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Resumen

El bienestar se define como un estado óptimo donde el individuo 
es consciente de sus capacidades, afronta las tensiones de la vida, 
trabaja de forma productiva y contribuye a su comunidad. Objeti-
vO. Conocer los efectos sobre el bienestar de los adultos mayores 
que practican actividades académicas, intelectuales y lúdicas Sistema 
Universitario del Adulto Mayor. métOdO. Se trabajó con un total de 
100 adultos mayores de entre 50 y 77 años de edad pertenecientes 
al SUAM del CUCosta. Se utilizó la escala de GENCAT para deter-
minar su nivel de bienestar. ResultadOs. Se encontró un impacto 
positivo en los alumnos que asisten a las actividades que ofrece el 
SUAM. COnClusión. La práctica de actividades académicas, intelec-
tuales y lúdicas dentro del Sistema Universitario del Adulto Mayor 
favorece al aumento de conductas saludables, mayor grado de auto-
nomía para realizar las tareas diarias y una relación bastante positiva 
con la familia y su entorno social

abstRaCt

Well-being is a positive condition in which the individual is aware 
of  their abilities, faces the stresses of  life, works productively and 
contributes to their community. ObjeCtive. To know the effects on 
the well-being of  elderly individuals who practice academic, intellec-
tual and playful activities at Sistema Universitario Del Adulto Mayor 
(Seniors’ University Program). methOd: 100 older adults between 
50 and 77 years old that are signed in the Sistema Universitario Del 
Adulto Mayor – SUAM (Seniors’ University Program) participated 
in the study. The GENCAT scale was used to determine their level 
of  well-being. Results. A positive impact was found on the senior 
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students who attend the activities offered 
by the SUAM. COnClusiOn. The practice of  
academic, intellectual and recreational acti-
vities within the Sistema Universitario Del 
Adulto Mayor – SUAM (Seniors’ University 
Program) increases healthy behaviors and 
favors a greater degree of  autonomy to per-
form daily tasks. It also benefits a positive 
relationship with the family and the social 
environment.

PalabRas Clave: Envejecimiento, bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, desa-
rrollo personal, inclusión social. 

KeywORds: Aging, Emotional well-being, 
interpersonal relationships, personal deve-
lopment, social inclusion.

IntroduCCión

El proceso de envejecimiento demográ-
fico en México no es reversible, pues los 
adultos mayores del mañana ya nacieron, se 
estima que el porcentaje de adultos mayores 
incremente a 12% en 2020 y a 28% en 2050 
(INEGI, 2012).

Desde esta perspectiva demográfica y 
poblacional debemos entender el envejeci-
miento como un proceso natural y multidis-
ciplinar que forma parte de la última etapa 
de la vida del ser humano. Es un periodo 
normal con tareas propias de su desarrollo 
evolutivo, gradual, con cambios y transfor-
maciones en el ámbito biológico, psicológi-
co y social que aparecen en el transcurso de 
los años y va unido al deterioro (Spirsursi & 
MaRae, 1990; Papaila, 2002). Es importante 
mencionar que el envejecimiento exitoso es 
clave para entender las ganancias y pérdidas 
en el desarrollo, ya que es una medida de 
adaptación a los cambios que se producen 
en esta etapa. Así, la capacidad de cambio y 
adaptación a las nuevas situaciones es fun-
damental para un desarrollo óptimo en una 
etapa en la que las pérdidas, tanto físicas 

como psicosocial, son evidentes (Carpio, 
2000).

México ha experimentado un proceso 
acelerado de transición demográfica.  Se es-
pera que en las próximas cinco décadas la 
natalidad siga descendiendo hasta alcanzar 
11 nacimientos por cada mil habitantes en 
2050. La vida media de los mexicanos tam-
bién se duplicó durante la segunda mitad del 
siglo XX, al pasar de 36 años en 1950 a 74 
años en 2000, y se espera que para el 2030, el 
porcentaje de adultos mayores sea de 14.8% 
de la población. La evolución previsible de 
la fecundidad y mortalidad permiten antici-
par que la base de la pirámide poblacional 
continuará reduciéndose (INEGI, 2012).

El interés por el concepto de bienestar 
y el estudio científico tomó importancia a 
partir de 1960. Fue entonces cuando sur-
ge en los expertos la necesidad de medir, 
mediante indicadores sociales estadísticos 
y, a partir de estos, conocer cuáles son los 
factores que influyen en el bienestar de una 
población (Gómez Vela, 2001). Al principio 
solo se contemplaba el concepto de bienes-
tar como un estado óptimo de salud (Ko-
vac, 2004). Fue hasta 1980 que comienza a 
definirse como un concepto integrador que 
comprende todas las áreas de la vida (carác-
ter multidisciplinar) y hace referencia tanto 
a condiciones económicas y sociales, como 
a componentes individuales del ser humano 
(Gómez Vela 2001). La mayoría de los estu-
dios revisados sobre el concepto de bienes-
tar coinciden en tres componentes impor-
tantes: la satisfacción con la vida, el efecto 
positivo y el afecto negativo percibido (Die-
ner, 1994). Sin embargo, hay estudios que 
amplían este concepto tomando en cuenta 
factores como la aceptación y crecimien-
to del individuo, además de su adaptación 
e integración a su medio social, lo que da 
un concepto integrador y estructurado con 
la pertenecía social, el sentido de la vida, la 
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satisfacción y de felicidad, sus condiciones 
de vida y relaciones interpersonales; con lo 
cual podemos interactuar con ellos en su 
proceso de envejecimiento exitoso y acer-
carnos a la realidad social en la que viven. 

El objetivo de la presente investigación es 
conocer los niveles de bienestar psicológi-
co de los alumnos del SUAM, a partir de la 
caracterización de sus relaciones interperso-
nales, desarrollo personal, inclusión y apoyo 
social.

diseñO metOdOlógiCO

El presente trabajo es una investigación 
cuantitativa, transversal y descriptiva (Her-
nández-Sampieri, 2006). 

La población de estudio fueron alumnos 
del SUAM del Centro Universitario de la 
Costa campus Puerto Vallarta (186 indivi-
duos). La muestra se determinó por cuota 
con un total de 100 participantes (62% mu-
jeres y 37% hombres), el muestreo fue por 
conglomerados entre los asistentes a los ta-
lleres del SUAM entre los días comprendidos 
del lunes 23 al lunes 30 de octubre de 2017.

Para el presente estudio se utilizó como 
único instrumento de evaluación la escala 
GENCAT, que es un instrumento de eva-
luación objetiva diseñado de acuerdo con 
los avances sobre el modelo multidisciplinar 
de calidad de vida propuesto por Verdugo 
(2003), que actualmente cuenta con gran 
aceptación a nivel internacional. Su valida-
ción ha sido posible gracias a la financiación 
del Instituto Catalán de Asistencia y Servi-
cios Sociales en Barcelona en el año 2009. 

Los reactivos utilizados se seleccionaron, 
primeramente, por apartados, de acuerdo al 
objetivo del trabajo y a los que más relación te-
nían con las actividades que realizan los alum-
nos y el entorno social donde se llevan a cabo. 

autonomía, las relaciones positivas con fa-
miliares y demás individuos y la auto acep-
tación (García M, 2002).  

El bienestar en la vejez es un pilar impor-
tante para gozar de un envejecimiento exi-
toso, tomando en cuenta el bienestar como 
un concepto globalizado que incluye la sa-
tisfacción personal y social, la felicidad y las 
buenas actitudes hacia la vida (Neugarte, 
Havighurst y Tobin, 1961), desde el modelo 
de Lin (1989), se plantea que la forma de 
obtener bienestar psicosocial se daría por 
la potenciación de los recursos personales 
y sociales (Cava, 2000); los apoyos sociales 
en los adultos mayores reportan efectos 
positivos (Thomas y Mann, 1997; Pillemer, 
Moen, Wethington y Glasgow, 2000). Desde 
esta perspectiva el apoyo social es entendido 
como las transacciones interpersonales que 
implican ayuda, afecto y afirmación (Khan 
y Antonucci, 1980). Estas transacciones se 
concentran en cuatro categorías: materiales, 
instrumentales, emocionales y cognitivas. 
Los beneficios obtenidos desde el apoyo 
social se traducen en bienestar para las per-
sonas mayores y sus familias, disminuyendo 
los sentimientos de aislamiento y el aumen-
to de conductas saludables como auto acep-
tación, relaciones positivas con los demás, 
autonomía, dominio del entorno, propósi-
to en la vida y crecimiento personal (Ryff, 
1989).

El estudio del bienestar específicamente 
en adultos mayores ha sido poco estudiado 
(Carmona, 2009), es por eso que no existe 
un concepto específico para esta población. 
De ahí surge la necesidad de investigar so-
bre el bienestar de su población, centrándo-
nos en los factores que influyen en este. 

Analizar los niveles de bienestar de los 
adultos mayores inscritos en el Sistema 
Universitario del Adulto Mayor (SUAM) 
nos permite conocer sus sentimientos de 
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Los apartados utilizados fueron, Bienes-
tar emocional, Relaciones Interpersonales, 
Desarrollo Personal e Inclusión Social, y 
algunos reactivos de los apartados de De-
sarrollo Personal e Inclusión Social se les 
aplicaron modificaciones enfocadas espe-
cíficamente a las actividades que realizan 
los alumnos encuestados en el SUAM. Para 
darle cuerpo a nuestra encuesta se utilizó el 
formato de escala de Likert, esto con el fin 
de obtener y medir los resultados y el nivel 
adecuado de acuerdo o desacuerdo en los 
reactivos de una manera sencilla y eficaz.  

Para este trabajo de investigación no se 
utilizaron todos los reactivos de la escala de 
GENCAT, se seleccionaron, por apartados, 
los más acordes al objetivo del trabajo y los 
que más se relacionaban a las características 
presentadas por los individuos muestra y el 
entorno social en el que se desarrolló la in-
vestigación.

1  bienestaR emOCiOnal

 El bienestar emocional fue medido a 
través de 7 ítems tomados del apartado de 
Bienestar Emocional de la escala de GEN-
CAT. La valoración de las respuestas se 
hizo a través de la escala de Likert.

2  RelaCiOnes inteRPeRsOnales

Las relaciones interpersonales fueron 
medidas a través de 3 ítems tomados del 
apartado de Relaciones Interpersonales de 
la escala de GENCAT. La valoración de las 
respuestas se hizo a través de la escala de 
Likert. 

3  desaRROllO PeRsOnal

 El desarrollo personal fue medido a tra-
vés de 6 ítems del apartado de Desarrollo 
Personal de la escala de GENCAT que fue-
ron modificados y enfocados a las activida-
des que realizan los encuestados en el Siste-
ma Universitario del Adulto Mayor.

4  inClusión sOCial

La inclusión social fue medida a través 
de 3 ítems del apartado de Inclusión Social 
de la escala de GENCAT que fueron mo-
dificados y enfocadas a las actividades que 
realizan los encuestados en el Sistema Uni-
versitario del Adulto Mayor.

El tratamiento de los datos fue descripti-
vo y para ello se utilizó el paquete básico de 
Excel 2016 (Mortales, 2012).
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disCusión

Se encontraron similitudes con el estudio 
“Análisis Cualitativo del Bienestar en la Ve-
jez (Molina, 2007) en cuanto a las variables 
aquí estudiadas sobre bienestar emocional 
y desarrollo personal respecto al nivel de 
bienestar que tienen los adultos mayores 
que asisten de manera continua a el SUAM. 

No se encontraron resultados simila-
res a los obtenidos en la investigación “La 
influencia del apoyo social en el estado 
emocional y las actitudes hacia la vejez y el 
envejecimiento en una muestra de ancia-
nos” (Castellano, 2014) que se hizo sobre 
el estudio ya que, esta, se enfoca más en el 
apoyo social percibido por parte del adulto 
mayor, sin embargo, los autores revisados 
concuerdan en la importancia de este tipo 
de actividades que permite un sentimiento 
de satisfacción en esta población. 

De igual forma, la edad no fue ningún 
indicador negativo, al contrario, podemos 
observar que no tiene relación predictiva 
con el bienestar personal de los individuos.

Sin embargo, debemos también conocer 
las limitaciones en esta investigación, como 
lo puede ser en relación a la afectividad y 
el estado de ánimo de algunos individuos, 
existe la ligera posibilidad de que algunas 
personas pudieran mentir sobre su situa-
ción emocional, con la intención de dar 
respuestas esperadas, es decir que expresa-
ran tener cierta situación emocional y no 
coincida con la real.

COnClusión

Con base en los resultados obtenidos y a la 
revisión bibliográfica se puede dar cuenta que la 
existencia de programas de apoyo social como 
lo es el Sistema Universitario del Adulto Mayor 
del CUCosta genera un impacto positivo en los 
adultos mayores.

En cuanto a su desarrollo personal se puede 
deducir que los adultos mayores inscritos en este 
programa tienen un gran sentimiento de auto-
nomía, que les permite estar satisfechos con su 
vida actual y un mayor grado de seguridad para 
realizar actividades que nunca imaginaron que 
estarían a su alcance.

Los resultados también nos muestran un efec-
to positivo en cuanto a la relación con sus fami-
liares. Esto es un factor clave para esta población 
ya que, como mencionan algunos autores, uno 
de los pilares de un envejecimiento exitoso es la 
buena relación que el adulto mayor logre tener 
con su familia en esta etapa de su vida.

 No estaría de más considerar que dentro de 
las actividades programadas por el SUAM, fue-
ran incluidas actividades físico deportivas y/o 
de ejercicio físico, a fin de mantener y fortalecer 
la estructura motriz, ya en el aspecto anatómi-
co como el funcional, con el propósito de que 
el desempeño de las actividades cotidianas del 
adulto mayor dejen de representar un riesgo 
potencial en virtud a la gradual  pérdida de re-
flejos, equilibrio, coordinación y tono muscular. 
Mismos que verían disminuida la velocidad de 
deterioro en tanto se pudiera contar con un pro-
grama de actividades diseñado ex profeso para ello.

Es de notar que el Test GENCAT no cuenta 
con ítems que identifiquen el grado de actividad 
física, ejercicio y/o actividades de readaptación 
motriz. En este sentido sería pertinente en la 
medida de lo posible enriquecer la batería con 
algunos ítems que verificaran la atención y grado 
de impacto en las actividades y condiciones arri-
ba señalados. 

 De este modo, podemos comprobar la im-
portancia de la existencia de programas sociales 
para el adulto mayor y seguir gestionando, ante 
las autoridades universitarias y regionales, el apo-
yo para que este tipo de programas siga crecien-
do en la comunidad universitaria y en la región de 
Puerto Vallarta. También indicar que los resulta-
dos obtenidos deben ser una motivación para las 
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familias de los adultos mayores que habitan en 
la región de Puerto Vallarta y apoyarlos en que 
asistan a estos, con el fin de que esta etapa pueda 
ser vivida como una experiencia positiva.
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