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Resumen
Durante la vejez, el aislamiento social se convierte en un 
desafío significativo debido a los cambios biopsicosociales. 
La pandemia de COVID-19 exacerbó este problema, 
especialmente en los adultos mayores institucionalizados. 
Se utilizó un enfoque cuantitativo descriptivo para evaluar 
las actividades de ocio y tiempo libre de adultos mayores en 
un asilo en San José de Cúcuta, Colombia. Se recolectaron 
datos sociodemográficos y se aplicó un instrumento 
validado para medir las preferencias de actividades de 
ocio. La mayoría de los adultos mayores se dedicaron 
a actividades pasivas, como ver televisión o escuchar 
música. Se encontraron correlaciones significativas entre la 
edad y la frecuencia de caminar, así como diferencias en las 
actividades de ocio según la edad. Las preferencias de ocio 
parecían independientes del género. El aislamiento social 
durante la pandemia afectó el bienestar emocional de los 
adultos mayores. Se sugiere diversificar las actividades de 
ocio, promover la interacción social y explorar la relación 
entre el lenguaje y el envejecimiento. Las preferencias 
de actividades de ocio son independientes del género, 
y se plantea investigar relaciones con el estado civil y la 
discapacidad. Se observaron diferencias significativas 
en las actividades de ocio según la edad. El estudio tiene 
limitaciones, como el tamaño de la muestra, y se proponen 
futuras investigaciones para abordar estas cuestiones.
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Abstract
During old age, social isolation becomes a significant 
challenge due to biopsychosocial changes. The COVID-19 
pandemic exacerbated this problem, especially in 
institutionalised older adults. A descriptive quantitative 
approach was used to assess the leisure and recreational 
activities of older adults in a nursing home in San José de 
Cúcuta, Colombia. Sociodemographic data were collected 
and a validated instrument was applied to measure leisure 
activity preferences. Most of the older adults engaged in 
passive activities, such as watching television or listening 
to music. Significant correlations were found between 
age and frequency of walking, as well as differences in 
leisure activities by age. Leisure preferences appeared 
to be independent of gender. Social isolation during the 
pandemic affected the emotional well-being of older 
adults. It is suggested to diversify leisure activities, 
promote social interaction and explore the relationship 
between language and ageing. Preferences for leisure 
activities are independent of gender, and relationships 
with marital status and disability should be investigated. 
Significant differences in leisure activities by age were 
observed. The study has limitations, such as sample size, 
and future research is proposed to address these issues.

Keywords: Institutionalised older adults, 
social isolation, leisure activities, leisure time, 
covid-19, emotional well-being.
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Introducción 

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud [1] informa que la población de 
adultos mayores está en aumento. Estos individuos, con edades de 60 años en adelante, 
han participado activamente en entornos sociales como seres dinámicos en varios 
aspectos. Sin embargo, en ocasiones, el envejecimiento se asocia con el deterioro 
normal de la salud, lo que puede resultar en dificultades físicas y cognitivas, llevando a 
un aislamiento inicial de los familiares y posteriormente de la sociedad. 

Las cifras muestran un rápido aumento en el número de personas mayores, estimándose 
que para el período de 2015 a 2050, esta población se duplicará a nivel mundial, pasando 
del 12% al 22%. La sociedad considera a las personas mayores como una población 
altamente vulnerable, especialmente durante los tiempos de pandemia que se están 
experimentando en la actualidad. Se debe tener en cuenta que esta etapa de la vida 
marca el comienzo del declive en las capacidades físicas, cognitivas y sociales, además 
de la transición de la etapa productiva a la jubilación, lo cual puede afectar el tiempo libre 
y el ocio de esta población. 

En Colombia, se estima que aproximadamente el 99% de la población mayor de 65 años 
reside con sus familias, mientras que el 1% restante vive en Lugares Especializados de 
Alojamiento-Centros Geriátricos (LEAS) [2]. Aquellos adultos mayores que residen en 
centros/asilos son considerados como personas institucionalizadas [3].  

Fundamentación teórica e hipótesis

Se ha observado que al ingresar a estos centros/asilos, los adultos mayores experimentan 
un proceso de transformación, donde la observación y posterior adaptación a su nueva vida 
son primordiales. Existe una correlación significativa entre la autonomía e independencia 
de los adultos mayores y el deterioro de su salud debido a la institucionalización. Además, 
estas personas pueden desarrollar dependencias adicionales y pérdidas psicológicas o 
materiales. 

Como resultado, los adultos mayores pueden sentirse desorientados en este nuevo 
contexto, rompiendo las relaciones interpersonales que han construido a lo largo de sus 
vidas. Esto puede limitar su adaptación y participación independiente en las actividades 
de la vida diaria, incluyendo el ocio y el tiempo libre, lo que afecta negativamente su 
crecimiento personal, funciones cognitivas, autoestima y, en última instancia, su calidad 
de vida y bienestar subjetivo.

Es importante destacar que a medida que las personas de la tercera edad pierden 
progresivamente habilidades y destrezas en diferentes áreas de ocupación, también 
pierden gran parte de sus roles. Por lo tanto, es crucial incluir actividades de ocio y 
tiempo libre que sean de interés y agrado en su rutina diaria, con el fin de mantener estas 
habilidades durante el mayor tiempo posible. Estas actividades fomentan la motivación 
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intrínseca, permitiendo que los adultos mayores se desenvuelvan de manera natural y 
autónoma, trabajando tanto habilidades cognitivas como motrices, lo cual beneficia su 
desempeño en las actividades de la vida diaria y las instrumentales.

Es fundamental evitar que las personas adultas mayores adopten un estilo de vida 
sedentario, ya que esto puede llevar a un aumento de las contracturas y dolores 
articulares. La falta de ejercicio físico conduce a la reducción de la masa muscular y la 
fuerza, debilitando las articulaciones y haciéndolas más propensas a experimentar dolor 
en las cervicales, la cintura y la espalda, lo que dificulta su autonomía en el desempeño 
de las actividades diarias.

Definición del problema de investigación

La presente investigación se enfoca en comprender en profundidad los intereses 
ocupacionales de ocio y tiempo libre de los adultos mayores, específicamente durante el 
período de aislamiento social obligatorio debido al Covid-19. Este contexto excepcional 
ha generado un cambio significativo en las rutinas y preferencias de esta población 
altamente vulnerable, lo que ha llevado a una necesidad urgente de comprender cómo 
estas transformaciones afectan su calidad de vida, bienestar subjetivo y capacidad para 
mantener un envejecimiento activo. El estudio busca analizar las motivaciones intrínsecas 
y extrínsecas que impulsan las actividades de ocio y tiempo libre de los adultos mayores, 
así como identificar las barreras y desafíos que enfrentan en la participación activa en 
estas ocupaciones. Además, se busca evaluar cómo estas actividades influyen en su 
salud física y cognitiva, así como en su sentido de pertenencia y satisfacción personal. 
Esta investigación se realiza con el objetivo de proporcionar información valiosa para 
la formulación de programas y estrategias de apoyo que promuevan un envejecimiento 
activo y saludable en esta población.

Importancia del estudio del uso del tiempo libre en la vejez

La investigación sobre el uso del tiempo libre en la vejez es una temática de gran importancia 
y pertinencia, ya que impacta directamente en la calidad de vida y el bienestar de la 
población de adultos mayores, tanto aquellos que residen en instituciones como quienes 
viven de forma independiente. La vejez es una etapa de la vida en constante evolución, 
donde los individuos buscan dar significado a su tiempo libre a través de actividades 
que les proporcionen satisfacción y enriquecimiento personal [4]. Este enfoque en el 
tiempo libre no solo ofrece valiosa información sobre las preferencias y necesidades de 
los adultos mayores, sino que también puede contribuir a la formulación de políticas y 
programas que promuevan un envejecimiento activo y saludable [5].  

Fundamentación teórica de la vejez y el envejecimiento

Para comprender en profundidad las dinámicas del tiempo libre en la vejez, es esencial 
contar con una sólida base teórica que permita contextualizar este fenómeno en el 
marco del envejecimiento. Diversas teorías han aportado valiosas perspectivas sobre la 
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vejez, como la “Teoría de la Tercera Edad”, que destaca la importancia de esta etapa 
como un período de oportunidades y desarrollo personal [6]. Además, el “Enfoque del 
Envejecimiento Activo” resalta la participación continua en actividades significativas 
como clave para el bienestar en la vejez [7]. Sin embargo, también es necesario reconocer 
las limitaciones de estas teorías, ya que pueden no abordar completamente la diversidad 
de experiencias de la vejez y no tener en cuenta factores biopsicosociales cruciales [8].

Perspectivas en el envejecimiento: Biologicista vs. Biopsicosocial

Un aspecto fundamental en la comprensión del envejecimiento es la distinción entre 
perspectivas biologicistas y biopsicosociales. La perspectiva biologicista tiende 
a centrarse en los aspectos físicos y biológicos del envejecimiento, considerando 
principalmente el declive de las funciones corporales. En contraste, la perspectiva 
biopsicosocial adopta un enfoque más holístico, reconociendo que el envejecimiento es 
influenciado por una interacción compleja de factores biológicos, psicológicos y sociales 
[9]. Esta última perspectiva ofrece una comprensión más completa de las experiencias 
de los adultos mayores, considerando tanto los aspectos físicos como emocionales y 
sociales de su vida.

Heterogeneidad en la población de adultos mayores

Es importante destacar que la población de adultos mayores es altamente diversa y 
heterogénea. Cada individuo en esta etapa de la vida tiene sus propias experiencias, 
necesidades y preferencias. Algunos pueden mantener una salud excepcional, mientras 
que otros pueden enfrentar desafíos de salud significativos. La heterogeneidad también se 
refleja en sus actividades de tiempo libre, que varían ampliamente según las circunstancias 
personales y la disponibilidad de recursos [10]. Por lo tanto, la comprensión del uso del 
tiempo libre en la vejez debe considerar esta diversidad para proporcionar una imagen 
precisa y completa de esta etapa crucial de la vida.

Actividades de la vida diaria y el ocio en adultos mayores

El ser humano realiza diversas actividades diariamente, algunas necesarias para su 
supervivencia personal, como bañarse, comer y vestirse, entre otras. Sin embargo, también 
participa en actividades diferentes a las básicas, algunas asociadas con su entorno 
laboral y social, y otras que le brindan satisfacción y bienestar. Para esta investigación, es 
fundamental analizar los tipos de actividades de la vida diaria en los adultos mayores [11]:

• Actividades básicas de la vida diaria, relacionadas con el autocuidado y la supervivencia 
física.

• Actividades instrumentales de la vida diaria, vinculadas a las acciones que el adulto 
mayor realiza para ser parte activa de su entorno social o laboral.

• Actividades de ocio y sociales, que se enfocan en actividades autoenriquecedoras 
realizadas en entornos sociales o comunitarios.
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Estas actividades son clave en el diagnóstico de la calidad de vida y en la evaluación 
funcional de los adultos mayores, según Acosta y González-Celis [12]. En cuanto a 
las actividades de ocio y sociales, Lemon et al. [13] propone una clasificación que es 
mencionada posteriormente en la teoría de la actividad propuesta por Litwin y Shiovitz-
Ezra [14]:

• Actividades informales, como viajar, conversar con familiares, amigos o vecinos, o 
interactuar con niños, especialmente los nietos.

• Actividades formales, que incluyen el apoyo a actividades religiosas, talleres de 
manualidades, creación artística, cuidado del medio ambiente, entre otras, que 
comúnmente se llevan a cabo en grupos de adultos mayores.

• Actividades solitarias, como la lectura de periódicos o libros, escuchar la radio, ver la 
televisión y actividades similares.

Es importante tener en cuenta que estas actividades no son exclusivas, ya que están 
influenciadas por varios factores, como limitaciones de salud o movilidad, preferencias 
personales y el nivel de ingresos o estilo de vida que la persona tenía durante su etapa 
laboral. En este sentido, se menciona que algunas de las actividades más populares para 
ocupar el tiempo libre en la vejez son la jardinería, la lectura, la observación de eventos 
deportivos por televisión, las visitas a amigos o familiares, los paseos y el desarrollo de 
habilidades creativas [12].

Intereses ocupacionales de ocio y tiempo libre en adultos mayores

Las ocupaciones de la población adulta mayor institucionalizada, en particular en el 
desarrollo de actividades de Ocio y Tiempo Libre, se originan a través de programas 
organizados por entidades gubernamentales o instituciones educativas. Estos programas 
incluyen personal con educación superior, apoyo financiero y liderazgo, aunque no 
siempre son reconocidos ni valorados por los individuos ni por las instituciones [15]. Sin 
embargo, debido a la pandemia, estos programas fueron suspendidos para proteger a 
una población altamente vulnerable al contagio. A pesar de las limitaciones impuestas, 
es necesario comprender la motivación intrínseca y extrínseca, los intereses que generan 
gratificación inmediata, las solicitudes y deseos de estas personas, para promover un 
envejecimiento activo y prevenir el deterioro de las funciones físicas y cognitivas. Esto se 
puede lograr mediante modalidades que involucren el uso del ocio y tiempo libre, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida y aumentar el bienestar subjetivo [16].  

Dentro de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, se establece que una 
actividad voluntaria realizada por motivación propia, en un tiempo no comprometido con 
obligaciones, puede considerarse como una actividad de tiempo libre [17]. En Chacón 
et al. [18], se clasifican estas actividades como aquellas que se llevan a cabo en un 
espacio diferente a lo habitual o cotidiano, y que pueden ser aprovechadas de manera 
adecuada o simplemente desperdiciadas. Cuando se realiza de manera creativa, el adulto 
mayor desarrolla habilidades en las funciones corporales relacionadas con el sistema 
musculoesquelético y las capacidades mentales, al tiempo que enriquece sus experiencias 
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personales. Por lo tanto, el tiempo libre utilizado para llevar a cabo actividades de interés 
personal, con un propósito y objetivo definidos que proporcionen gratificación inmediata, 
ya sea para el crecimiento personal, la mejora de la salud o la calidad de vida, resulta 
fundamental [19].

Esta investigación surge de la escasa comprensión que se tiene sobre los intereses 
ocupacionales de ocio y tiempo libre en relación con la participación activa de los 
adultos mayores durante el aislamiento social obligatorio debido al Covid-19. Esto fue una 
medida para frenar la propagación del virus y mitigar sus efectos en la población [20], 
[21]. Estas consideraciones afectan todas las ocupaciones humanas, ya que han llevado 
a los individuos, sin importar su ciclo de vida, a modificar y alterar hábitos y rutinas, lo 
que ha generado un desequilibrio emocional. Esto implica un proceso de resignificación 
de las preferencias y afinidades, no solo para la comunidad educativa, sino también para 
la población en general. Es de esperar que estos cambios afecten especialmente a los 
grupos sociales más vulnerables, como los adultos mayores [22], [23]. 

Diseño de la Investigación.  La naturaleza de este proyecto fue cuantitativa y descriptiva, 
utilizando un diseño de campo de corte transversal [24]. Los datos se recolectaron 
directamente de un grupo de adultos mayores institucionalizados, como fuente primaria 
[25]. La recolección de datos se llevó a cabo siguiendo rigurosos protocolos de 
bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 [26]. 

Variables del Estudio. En esta sección, se describen en detalle las variables del estudio. 
Para evaluar las actividades de ocio y tiempo libre de los adultos mayores durante el 
período de aislamiento social obligatorio debido al Covid-19, se utilizaron varias variables 
clave:

Tipo de Actividades de Ocio. Esta variable se refiere a la naturaleza de las actividades 
de ocio en las que los adultos mayores participaron durante el aislamiento social. Se 
categorizaron en actividades físicas, actividades sociales, actividades intelectuales y 
actividades solitarias. La elección de estas categorías se basó en la teoría de la actividad 
propuesta por Litwin y Shiovitz-Ezra [14] y en la literatura que destaca la importancia de 
diversas formas de actividad en el envejecimiento activo.

Frecuencia de Participación. Se registró la frecuencia con la que los participantes se 
involucraron en cada tipo de actividad de ocio. Esto permitió evaluar la regularidad de su 
participación y su nivel de compromiso en estas actividades.

Motivaciones para la Participación. Se exploraron las motivaciones intrínsecas y 
extrínsecas que impulsaron a los adultos mayores a participar en actividades de ocio 
durante el aislamiento social. Esto se basó en la teoría de la autodeterminación [27], que 
sugiere que la motivación intrínseca está relacionada con la satisfacción personal y el 

Materiales y métodos
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bienestar.

Barreras y Desafíos. Se identificaron las barreras y desafíos que los adultos mayores 
enfrentaron al participar en actividades de ocio durante el período de aislamiento. Estos 
desafíos incluyeron limitaciones físicas, falta de recursos y aislamiento social.

Instrumento. El instrumento de recopilación de datos constó de dos secciones diseñadas 
para abordar los siguientes aspectos:

Sección 1 - Perfil Sociodemográfico: En esta sección, se recopiló información relevante 
sobre los participantes del estudio, incluyendo: Edad, Género, Estado Civil, Ocupación, 
Nivel Educativo, Presencia de Apoyo en Actividades Diarias: Discapacidad y Tipo de 
Discapacidad.

Sección 2 - Evaluación de Actividades de Ocio y Tiempo Libre: Esta sección se centró 
en recoger información sobre las preferencias e intereses de los participantes en relación 
con las actividades de ocio y tiempo libre. Se utilizó un listado de intereses modificado 
basado en el trabajo de Kielhofner y Neville [28].

Validación y confiabilidad. El instrumento utilizado fue traducido al castellano y validado 
específicamente para su uso en el contexto del estudio. Se realizaron análisis factoriales 
para evaluar la validez de la clasificación y sistematización de los intereses, considerando 
su relación con el Modelo de Ocupación Humana (MOHO) [29]. Además, se realizaron 
modificaciones y validaciones posteriores según el trabajo de Scaffa [30] y Kielhofner y 
Neville [28] para garantizar la confiabilidad y validez en la población adulta mayor.

La confiabilidad del instrumento se evaluó mediante dos medidas: (1) Coeficiente Alfa 
de Cronbach: Se obtuvo un valor de 0.92 para la escala total de actividades de ocio y 
tiempo libre. Este valor indica una excelente consistencia interna en las respuestas de los 
participantes; (2) Prueba-Retest: Se llevó a cabo una prueba-retest con un subconjunto de 
participantes seleccionados al azar, y se obtuvo una correlación intraclase (ICC) de 0.87. 
Este resultado sugiere una alta estabilidad temporal del instrumento, lo que respalda su 
confiabilidad en la medición de las actividades de ocio y tiempo libre en adultos mayores.

Contexto y población objeto de estudio. El estudio se llevó a cabo en un asilo ubicado 
en la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Este centro, con una amplia experiencia 
en el cuidado de adultos mayores, se dedica a proporcionar un ambiente seguro y 
acogedor para personas de la tercera edad. Además, tiene una capacidad para albergar 
aproximadamente a 90 residentes, y su enfoque va más allá de brindar cuidados básicos. 
Se esfuerza por ofrecer un entorno en el que los residentes puedan experimentar una 
alta calidad de vida, fomentando su bienestar físico, emocional y social.

La muestra consistió en 20 adultos mayores institucionalizados, con edades comprendidas 
entre los 60 y 90 años. Los criterios de inclusión para la selección de la muestra incluyeron 
ser mayor de 60 años, no tener antecedentes neurológicos o alteraciones cognitivas, y 
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haber participado voluntariamente en la investigación [28].

Descripción de los procedimientos estadísticos. Para el análisis de los datos 
recopilados, se emplearon diversos procedimientos estadísticos, en línea con las 
prácticas recomendadas en investigaciones cuantitativas (Creswell, 2014). En primer 
lugar, se realizó un análisis descriptivo para determinar las frecuencias y porcentajes de las 
actividades de ocio y tiempo libre reportadas por los adultos mayores. Posteriormente, se 
aplicó una prueba chi-cuadrado (χ2) para determinar si existían diferencias significativas 
en las preferencias de actividades de ocio entre subgrupos de la muestra, basados en 
variables sociodemográficas, como género y nivel educativo [31]. Adicionalmente, se 
implementaron correlaciones de Pearson para identificar posibles relaciones entre las 
actividades de ocio y las variables continuas, como la edad [32]. Por último, se empleó 
un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existían diferencias en la frecuencia 
de actividades de ocio entre diferentes rangos de edad de los participantes [33]. Todos 
estos análisis se llevaron a cabo con un nivel de significancia del 0.05 y se utilizaron 
herramientas estadísticas como SPSS (versión 25) para el procesamiento y análisis de 
los datos.

Aspectos éticos. Este estudio se llevó a cabo de acuerdo con los principios éticos 
establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y las pautas 
éticas de investigación en seres humanos [34]. Se obtuvo el consentimiento informado 
por escrito de cada participante antes de su inclusión en el estudio, y se garantizó su 
derecho a la confidencialidad y la privacidad de los datos recopilados. Además, se siguió 
un protocolo riguroso de bioseguridad durante la recolección de datos para mitigar el 
riesgo de contagio de COVID-19 [20]. Todos los procedimientos y protocolos utilizados 
en este estudio fueron aprobados por el Comité de Ética de la Universidad de Santander, 
Cúcuta y cumplen con las normativas nacionales e internacionales en materia de 
investigación con seres humanos.

En la investigación sobre los adultos mayores y sus preferencias en actividades de ocio 
y tiempo libre, adoptamos un enfoque bifásico. Primero, basándonos en la estructura del 
instrumento de investigación empleado, proporcionamos una visión detallada y descriptiva 
de los participantes estudiados. Esta perspectiva nos lleva a presentar datos claros 
sobre características sociodemográficas, como la edad, género, estado civil, ocupación 
y nivel educativo. También se destacan otros aspectos, como la presencia de apoyo en 
actividades cotidianas y si tienen alguna discapacidad y de qué tipo. Posteriormente, se 
muestran los resultados del diagnóstico de los intereses de actividades de ocio y tiempo 
libre de los participantes. Estos resultados se basan en las respuestas obtenidas a través 
del instrumento utilizado, el cual permite recopilar información acerca de los gustos e 
intereses de las personas en estas áreas.

Sin embargo, comprender la realidad de los adultos mayores no es suficiente. Es esencial 
ir más allá de la simple descripción y explorar las relaciones subyacentes que podrían 
explicar sus comportamientos y preferencias. Por ello, mediante un Análisis Inferencial, 
haciendo uso de herramientas estadísticas específicas como la Prueba Chi-Cuadrado, 
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la Correlación de Pearson y el ANOVA. Estas nos permiten identificar las conexiones 
entre diversas variables. Con esta metodología, buscamos comprender cómo y por qué 
determinadas características sociodemográficas influyen en las elecciones y actividades 
que los adultos mayores prefieren para su tiempo libre.

Perfil sociodemográfico

La Tabla I presenta una descripción detallada del perfil sociodemográfico de los adultos 
mayores que participaron en la encuesta: 

TABLA I. Perfil sociodemográfico de los adultos mayores encuestados

De acuerdo a la tabla 1. En cuanto al género, el 84.2% eran mujeres y el 15.8% eran 
hombres, superando en un 30% el predominio femenino proyectado para la población de 
adultos mayores en Colombia en 2020 [2]. En cuanto a la edad, el 42.1% se encontraba 
en el rango de 60 a 70 años, el 36.8% en el rango de 71 a 80 años, y el resto tenía más 
de 81 años. Esto plantea un reto para las instituciones de atención a los adultos mayores, 
que deben garantizar su bienestar emocional y físico hasta el final de sus vidas [35]. 
En cuanto al estado civil, el 21.1% eran casados, el 5.3% separados, el 31.6% solteros, 

Resultados

Caracteristicas

Edad

Estado civil

Porcentaje (%)
Género
Mujeres
Hombres

Casados
Separados
Solteros

21.1
5.3

31.6

60 a 70 años
71 a 80 años
Más de 81 años

42.1
36.8

Restante

84.2
15.8

Viudos
Unión libre
Sin apoyo

36.8 (21.2% mujeres)
5.3

84.2



18 Mundo Fesc E-ISSN 2216-0353 P-ISSN 2216-0388                                                      Vol 14 no. 28  pp. 8-30 de 2024                                      

El Impacto del Aislamiento Social en las Actividades Recreativas de Adultos Mayores en un 
Centro Geriátrico de San José de Cúcuta, Colombia, Durante la Pandemia de COVID-19

el 36.8% viudos (21.2% mujeres) y el 5.3% en unión libre. Se identificó que en el 84.2% 
de los casos, los adultos mayores encuestados no contaban con ninguna persona que 
les apoyara o estuviera pendiente de sus necesidades, lo cual puede potenciar los 
sentimientos de soledad y abandono [16], [23].

Ocupación y nivel educativo

Al explorar la ocupación previa al internamiento en el asilo, se determinó que todas las 
mujeres se dedicaban a las actividades del hogar, mientras que los hombres realizaban 
diversas actividades independientes. Estos resultados concuerdan con las diferencias de 
género en las horas de trabajo y remuneración económica reportadas en otros estudios 
[2]. En cuanto al nivel educativo, el 5.3% tenía estudios de Educación Básica Secundaria 
(todas mujeres), el 78.9% había cursado algún grado de Educación Básica Primaria, 
pero no lo había completado, y el 15.8% nunca había ingresado al sistema educativo 
colombiano. Estos hallazgos son similares a los informados en otro estudio donde la 
mayoría de los adultos mayores alcanzaron como máximo la Educación Básica Primaria 
[2].

Discapacidad y grado de afectación 

Entre los adultos mayores encuestados, la presencia de discapacidades variadas fue 
notable. La Tabla II detalla los porcentajes asociados a cada tipo de discapacidad 
identificada, así como el grado de afectación de cada una.

Tabla II. Características de discapacidad y grafo de afectación en los adultos mayores 
encuestados

En relación a la presencia de discapacidad, el 42.2% de los encuestados manifestó estar 
afectado, dividido por igual entre discapacidad física y discapacidad visual. En cuanto 
al grado de afectación, se encontró que del 42.1% afectado, el 10.5% presentaba una 
discapacidad leve, el 15.8% moderada y el 15.8% severa. Se observó que en el nivel leve 
de afectación, hombres y mujeres estaban igualmente representados, mientras que en los 

Caracteristicas de discapacidad
Tipo de discapacidad

Porcentaje (%)

Física
Visual
Grado de afectación
Leve

21.1 (del total de 42.2%)
21.1 (del total de 42.2%)

10.5
Moderado
Severo

15.8
15.8
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niveles moderado y severo predominaban las mujeres. El envejecimiento es considerado 
como un proceso en donde ocurre un deterioro progresivo en el organismo, que conlleva 
a alteraciones morfológicas, funcionales, psicológicas y bioquímicas, provocando 
vulnerabilidad [36]. Es común que en esta etapa de la vida se presenten limitaciones o 
alteraciones en las estructuras y funciones corporales, lo que afecta el desarrollo normal 
de actividades cotidianas.  

Actividades de ocio y tiempo libre en adultos mayores institucionalizados

En el marco de la investigación, se exploró el grado de afinidad de los adultos mayores 
institucionalizados con seis actividades: jardinería, costura, juegos de mesa, escuchar 
radio o ver televisión, caminar y leer. Estas actividades se evaluaron en cuatro momentos 
distintos en el tiempo: en los últimos diez años, en el último año, actualmente y si les 
gustaría realizarlas en un futuro. 

Actividad de jardinería

La primera actividad evaluada fue la jardinería, entendida como el mantenimiento y 
cuidado de plantas. Se concluyó que las opiniones estaban divididas, ya que la mitad 
de los adultos mayores afirmaron gustar de esta actividad y la habían realizado en el 
último año. Sin embargo, algunos la habían abandonado actualmente, pero expresaron 
su deseo de retomarla en el futuro (Tabla 3). Esta actividad se clasifica como una 
actividad recreativa física, junto con otras como bailar, salir de viaje, jugar con niños, 
pasear caminando, cantar y nadar [12]. 

Tabla III. Actividad de Jardinería

Actividad de costura

La segunda actividad evaluada fue la costura, que incluye remendar piezas descocidas, 
pegar botones y coser almohadas, entre otras acciones. Se determinó que, en promedio, 
el 65.8% de los adultos mayores no habían desarrollado esta actividad ni estaban 

Momento de tiempo

Porcentaje Promedio

Si No
Opciones de respuesta

En los últimos diez años
En el último año
Actualmente la realiza
Le gustaría realizarla en un futuro

47.4%
52.6%
47.4%
52.6%

50.0% 50.0%

52.6%
47.4%
52.6%
47.4%
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interesados en realizarla en el presente o en el futuro cercano (Tabla IV). Sin embargo, al 
menos uno de cada tres encuestados había realizado acciones asociadas con la costura y 
manifestaron su interés en seguir haciéndolo. La costura se clasifica como una actividad 
recreativa mental, junto con ver televisión, jugar juegos de mesa, leer, pintar, dibujar, ir al 
cine o hacer yoga [12]. 

Tabla IV. Actividad de costura

Participación en juegos de mesa

La tercera actividad evaluada fue la participación en juegos de mesa, como parqués, 
dominó, cartas y naipes, entre otros. Según la Tabla 5, se observa que cuatro de cada 
diez adultos mayores participan en estos juegos. Esta actividad fue realizada en el último 
año, se lleva a cabo en la actualidad y se espera que forme parte de las actividades 
futuras dentro del asilo. Además, se encontró que los adultos mayores de género 
masculino muestran una mayor aceptación hacia los juegos de mesa en comparación 
con las mujeres. Estos resultados difieren de los hallazgos de Acosta et al. [37], quienes 
concluyeron que la participación en estas actividades era similar entre hombres y mujeres.

Tabla V. Participación en juegos de mesa 

Actividad de ver televisión o escuchar radio

La actividad de ver televisión o escuchar radio fue evaluada como la cuarta actividad en 

Momento de tiempo

Porcentaje Promedio

Si No
Opciones de respuesta

En los últimos diez años
En el último año
Actualmente la realiza
Le gustaría realizarla en un futuro

42.1%
26.3%
31.6%
36.8%

34.2% 34.2%

57.9%
73.7%
68.4%
63.2%

Momento de tiempo

Porcentaje Promedio

Si No
Opciones de respuesta

En los últimos diez años
En el último año
Actualmente la realiza
Le gustaría realizarla en un futuro

26.3%
47.4%
47.4%
47.4%

42.2% 42.2%

73.7%
52.6%
52.6%
52.6%
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adultos mayores institucionalizados. Según la Tabla VI, se pudo observar que, en nueve 
de cada diez personas encuestadas, esta actividad estuvo presente en el pasado, en el 
presente y se espera que continúe en el futuro próximo. Esta situación sugiere que el asilo 
promueve fuertemente esta actividad debido a su baja complejidad y la independencia con 
la que se puede llevar a cabo [38]. Según los estudios Litwin y Shiovitz-Ezra [14] y Schaie 
y Willis [39], ver televisión o escuchar radio se clasifican como actividades solitarias, 
ya que se realizan de forma independiente. En el grupo de informantes encuestados, 
se evidenció un favoritismo hacia estas dos actividades, considerándolas recreativas y 
divertidas. Sin embargo, como se menciona en la investigación de Árraga y Sánchez [40], 
“esta actividad ha llegado a sustituir en quienes viven solos la necesidad de compañía” 
(p. 40). Esto podría estar ocurriendo entre los adultos mayores institucionalizados, dado 
que más del 90% de ellos llevan más de doce años en el asilo y menos del 5% reciben 
visitas familiares de forma periódica.

Tabla VI.  Actividad de ver televisión o escuchar radio 

Actividad de caminar

Al explorar la actividad de caminar en los adultos mayores, se determinó que era una 
actividad recurrente en su pasado, pero que ha disminuido con el tiempo debido al 
deterioro físico asociado con el envejecimiento. Según la Tabla VII, aproximadamente el 
64.5% de los informantes consideran que caminar forma parte de su rutina diaria. Este 
resultado se alinea con el concepto de “envejecimiento activo” mencionado en el estudio 
de Fernández et al. [41], el cual destaca la importancia de la participación en actividades 
diversas para mejorar la calidad de vida en la vejez. Una de las características clave del 
envejecimiento activo es la capacidad de los adultos mayores para moverse de forma 
autónoma, lo cual contribuye a mejorar su calidad de vida y promueve un envejecimiento 
exitoso.

Momento de tiempo

Porcentaje Promedio

Si No
Opciones de respuesta

En los últimos diez años
En el último año
Actualmente la realiza
Le gustaría realizarla en un futuro

84.2%
94.7%
94.7%
89.5%

90.8% 90.8%

15.8%
5.3%
5.3%

10.5%
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Tabla VII. Actividad de ver televisión o escuchar 

Actividad de lectura

En la última actividad evaluada, el hábito de la lectura (Tabla VIII) , se encontró que, 
en promedio, el 32.9% de los adultos mayores realizan esta actividad. Sin embargo, 
se observa una disminución del porcentaje a medida que pasa el tiempo. Aunque se 
han realizado pocos estudios sobre la relación entre el lenguaje y el envejecimiento, se 
destaca la importancia de la lectura en el proceso cognitivo y lingüístico de los adultos 
mayores [42]. Afirman que la lectura implica el proceso de decodificación y comprensión 
del mensaje, involucrando distintas destrezas cognitivas, perceptivas, de memoria y 
lingüísticas. Además, Martínez [43] señala que aquellos que desarrollaron el hábito de 
lectura desde su juventud tienden a cambiar el tipo de lecturas en la fase de la adultez. 
Por ejemplo, muestran más interés en la lectura de periódicos debido a su simplicidad. 
En el día a día del adulto mayor, a pesar de tener más tiempo libre, el interés por la lectura 
disminuye en la vida diaria, posiblemente debido a limitaciones físicas y psicológicas 
propias de la edad. 

Tabla VIII. Actividad asociada con la lectura 

Análisis Inferencial

El análisis inferencial permite deducir propiedades de una población basándose en 
observaciones realizadas en una muestra extraída de dicha población [44]. A continuación, 

Momento de tiempo

Momento de tiempo

Porcentaje Promedio

Porcentaje Promedio

Si

Si

No

No

Opciones de respuesta

Opciones de respuesta

En los últimos diez años
En el último año
Actualmente la realiza
Le gustaría realizarla en un futuro

En los últimos diez años
En el último año
Actualmente la realiza
Le gustaría realizarla en un futuro

100.0%
68.4%
36.8%
52.6%

63.2%
42.1%
10.5%
15.8%

64.5%

32.9%

64.5%

32.9%

0.0%
31.6%
63.2%
47.4%

36.8%
57.9%
89.5%
84.2%
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se detalla la relación entre los elementos sociodemográficos y las pruebas estadísticas 
aplicadas.

Prueba Chi-Cuadrado: Esta herramienta se utilizó para evaluar la relación entre el género y 
las actividades de ocio [45]. Dado que la muestra sociodemográfica muestra una división 
entre hombres y mujeres, esta prueba permite identificar si estas proporciones influyen 
en las preferencias de actividades recreativas. El resultado sugiere que las preferencias 
en las actividades de ocio son independientes del género. También se podría explorar la 
relación entre estado civil y actividades de ocio o incluso entre el grado de discapacidad 
y actividades recreativas [45].

Correlación de Pearson: Con base en la descripción sociodemográfica, se utilizó esta 
técnica para determinar si hay una relación entre la edad y la frecuencia con que los 
encuestados caminan [467. La correlación negativa encontrada respalda la idea de que, 
a medida que las personas envejecen, tienden a caminar menos. Podría ser relevante 
investigar si el nivel educativo o la ocupación previa tienen alguna correlación con 
actividades específicas en su tiempo libre.

ANOVA: Esta prueba se empleó específicamente para comparar las actividades de ocio 
entre diferentes grupos de edad. Basándose en la descripción sociodemográfica, se 
determinó que las personas en el rango de 60-70 años tienden a ser más activas que 
las de 80-90 años [48]. Sin embargo, sería interesante explorar si la ocupación previa o 
el nivel educativo influyen en esta diferencia. Por ejemplo, aquellos con una educación 
superior podrían tener diferentes preferencias de ocio o mantener un estilo de vida más 
activo.

Adicionalmente, al considerar el grado de discapacidad mencionado en la descripción, 
un análisis más profundo podría abordar la influencia de este factor en las actividades de 
ocio y tiempo libre. Las personas con un mayor grado de discapacidad podrían enfrentar 
limitaciones que afecten las actividades que pueden realizar. Esto podría explicar, en 
parte, la disminución observada en actividades físicas como caminar [49]. Analizar esta 
variable podría proporcionar ideas valiosas sobre cómo adaptar y mejorar las actividades 
recreativas para esta población en particular.

Además de proporcionar una comprensión más profunda de las preferencias y 
actividades de ocio de los adultos mayores institucionalizados, nuestros resultados 
tienen implicaciones prácticas y teóricas significativas. Desde una perspectiva práctica, 
esta investigación puede informar el desarrollo de programas de bienestar específicos 
para adultos mayores en entornos de cuidado institucional. Al comprender mejor 
sus preferencias de actividades de ocio, las instituciones pueden adaptar sus ofertas 
recreativas para promover un envejecimiento activo y satisfactorio. Además, nuestros 
hallazgos pueden ser valiosos para los profesionales de la salud y los trabajadores sociales 
que brindan atención a esta población, permitiéndoles diseñar intervenciones centradas 
en las necesidades y deseos individuales de los adultos mayores. Desde una perspectiva 
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teórica, este estudio contribuye a la comprensión del envejecimiento y el bienestar en 
el contexto de las actividades de ocio, lo que puede enriquecer la literatura académica 
y servir como base para investigaciones futuras en el campo del envejecimiento y la 
calidad de vida.

Limitaciones del estudio

Una de las restricciones principales de nuestro estudio radica en el tamaño y especificidad 
de la muestra. Al limitarnos a 20 adultos mayores de un asilo en particular en San José de 
Cúcuta, nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestros hallazgos no reflejen fielmente 
la realidad de todos los adultos mayores institucionalizados de la región o, incluso, del 
país. Además, cada asilo tiene su propio conjunto de circunstancias y condiciones, por lo 
que generalizar nuestros resultados a otros contextos podría ser inapropiado.

Además, nuestros criterios de inclusión, aunque necesarios para la coherencia del 
estudio, excluyeron a aquellos con antecedentes neurológicos o alteraciones cognitivas. 
Este grupo, sin duda, podría tener percepciones y necesidades distintas que no se 
consideraron en nuestra investigación. El contexto de la pandemia de COVID-19 también 
añade otra capa de complejidad. Las restricciones y el clima emocional de la pandemia 
podrían haber alterado significativamente las actividades de ocio y tiempo libre de los 
participantes, lo que plantea preguntas sobre la aplicabilidad de nuestros hallazgos en 
un contexto no pandémico.

Aunque el instrumento de investigación que utilizamos se sometió a validación y 
demostró ser confiable, se basa en un listado modificado de intereses que, por su propia 
naturaleza, podría no abarcar la gama completa de actividades que los adultos mayores 
podrían preferir o realizar. Si bien nuestra investigación no solo se enfocó en aspectos 
cuantitativos y descriptivos, sino que también abordó análisis inferenciales para explorar 
las relaciones subyacentes entre las variables, es posible que no hayamos profundizado 
en todas las razones individuales o contextuales detrás de las elecciones de actividades 
de ocio. Finalmente, aunque hemos confirmado una alta estabilidad temporal de nuestro 
instrumento mediante una prueba-retest, las actividades y preferencias de ocio son 
dinámicas y pueden evolucionar con el tiempo, lo que plantea dudas sobre si lo que 
observamos ahora se mantendrá en el futuro.

Este estudio tuvo como objetivo evaluar las actividades de ocio y tiempo libre de adultos 
mayores institucionalizados durante el período de aislamiento social. Nuestros hallazgos 
reflejaron que estos adultos mayores experimentaron sentimientos de abandono y falta 
de atención directa, lo que afectó su bienestar biopsicosocial y sus rutinas de actividades 
recreativas. Mayormente, dedicaron su tiempo a ver televisión o escuchar música, 
actividades que no requerían interacción social significativa. La pandemia de COVID-19 

Conclusiones
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limitó aún más su contacto con el mundo exterior y su acceso a los centros de adultos 
mayores.

Además, mediante análisis inferenciales, se revelaron relaciones entre variables 
sociodemográficas y actividades de ocio. Por ejemplo, se encontró que la edad estaba 
correlacionada con la frecuencia de caminar, con una tendencia a caminar menos a medida 
que las personas envejecen. Asimismo, se identificaron diferencias en las actividades de 
ocio entre grupos de edad, con las personas de 60-70 años siendo más activas que las 
de 80-90 años. Las preferencias de actividades recreativas parecían independientes del 
género.

En base a estos hallazgos, se hacen recomendaciones para mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores institucionalizados, incluyendo la diversificación de actividades 
de ocio y la promoción de interacciones sociales, especialmente en situaciones de 
aislamiento. También se destaca la importancia de investigaciones futuras sobre la 
relación entre el lenguaje y el envejecimiento, particularmente en la promoción de la 
lectura entre los adultos mayores. Estas conclusiones contribuyen al entendimiento del 
envejecimiento y el bienestar en el contexto de las actividades de ocio y sirven como 
base para investigaciones futuras en este campo.

En base a los análisis inferenciales realizados, se concluye que las preferencias en las 
actividades de ocio son independientes del género, lo que sugiere que el género no 
influye en las preferencias recreativas. Se plantea la posibilidad de investigar relaciones 
entre estado civil y actividades de ocio, así como entre el grado de discapacidad y 
actividades recreativas en futuras investigaciones. Además, se encontró una correlación 
negativa significativa entre la edad y la frecuencia de caminar, respaldando la idea de 
que, a medida que las personas envejecen, tienden a caminar menos. Sería relevante 
investigar si el nivel educativo o la ocupación previa tienen alguna correlación con 
actividades específicas en el tiempo libre.

También se observaron diferencias significativas en las actividades de ocio entre 
diferentes grupos de edad, con las personas de 60-70 años siendo más activas que las 
de 80-90 años. Se plantea la posibilidad de explorar cómo la ocupación previa o el nivel 
educativo influyen en esta diferencia en futuras investigaciones. Estas conclusiones se 
basan en los análisis estadísticos realizados en el estudio.

Finalmente, este estudio presenta ciertas limitaciones, incluyendo el tamaño de la muestra 
y su especificidad, así como la exclusión de personas con antecedentes neurológicos 
o alteraciones cognitivas. Además, el contexto de la pandemia de COVID-19 podría 
haber influido en los resultados. Para futuras investigaciones, se recomienda ampliar 
las muestras, considerar la salud mental de los adultos mayores, evaluar los efectos a 
largo plazo de la pandemia y explorar intervenciones específicas para diversificar las 
actividades de ocio y promover la interacción social. También se destaca la importancia 
de investigar la relación entre el lenguaje y el envejecimiento, especialmente en la 
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promoción de la lectura entre los adultos mayores. 
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