins, 2022). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8250490/#:~:text=,associated%20with%20better%20internet%20access
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5. RESULTADOS 

En esta investigación, esperamos obtener una serie de resultados signi-

ficativos que contribuirán al entendimiento de los estilos de aprendi-

zaje, la satisfacción, la motivación, la cognición y las emociones en es-

tudiantes mayores adultos de la Universidad Permanente de Adultos de 

Alicante. Algunos de los resultados esperados incluyen: 

‒ Identificación de estilos de aprendizaje predominantes en la 

población estudiada, lo que permitirá adaptar estrategias edu-

cativas para satisfacer sus preferencias. 

‒ Evaluación de la relación entre los estilos de aprendizaje y la 

satisfacción, la motivación, las emociones y el bienestar psi-

cológico, lo que ayudará a comprender cómo estos factores 

influyen en el aprendizaje de adultos mayores. 

‒ Exploración de las experiencias y percepciones de los estu-

diantes mayores adultos sobre el envejecimiento activo y el 

aprendizaje, lo que proporcionará información valiosa sobre 

sus necesidades y deseos en educación continua. 

‒ Análisis de posibles brechas de género tanto en los estilos de 

aprendizaje, la satisfacción, la motivación, las emociones y la 

cognición en estudiantes mayores adultos, lo que nos permi-

tirá proponer políticas educativas inclusivas. 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación tienen el potencial de tener bene-

ficios significativos y diversas aplicaciones en varios contextos. Algu-

nos de los beneficios y aplicaciones clave incluyen la mejora de la edu-

cación de adultos mayores, en la medida en que los hallazgos de esta 

investigación podrían utilizarse para desarrollar estrategias educativas 

más efectivas y centradas en el estudiante para adultos mayores. Esto 

podría conducir a una experiencia de aprendizaje más satisfactoria y 

efectiva para esta población, fomentando así un envejecimiento activo 

y saludable. 
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Por otro lado, beneficiará al diseño de programas educativos personali-

zados, ya que, con una comprensión más profunda de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes mayores adultos, las instituciones educa-

tivas (en este caso la UPUA, pero no sólo) podrían adaptar programas y 

cursos para satisfacer sus necesidades individuales. Esto podría incluir 

la personalización de contenidos, métodos de enseñanza y recursos. 

También beneficiará a la promoción del bienestar psicológico, ya que 

al identificar cómo los estilos de aprendizaje se relacionan con la satis-

facción y el bienestar psicológico, los resultados podrían usarse en la 

implementación de estrategias de apoyo psicológico en entornos edu-

cativos. Esto podría mejorar la salud mental y emocional de los estu-

diantes mayores adultos. 

Es indudable que repercutirá igualmente de manera positiva en el desa-

rrollo de programas de envejecimiento activo, en la medida que los datos 

de esta investigación podrían contribuir a la planificación de programas 

de envejecimiento activo que incorporen actividades de aprendizaje 

continuo y estimulante para adultos mayores. Estos programas podrían 

diseñarse para enriquecer sus vidas y mantenerlos comprometidos. 

El impacto potencial de esta investigación es relevante tanto a nivel 

académico como práctico. A nivel académico, contribuirá al cuerpo de 

conocimiento en el campo de la educación de adultos mayores, propor-

cionando datos empíricos sobre cómo los estilos de aprendizaje se re-

lacionan con otros aspectos clave del aprendizaje y el bienestar. Esto 

puede informar futuras investigaciones y guiar el desarrollo de progra-

mas educativos específicos para esta población. Abordar la relación en-

tre los estilos de aprendizaje, la satisfacción, el bienestar psicológico y 

las emociones en adultos mayores en el contexto de la educación pre-

senciales o en línea contribuirá al campo de la psicología y la geronto-

logía educativas. 

Este estudio puede proporcionar, también, una comprensión más pro-

funda de cómo los adultos mayores experimentan y se benefician de la 

educación presencial o en línea, lo que puede llevar a estrategias de 

diseño más efectivas para programas educativos dirigidos a esta pobla-

ción.  
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A nivel práctico, los resultados podrían utilizarse para mejorar la calidad 

de la educación ofrecida a los estudiantes mayores adultos, adaptando 

los métodos de enseñanza y el contenido del curso a sus preferencias y 

necesidades. Esto, a su vez, podría fomentar un envejecimiento activo y 

saludable al promover un aprendizaje continuo y significativo.  

Los resultados de esta investigación podrían ser relevantes para institu-

ciones educativas, diseñadores de programas educativos presenciales o 

en línea y profesionales de la psicología y la educación.  

En definitiva, en un contexto de envejecimiento de la población, pro-

mover el aprendizaje continuo y el envejecimiento activo se ha conver-

tido en un objetivo importante tanto a nivel social como de salud pú-

blica. Este estudio podría contribuir a ese objetivo al proporcionar in-

formación sobre cómo maximizar la experiencia de aprendizaje presen-

ciales o en línea para los adultos mayores. 
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