
RESUMEN
La influencia de la pandemia por Covid-19 en las actividades entre abuelos/as y nietos/as, así como su

patrón de interacción desigual, según el género de los abuelos, es un campo psicológico de creciente interés. El
objetivo de este trabajo es analizar las actividades entre un grupo de abuelos varones y sus nietos/as, en el con-
texto familiar de la pandemia. Han participado 65 abuelos varones que han contestado a una entrevista sobre 60
de sus nietos/as, en relación a sus variables sociodemográficas y sobre 40 actividades compartidas de tipo diná-
mico/sedentario, de interior/exterior al hogar; estando solo con sus nietos/as, o con sus nietos/as y con sus
esposas, o en ambas situaciones, antes y durante la pandemia. Los datos se analizaron mediante pruebas des-
criptivas e inferenciales (ANOVA, Friedman). Los resultados muestran que los abuelos varones realizan con sus
nietos/as más actividades sedentarias que dinámicas, y más de interior que de exterior; también, esas actividades
compartidas se dan más con nietos/as a través de hijas que de hijos. Sobre los tipos de acompañamiento no pare-
cen distinguir entre ellas, y durante la pandemia esas actividades han disminuido notablemente. Se concluye que,
ante el decremento general de interacciones y el aumento de actividades sedentarias, hay que proponer un mayor
contacto intergeneracional con más actividades dinámicas, por su efecto saludable para ambas generaciones.

Palabras clave: relaciones intergeneracionales; género y rol de abuelidad; ejercicio físico y salud

ABSTRACT
Impact of Covid-19 on dynamic/sedentary and indoor/outdoor activities at home between

grandfathers and their grandchildren. The influence of the Covid-19 pandemic on activities between
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grandparents and grandchildren, as well as their unequal interaction pattern, according to the gender of the
grandparents, is a psychological field of growing interest. The objective of this work is to analyze the activities
between a group of male grandparents and their grandchildren, in the family context of the pandemic. 65 male
grandparents have participated, who have answered an interview on 60 of their grandchildren, in relation to their
sociodemographic variables and on 40 shared activities of a dynamic / sedentary nature, indoors / outdoors at
home; being alone with their grandchildren, or with their grandchildren and their wives, or both, before and during
the pandemic. Data were analyzed using descriptive and inferential tests (ANOVA, Friedman). The results show
that male grandparents carry out more sedentary than dynamic activities with their grandchildren, and more
indoors than outdoors; Also, these shared activities occur more with grandchildren through daughters than sons.
Regarding the types of accompaniment, they do not seem to distinguish between them, and during the pandemic
these activities have decreased notably. It is concluded that, given the general decrease in interactions and the
increase in sedentary activities, it is necessary to propose a greater intergenerational contact with more dynamic
activities, due to its healthy effect on both generations.

Keywords: intergenerational relationships; gender and grandparenthood role; physical exercise and health

INTRODUCCIÓN
Las familias actuales vienen necesitando la ayuda de abuelas y abuelos para el cuidado y crianza de los

hijos/as, no solo ya por la incorporación masiva de la mujer al trabajo (Kanji, 2018) sino por otros hechos recien-
tes como la crisis económica de 2008-2014.  Por todo ello las abuelas, y mucho menos los abuelos varones, han
ido ganando un papel cada vez más influyente en el desarrollo físico, psicológico y social de sus nietos, pudiendo
esa relación intergeneracional encuadrarse en diversas tipologías, estilos educativos o roles, a veces opuestos o
complementarios: distantes o cercanos, formales o informales, sustitutos o cuidadores (Castañeda-García et al.,
2017; Noriega & López, 2021; Pinazo, 1999; Rico et al., 2001; Roa Venegas y Vacas Díaz, 2001). Cabe señalar
que el rol de abuelidad denominado sustituto o cuidador de tipo intensivo ha demostrado tener ciertos efectos
negativos para la salud, sobre todo de las abuelas frente a los abuelos (Ellwardt & Präg, 2021; Lee & Jang, 2019),
y actualmente, sumando el estrés añadido por ser el grupo de edad más vulnerable a la Covid-19 (Xu et al., 2020),
las convierte en un grupo de alto riesgo, por lo que debería darse a conocer más, en relación con otras formas
no-intensivas y más beneficiosas de este rol familiar tan importante (Triadó et al., 2009). También, conocer más
el rol de los abuelos varones para implicarlos más en compartir esos cuidados, en esa relación intergeneracional. 

En una encuesta reciente pre-pandemia, el 91% de los padres encuestados valoran muy positivamente la
ayuda recibida por parte de estos mayores de la familia (Fundación Alares, 2021). Y durante la Covid-19, la gran
valoración social y familiar del rol de abuelidad se sigue confirmando en los medios de comunicación más gene-
rales (Ng & Indran, en prensa), donde el porcentaje de referencias positivas asociadas a la edad de las personas
mayores han sido más bajas durante la pandemia (35%) que antes de ella (61%), y más positivas asociadas al
rol familiar, durante la pandemia (91%) que antes de ella (70%). 

Aún en la actualidad, se encuentran pocos estudios sobre este rol desigual de las abuelas y los abuelos con
sus nietos/as. Entre los trabajos del contexto español, es destacable un incremento en la implicación de los abue-
los varones con sus nietos (Meil, 2011), sin embargo, en un estudio posterior, se encontró una mayor sobrecarga
en las abuelas (96’67%) por el apoyo brindado a los familiares (Luna et al., 2016), lo que podría significar que
aún a día de hoy el peso de los cuidados familiares intergeneracionales siguen recayendo principalmente en las
abuelas.  

Resulta relevante analizar el impacto que puede estar teniendo la pandemia de la Covid-19 en estas relacio-
nes familiares y esas actividades compartidas, dado que viene afectando, sobre todo a las personas de más edad,
por el miedo al contagio (McDarby et al., 2020), y dificultando esas relaciones intergeneracionales que son las
que más les motivan a abuelas y abuelos, al poder estar juntos y disfrutarlas junto a sus nietos/as (Valdemoros
et al., 2021). Aunque, a pesar de estas dificultades, la pandemia podría verse como una gran oportunidad de
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aprendizaje en positivo (Vicente Castro, 2021) que potencie esa comunicación intergeneracional a distancia (Díaz
Villalobos, 2021) con nuevas tecnologías en el presente y en el futuro.

Con respecto a las conductas físicas y su dimensión más dinámica o sedentaria, Bull et al. (2020) describen
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificadas en dos grupos de edad, para
adultos con 150-300 minutos de ejercicio físico moderado a intenso, a la semana, y para niños/as adolescentes,
de 60 min. al día. 

Algunos estudios específicos con las personas mayores y la pandemia han confirmado tanto un mayor
sedentarismo como una sintomatología psicológica negativa como estrés, ansiedad, depresión, insomnio
(Sepúlveda-Loyola et al., 2020). En el trabajo de Zoyko et al. (2021) se ha encontrado que la conducta sedentaria
de los abuelos varones es buena predictora de esa misma conducta en sus nietos y nietas adolescentes (11-14
años); mientras que con la conducta física dinámica no encontraron esa relación. Maertl et al. (2021) ha encon-
trado que las personas adultas y mayores con menores de 6 años en la familia hacen menos ejercicio físico. 

También con la población infantil y adolescente, los estudios que comparan el ejercicio físico dinámico frente
al sedentario durante la pandemia encuentran una reducción de los primeros y un incremento de los segundos.
Así, Chawla et al. (2021) en una revisión sistemática de 120 trabajos sobre los efectos de la Covid-19 en la infan-
cia y adolescencia encontró que una de las principales coincidencias era la reducción de la actividad física. 

Medrano et al. (2020) estudió el impacto del confinamiento por la pandemia en el estilo de vida de una mues-
tra de 291 niños y niñas y encontró que habían disminuido su ejercicio físico en un 95,2% y aumentado su tiem-
po antes las pantallas en un 69,8%. También Xiang et al. (2020) examinó el ejercicio físico y el tiempo ante las
pantallas con niños/as y adolescentes de China, entre 6 y 17 años, y encontró una conducta sedentaria compren-
dida entre el 21,3% al 65,6% y un incremento de 30 horas semanales ante las pantallas. 

Otros estudios durante la pandemia han encontrado relaciones entre disminución de la actividad física y
salud mental, por ejemplo, Tandon et al. (2021) estudió a niños/as y adolescentes entre octubre y noviembre de
2020 y encontró que a mayor actividad física y menos tiempo ante las pantallas, mejor salud mental.

Dadas las evidencias de ese cambio en las actividades físicas entre abuelos y nietos que está produciendo
la pandemia por Covid-19 y su efecto presente y futuro en la salud, en este trabajo se quiere analizar de manera
más específica y concreta sus componentes dinámicos y sedentarios, aplicando el cuestionario de un estudio pre-
pandemia (Castañeda-García, Luis-Díaz et al., 2021), con una muestra mayoritaria de abuelas. 

Nos planteamos tres objetivos concretos para adaptar y aplicar esos contenidos a la situación pandémica
actual por medio de un estudio preliminar al estudio principal, y sólo con una muestra de abuelos varones,
mucho menos conocidos en ese rol familiar.

El primero de nuestros objetivos es obtener el perfil sociodemográfico de los abuelos varones participantes;
también saber si las actividades realizadas son más del tipo dinámicas o sedentarias y si se realizan en el interior
o exterior del hogar, durante la pandemia y, además, si aparecen relacionadas con las variables de ese perfil
sociodemográfico. El segundo objetivo trata de analizar si estas actividades las realizan los abuelos varones solos
con sus nietos/as, con los nietos/as y con sus esposas (las abuelas), y/o en ambas situaciones. Y el tercer obje-
tivo analiza si los abuelos perciben que la frecuencia de este tipo de actividades ha variado durante la pandemia
con respecto a antes de ella.

MÉTODO

Estudio preliminar

Participantes
Participaron de manera anónima y voluntaria 10 abuelos varones (M = 75 años), que respondieron sobre 8

nietos y 7 nietas. 
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Instrumentos
Se han aplicado un cuestionario sociodemográfico y otro sobre actividades compartidas entre abuelos varo-

nes y sus nietos/as.
Cuestionario sociodemográfico. Ha incluido edad, estado civil, situación laboral, nivel educativo y nivel de

salud. Además, se han añadido otras con respecto al nieto y/o nieta con quien más contacto tienen, su línea fami-
liar, la co-residencia o distancia geográfica entre ellos y la frecuencia de contacto con ese nieto o nieta. Los datos
sociodemográficos de esos/as nietos/as se incluyeron juntos y justo debajo de los datos de los abuelos.

Cuestionario de actividades compartidas entre abuelos varones y nietos/as (Castañeda-García, Luis-Díaz et
al., 2021). Incluye un total de 40 actividades divididas en cuatro grupos de 10 actividades cada uno: actividades
dinámicas de interior, actividades sedentarias de interior, actividades dinámicas de exterior y actividades seden-
tarias de exterior (  = .69).

Las actividades dinámicas de interior (DI) incluyen: Limpiar el polvo de la casa, Ordenar la casa, Limpiar los
cristales de la casa, Preparar comida juntos en casa, Fregar el suelo, Hacer gimnasia dentro de casa, Jugar en
movimiento por la casa, Colocar en su sitio la compra, Barrer y/o aspirar la casa, y Comprobar las cosas de la
casa antes de salir de excursión o vacaciones (luz, gas…).

Las actividades sedentarias de interior (SI): Dibujar en casa, Ver la tele desde la cama, Descansar juntos des-
pués de comer, Jugar sentados en casa, Ver la televisión en el sofá, Cenar juntos en casa, Leer libros y revistas
en casa, Ver fotos familiares en casa (álbumes, ordenador o móvil), Llamar por teléfono fijo, y Acompañarse en
silencio en casa.

Las actividades dinámicas de exterior (DE): Pasear por el campo, Pasear en la ciudad, Salir juntos en carna-
vales, Nadar juntos en el mar, Ir caminando a las romerías, Caminar deprisa para hacer ejercicio, Hacer ejercicio
o deporte fuera, Ir caminando al colegio o venir juntos de él, Pasear por la montaña, y Pasear en el pueblo.

Las actividades sedentarias de exterior (SE): Sentarse a comer en medio del campo, Leer en el banco de una
plaza o un parque, Tumbarse en la playa o en el césped, Sentarse a hablar en un parque o una plaza, Hablar por
la calle con personas desconocidas, Esperar juntos en la parada de guagua o de tranvía, Ver una película en el
cine o una obra de teatro, Comer fuera de casa, Tomar alguna bebida en la terraza de un bar, y Llamarse por el
móvil desde fuera de casa.

Los abuelos debían responder sobre la frecuencia con que realizan esas actividades con sus nietos y nietas
durante la pandemia por la COVID-19, según una escala de tipo Likert: siempre (3), casi siempre (2), algunas
veces (1) y nunca (0).

Además, tras la escala de tipo Likert sobre la frecuencia de realización de cada una, se añadieron dos pre-
guntas, en primer lugar: “¿Hace esta actividad solo con su nieto, con su nieto/a y su mujer o en ambas situacio-
nes?” con el objetivo de saber si realizan actividades con menos o más acompañantes de la familia; y en segundo
lugar: ¿Realiza esta actividad menos, igual o más que antes de la pandemia? para saber si la frecuencia de reali-
zación de cada actividad ha variado desde la aparición de la pandemia por la COVID-19.

Procedimiento
Se decidió que la participación fuese de manera telefónica (abril 2021) para preservar la recomendada dis-

tancia social y salud de los abuelos y que respondieran solamente sobre su nieto y nieta menores de 18 años con
quienes más contacto tienen.

Análisis de datos
Una vez se tuvieron los 10 cuestionarios cumplimentados, se vaciaron los datos en un archivo de Excel,

codificándolos de manera numérica para el posterior análisis descriptivo de los mismos mediante el programa
SPSS.
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RESULTADOS
Perfil sociodemográfico y frecuencia de las actividades. Los participantes resultaron casados, jubilados y

pensionistas con buena salud. Las medias de las actividades más realizadas durante la pandemia fueron las SI,
DE, SE y DI.

Acompañamiento en las actividades. La opción más elegida fue “en ambas situaciones” (M = 2.87). Para el
tipo de actividades y el género, resultó una media similar entre los nietos. 

Comparación del momento durante vs antes de la pandemia. En general, la frecuencia de realización de estos
cuatro tipos de actividades se redujo durante la pandemia.

Estudio principal

Participantes
Participaron de manera anónima y voluntaria 55 abuelos varones disponibles (M = 72,6 años; DT = 9,7) que

contestaron sobre sus 45 nietos (M = 9,9 años; DT = 5,4) y sus 39 nietas (M = 11,1 años; DT = 4,1). En la Tabla
1 se muestran los datos sociodemográficos completos.

Instrumentos
En los requisitos se aclaró el rango de edad sobre el nieto y nieta: de más de 3 años y menor de 18 años,

para asegurarnos así que podían realizar las actividades incluidas en el cuestionario.
Cuestionario sociodemográfico. Se mantuvo igual.
Cuestionario de actividades compartidas entre abuelos varones y nietos/as. Dado que la persona entrevista-

dora era la que leería al abuelo las distintas actividades por teléfono y quien cumplimentaría el cuestionario, se
cambiaron los verbos del infinitivo al presente (Ver la tele... por Ven la tele..). 

Sobre el tipo de acompañamiento, se añadió una casilla para marcar cada una de las tres opciones: ¿Hace
esta actividad solo con su nieto/a (), con su nieto/a y con su mujer (), en ambas situaciones ()?

Supresión de la pregunta: ¿Realiza esta actividad menos, igual o más que antes de la pandemia?, para sus-
tituirla, inmediatamente tras cada actividad durante la pandemia, y su Likert, por: antes de la pandemia, con la
misma escala Likert: siempre (3), casi siempre (2), algunas veces (1) y nunca (0).

Aclaración de algunas partes de 5 ítem que podían dar lugar a confusión: de Ver la tele en la cama a Ven la
tele desde la cama (SI); de Hablar por la calle con personas desconocidas a Hablan por la calle con alguna persona
desconocida (SE); de Jugar en movimiento por la casa a Juegan moviéndose por la casa (DI); de Pasear por el
pueblo a Pasean juntos por el pueblo (DE); y de Colocar en su sitio la compra a Colocan la compra en su sitio (DI).

Procedimiento 
Ante los nuevos participantes seleccionados, y para cumplir con el código ético del centro, antes de contestar

la entrevista por teléfono, todos los abuelos tenían que confirmar verbalmente que aceptaban participar de manera
anónima y voluntaria. Seguidamente, que confirmaran que tenían y que se relacionaban con nietos/as de más de
3 y menos de 18 años, y que no sufrieran limitaciones físicas de movilidad ni cognitivas. A continuación, se les
decía sus datos se tratarían de manera confidencial, y se les contestaba cualquier duda que tuvieran con las pre-
guntas, sin límite de tiempo. Las entrevistas telefónicas se realizaron entre abril y junio de 2021, según su dis-
ponibilidad, y sin más personas presentes.

Análisis de datos
Los datos obtenidos se vaciaron en Excel y posteriormente se pasaron al programa de IBM SPSS (versión

25) para su procesamiento y análisis. Se realizaron análisis descriptivos para determinar las medias, desviaciones
típicas y frecuencias de las respuestas de los participantes. En cuanto a los análisis de la relación entre las varia-
bles, para los objetivos 1 y 3 se han aplicado ANOVAS simples y de medidas repetidas con comparaciones múl-
tiples a posteriori por Bonferroni; mientras que para el objetivo 2, se han utilizado cuatro test de Friedman para
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muestras relacionadas, uno para cada tipo de actividad, dada la fuerte asimetría de la variable Número de activi-
dades realizadas, y no presentar una distribución normal,

RESULTADOS
El primer objetivo se planteaba en primer lugar obtener el perfil sociodemográfico de los participantes. Los

datos de los abuelos, así como algunos de sus nietos y nietas se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los abuelos varones y sus nietos/as.

International Journal of Developmental and Educational Psychology
66 INFAD Revista de Psicología, Nº2 - Volumen 1, 2022. ISSN: 0214-9877. pp:61-74

IMPACTO DE LA COVID-19 EN ACTIVIDADES DINÁMICAS/SEDENTARIAS Y 
DE INTERIOR/EXTERIOR AL HOGAR ENTRE ABUELOS VARONES Y SUS NIETOS/AS

!
!

!
!

 
            

        
             

=                
                

    
             

                 
                 

       
          

              
            

   %           
        =           

        =       = .       = .    
                

     =              
        = .       

    =               
  

!
!

!
!

 
En segundo lugar, analizar la frecuencia de la actividad dinámica y sedentaria, 

de interior y de exterior durante la pandemia. 
Actividad Dinámica (D) y actividad Sedentaria (S). Al comparar las medias (MD  

= .46; MS = .77) aparecieron diferencias significativas entre ellas [F (1,54) = 79.026, p < 
.001, η2

p = .594], siendo más frecuentes las de tipo sedentario que las de tipo dinámico 
durante la pandemia.  

Actividad de Interior (I) y actividad de Exterior (E). Las diferencias de media 
(MI = .72, ME = .51) también resultaron significativas entre ellas [F (1,54) = 28.405, p < 
.001, η2

p = .345], siendo más frecuentes la que se realizan en el interior que en el 
exterior del hogar durante la pandemia.  

Actividades Dinámica de Interior (DI), Dinámica de Exterior (DE), Sedentaria 
de Interior (SI) y Sedentaria de Exterior (SE). Al comparar las frecuencias medias de 
los cuatro tipos de actividad se encontraron diferencias significativas [F (2,134) = 
51.649, p < .001! "#$%= .489]. Las comparaciones múltiples a posteriori muestran que la 
media de la actividad Sedentaria Interior (MSI  = 1.0, p < .05) fue superior a las del resto 
de los otros tipos de actividad (MDI  =.45, p < .05; MDE  = .46, p < .05; MSE  = .54, p < 
.05). Además, la frecuencia media en Sedentaria de Interior (SI = 1.0) fue mayor que en 
Dinámica de Interior (MDI  = .45) [F (1,54) = 87.044, p < .001, η2

p = .617]. También, la 
frecuencia media en Sedentaria de Exterior (MSE  = .54) fue mayor que en Dinámicas 
de Exterior (MDE  = .46) [F (1,54) = 7.139, p < .01, η2

p = .117]. Véase Tabla 2. 
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Tabla 2. Frecuencias de las actividades compartidas durante la pandemia, según su tipología dinámica (D) y
sedentaria (S), su lugar de ocurrencia interna (I) y externa (E) al hogar familiar, y sus cuatro combinaciones

(DI, DE, SI, SE) entre los abuelos varones y sus nietos/as.

La tercera parte del primer objetivo analizaba las posibles relaciones con las variables del perfil sociodemo-
gráfico de los abuelos y las de los nietos. 

No resultaron significativas en su relación con el tipo de actividades y lugares, aunque con ciertas tendencias en:  
Línea familiar del nieto y de la nieta. Aunque esta variable sociodemográfica no resultó significativa sí se

apreció una clara tendencia a realizar con mayor frecuencia más actividades DE y SE con el nieto por parte de hija
(n = 27), que con el nieto por parte de hijo (n = 18), a pesar de su n diferente. También, se apreció una tendencia
a realizar con mayor frecuencia con la nieta, por parte de hija, más actividades DE y SE que por parte de hijo.
Véase Figura 1.

Figura 1. Frecuencias medias en los cuatro tipos de actividades de los abuelos con sus nietos y nietas, 
a través de hijo y a través de hija, durante la pandemia
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El segundo objetivo analizaba las frecuencias de los tipos de actividades dependiendo de los acompañamien-
tos (los abuelos solo con nietos/as; abuelos con nietos/as y esposas, y en ambas situaciones)

Se dieron diferencias significativas en el acompañamiento para tres de los cuatro tipos de actividades
siguientes (DE, SI y SE): 

Dinámicas de Exterior. La frecuencia de estas actividades fue menor cuando el abuelo las comparte Sólo con
nieto/a que para la opción En ambas situaciones (p < .05). 

Sedentarias de Interior. La frecuencia fue menor para la opción Sólo con nieto/a que para la opción En ambas
situaciones (p < .01).  

Sedentarias de Exterior. La frecuencia de estas actividades fue mayor (p < .01) en la opción En ambas situa-
ciones que Sólo con nieto/a. (Véase Tabla 3).

Tabla 3. Frecuencia del tipo de actividades (DI, DE, SI, SE) en función del tipo de acompañamiento 

El tercer objetivo analizaba la frecuencia de estas actividades y si ha variado y en qué sentido según el
momento durante vs antes de la pandemia

Frecuencia durante vs antes de la pandemia. Durante la pandemia, la frecuencia general de las actividades
compartidas ha disminuido de manera significativa [F (1,54) = 20.32, p < .001,  = .27]. Véase figura 2.

Actividades DI, DE, SI, SE durante vs antes de la pandemia. El efecto de la interacción del tipo de actividad
por el momento resultó significativo [F (2,129) = 11.55, p < .001,   = .17] en tres de las cuatro actividades (DE,
SI, SE) que se describen a continuación.

Dinámicas de Exterior durante vs antes de la pandemia. la media de las actividades DE fue mayor (M = .62)
antes de la pandemia que durante la misma (M = .46) [F (1,54) = 24.67, p < .001, = .31].  

Sedentarias de Interior durante vs antes de la pandemia. También, la media de las actividades SI fue algo
mayor (M = 1.08) antes de la pandemia que durante (M = 1.00) [F (1,54) = 4.53, p < .05, = .077].

Sedentarias de Exterior durante vs antes de la pandemia. La  media de las actividades SE también fue mucho
mayor (M = .71) antes de la pandemia que durante la misma (M = .54) [F (1,54) = 36.61, p < .001,  = .40]. Véase
figura 2.
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Figura 2. Frecuencias medias de los cuatro tipos de actividades entre los abuelos y sus nietos/as, durante y
antes la pandemia

DISCUSIÓN
Con los resultados que hemos obtenido en el primer objetivo se comprueba que los abuelos varones realizan

más actividades sedentarias que dinámicas con sus nietos y nietas. Esto confirma los datos de otros estudios
previos a la pandemia por la Covid-19 con abuelas y abuelos (Castañeda-García, Luis-Díaz et al., 2021) y también
durante la pandemia (Chawla et al., 2021; Dunton et al., 2020; Vermote et al., 2021). 

También comprobamos como son más frecuentes las actividades que realizan conjuntamente en el interior
que en el exterior del hogar, como se había encontraron en el estudio pre-pandemia con los mismos contenidos.
Aunque, en el presente trabajo, los datos podrían estar más relacionados con la mencionada situación sanitaria
y el miedo al contagio (Quezada-Scholz, 2020), además, de la dificultad sumada para realizar actividades en el
exterior por algunas restricciones en lugares públicos incluidos en los ítems de este estudio (plazas, parques,
cines y teatros, bares, etc.). En algún estudio, ese aumento de actividades de interior se produjo por una comu-
nicación a distancia con más videollamadas, mensajes de whatsapp, etc. (McDarby et al., 2020);  

El hecho de que no hayamos encontrado significativas las variables sociodemográficas de los abuelos varo-
nes con los tipos de actividades podría deberse a su escasa participación, mientras que la ausencia también de
diferencias entre nietas y nietos podría hipotetizarse en base a la nueva tendencia del trato igualitario entre miem-
bros de la familia y a las políticas y leyes a favor de la igualdad de género (Zoco-Zabala, 2017). Aunque, esta
posibilidad pro-igualdad no oculta otro resultado obtenido de desigualdad menos conocida, la matrilinealidad;
en este caso por la tendencia a una participación mayor de los abuelos varones maternos que de los abuelos varo-
nes paternos, ya que al pedirles en el cuestionario que pensaran en el nieto y la nieta con quienes más contacto
tenían, la mayoría pensó en sus nietos y nietas por parte de una hija (62%), que por parte de un hijo (37,9%).
Todo esto confirmaría algún otro estudio (Meil y Rogero-García, 2014) sobre esa matrilinealidad intergeneracio-
nal, lo que supone una relación asimétrica descendiente. 

En el caso del segundo objetivo, la mayoría de los abuelos no eligen en los dos tipos de acompañamiento
de las actividades en las que están solos con sus nietos/as o con estos/as y con las abuelas, sino la tercera
opción que no diferencia claramente ese acompañamiento. Por tanto, parece que no dejan claro si han desarro-
llado una relación propia e independiente con sus nietos/as, aparte de las abuelas, sino todo lo contrario, como
se ha encontrado en estudios anteriores Leseberg & Manoogian, 2019), donde eran los propios abuelos varones
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quienes afirmaban depender en muchas ocasiones de lo que hiciera su mujer a la hora de relacionarse con sus
nietos. Si se hubiera preguntado en la entrevista los porqués de esta indiferenciación podría habernos informado
mejor de la posible persistencia de argumentos estereotipados sobre la ventaja biológica femenina en las rela-
ciones intergeneracionales. Algo que se viene demostrando como falso por algunos estudios médicos concretos
sobre la hormona oxitocina, que no aumentan únicamente en las mujeres sino también en el padre durante los
últimos meses de embarazo y tras el nacimiento del bebé, incrementando su bienestar y animándole a involucrar-
se en el cuidado del mismo, haciendo que los niveles se sigan elevando y así sucesivamente (Storey et al., 2020).
Lo que podría estudiarse con abuelos, así las abuelas podrían dejar de sentir tanta saturación y sobrecarga del
cuidado de los nietos y nietas, que les viene impuesto automáticamente por su género, haciendo que les afecte
menos negativamente en su salud (Di Gessa et al., 2016; Lee & Jang, 2019).

En cuanto al tercer objetivo, se ve una disminución general de la frecuencia de las actividades en el momento
actual con respecto a la época anterior a la pandemia. Además, el cambio más destacado se ve sobre todo en las
actividades que se practican en el exterior del hogar, las cuales disminuyen más drásticamente que las realizadas
en el interior, lo que podría explicarse por la dificultad de realizar actividades por fuera y, por tanto, llegar a impe-
dir ese tiempo de ocio activo y dinámico, tan importante entre abuelas y abuelos y sus nietos/as (Alonso-Ruiz et
al., 2020), repercutiendo negativamente en las recomendaciones mínimas de ejercicio físico de la OMS para
ambas generaciones (Bull et al., 2020) y, concretamente, en su Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física
2018-2030 para reducir el sedentarismo hasta un 15%.

La principal limitación de este trabajo ha sido la poca participación de los abuelos varones, pues la mayoría
de ellos delega en sus cónyuges, las abuelas, afirmando que son ellas quienes suelen pasar más tiempo sobre
sus nietos o quienes mejor los conocen. Dadas las repercusiones directas que puede tener este hecho en la salud
de ambas generaciones, según las recomendaciones de la OMS, y para revertir el incremento del sedentarismo
por la pandemia (Bodasi ska & Piech, 2021; Vermote et al., 2021), cabe plantearse una intervención familiar con
los abuelos y sus nietos/as, al menos en algunas actividades dinámicas señaladas en este estudio, así como tam-
bién en el ámbito escolar entre mayores y jóvenes, como recoge el estudio pre-pandemia de Gradaíle et al. (2021),
con actividades conjuntas dinámicas, tanto de interior (taller musical) como de exterior (huertos y jardines). Y
así, como señala Tandon et al. (2021), poder beneficiarse ambas generaciones del factor protector que tiene el
ejercicio físico tanto a nivel corporal como emocional. 

Se concluye que la tendencia a desarrollar más actividades físicas sedentarias que dinámicas entre los abue-
los y sus nietos/as se ha potenciado notablemente con la situación creada por la Covid-19. Sobre el hecho de
que los abuelos no diferencien claramente los tipos de acompañamiento en las actividades compartidas, podría
verse influenciado por la deseabilidad social (Noriega-García, 2015) y tiendan posiblemente a señalar más las
partes de confluencia grupal en esas interacciones familiares y menos las partes independientes de su más que
probable escaso papel como abuelo. Y finalmente, la disminución de las actividades compartidas muestra como
la pandemia viene modificado de manera clara las relaciones intergeneracionales entre abuelos y nietos/as.
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