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GENERATIVIDAD Y ABUELIDAD EN LA PROVINCIA 
DE ENTRE RÍOS
Hess, Carina; Schönfeld, Fátima; Rodriguez, Lucas Marcelo 
Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Paraná, Argentina.

RESUMEN
El presente trabajo tiene como primer objetivo describir las 
características de la generatividad (positiva y dudosa) en una 
muestra de abuelos/as de Entre Ríos y determinar si existen 
diferencias significativas según sexo en la generatividad. El 
segundo objetivo consiste en evaluar la relación que existe 
entre las características de la generatividad y el estrés en la 
función de cuidado y educación de los nietos. Se trabajó sobre 
una muestra no probabilística, intencional, conformada por 151 
sujetos, de los cuales 49% son hombres y 51% son mujeres. Di-
chos participantes eran abuelos con edades comprendidas en-
tre los 50 y los 87 años, de Entre Ríos. Los instrumentos utiliza-
dos fueron: la Escala de Generatividad de Loyola adaptada para 
abuelos y la Escala de Competencias Emocionales de Abuelos 
y Abuelas (ECEA). Los resultados indican que la generatividad 
(dudosa y positiva) se encuentra presente en la muestra obte-
nida; sin embargo, no se observan diferencias estadísticamente 
significativas según sexo. Asimismo, las dos dimensiones de la 
generatividad correlacionaron de manera inversa con el estrés 
en la función de cuidado y educación de los nietos/as.

Palabras clave
Generatividad - Abuelidad - Competencias emocionales- Nietos

ABSTRACT
GENERATIVITY AND GRANDPARENT IN ENTRE RÍOS PROVINCE
The first objective of this work is to describe the characteristics 
of generativity (positive and doubtful) in a sample of grandpa-
rents from Entre Ríos and to determine if there are significant 
differences according to sex in generativity. The second objecti-
ve is to evaluate the relationship between the characteristics of 
generativity and stress in the role of care and education of gran-
dchildren. We worked on a non-probabilistic, intentional sam-
ple, made up of 151 subjects, of which 49% are men and 51% 
are women. These participants were grandparents between the 
ages of 50 and 87, from Entre Ríos. The instruments used were: 
the Loyola Generativity Scale adapted for grandparents and the 
Grandparents and Grandmothers Emotional Competencies Scale 
(ECEA). The results indicate that generativity (doubtful and posi-
tive) is present in the sample obtained; however, no statistically 
significant differences were observed according to sex. Likewi-
se, the two dimensions of generativity were inversely correlated 
with stress in the care and education function of grandchildren.

Keywords
Generativity - Grandparent - Emotional competencies - Grand-
children

Introducción
La generatividad se define como el deseo de guiar, cuidar, ser 
útil y contribuir a las próximas generaciones, teniendo en cuen-
ta su bienestar y dejando un legado para las mismas (Erikson, 
2000). Esta cualidad puede presentarse de diversas maneras, 
ya sea a través de la crianza de los hijos, de los nietos, mediante 
el voluntariado, la participación en actividades políticas y socia-
les, transmitiendo valores, entre otras formas (Villar, 2012). Este 
concepto fue planteado por Erikson (2000) al hacer referencia 
a uno de los aspectos que la persona adulta de mediana edad 
debe lograr a lo largo del ciclo vital. Así, según esta teoría del 
Desarrollo Psicosocial, si no se resuelve esta crisis, la persona 
puede estancarse, tratándose a sí misma como si fuera su pro-
pio hijo, aislándose y llegando a experimentar relaciones inter-
personales empobrecidas.
Según ciertos hallazgos previos, la generatividad puede ser ca-
tegorizada como positiva o dudosa. En el primer caso, se asocia 
a preocupaciones generativas como, por ejemplo, transmitir co-
nocimientos y habilidades, realizar contribuciones para mejorar 
la comunidad y el barrio, la preocupación y responsabilidad por 
el cuidado de los demás, entre otros aspectos (Larrain, Zegers & 
Orellana, 2017; McAdams & de St. Aubin, 1992). En el segundo 
caso, explica conductas y apreciaciones que están en contra 
del despertar de deseos y capacidades generativas (Stewart & 
Wandewater, 1998).
De este modo, la abuelidad se constituye en uno de los modos 
de expresión de la generatividad. El término abuelidad fue de-
sarrollado por Redler (1986), haciendo referencia a las diversas 
características que componen la identidad de un abuelo, a los 
vínculos que establece con sus nietos y con los demás miem-
bros del grupo familiar.
En efecto, puede existir una abuelidad que sea generativa o, 
por el contrario, que se encuentre ausente en los sujetos. Por 
lo tanto, la abuelidad generativa se asocia a las virtudes de la 
generosidad y de la gratitud (Roberts, 2007, Mayo), favorecien-
do una toma de consciencia acerca de la responsabilidad hacia 
la juventud, la sociedad y las personas más vulnerables (McA-
dams, de St. Aubin & Logan, 1993; McAdams, Diamond, de St. 
Aubin & Mansfield, 1997; Zacarés & Serra, 2011).
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Otra variable vinculada al fenómeno de la abuelidad es el estrés 
en la función de cuidado de los nietos y las nietas. La misma 
refiere a una dificultad en el desarrollo de las competencias 
emocionales de esta relación diádica. El estrés se puede mani-
festar a través de la sensación de no haber logrado todo lo que 
se esperaba, de sentirse agobiado/a, nervioso/a y de no saber 
cómo hacer las cosas con los nietos/as (Garcia Díaz & Martínez-
González, 2018).
Por otra parte, cabe destacar que la población argentina está 
envejeciendo en los últimos años. Este hecho se enmarca dentro 
de un fenómeno de carácter mundial, el cual se ha visto favore-
cido por los avances en los conocimientos científicos y tecno-
lógicos que incrementan la esperanza de vida (PAMI, 2019). En 
consonancia con esto, es pertinente investigar temáticas que 
tengan como punto de partida la vejez y las características aso-
ciadas a la misma.
Asimismo, se ha observado que, en los últimos años, no so-
lamente las personas viven más tiempo, sino que también, en 
ciertas circunstancias prevalece el rechazo por sobre el cuida-
do, lo que genera un detrimento de la función generativa, así 
como también estrés vinculado a distintos aspectos de la abue-
lidad. Así, Erikson (2000) había advertido esta situación y puso 
de manifiesto la necesidad imperiosa de modificar la misma, 
para proveer a las generaciones venideras valores positivos ta-
les como el cuidado de la familia, del ambiente y de la sociedad 
de manera integral y total (Taylor, 2006). 
En resumen, teniendo en cuenta estos aspectos, se plantea la 
necesidad de llevar a cabo estudios en nuestro contexto que 
aborden los fenómenos mencionados previamente.

Objetivos
El primer objetivo del presente trabajo es describir las caracte-
rísticas de la generatividad (positiva y dudosa) en una muestra 
de abuelos/as de Entre Ríos y determinar si existen diferencias 
significativas según sexo en la generatividad. El segundo objeti-
vo es evaluar la relación que existe entre las características de 
la generatividad y el estrés en la función de cuidado y educación 
de los nietos. 

Método

Muestra
Se trabajó sobre una muestra no probabilística, intencional, la 
cual estuvo conformada por 151 sujetos (N = 151), de los cua-
les 49% son hombres y 51% son mujeres. Dichos participantes 
eran abuelos y las edades estuvieron comprendidas entre los 
50 y los 87 años (M = 64,8 y DS = 7,13). Los sujetos eran re-
sidentes de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Es importante 
aclarar que el presente trabajo fue llevado a cabo en el marco 
de un Proyecto de Cátedra (Psicología de la Vida Adulta y de la 
Vejez) y de Investigación, correspondiente a la Carrera de Li-
cenciatura en Psicología de la Universidad Católica Argentina, 

Facultad “Teresa de Ávila”. Estos datos fueron recolectados por 
los estudiantes.

Instrumentos de evaluación
Se elaboró un cuestionario ad hoc para la recolección de datos 
sociodemográficos.
Por otro lado, respecto a los instrumentos de evaluación, se uti-
lizó la Escala de Generatividad de Loyola adaptada para abuelos 
(Larrain, Zegers y Orellana, 2017), que consta de 13 ítems que 
evalúan la generatividad general. La misma puede ser positiva 
(Ejemplo ítem1: “Trato de transmitir a mis nietos los conoci-
mientos y sabiduría que he adquirido a través de mis experien-
cias”) y dudosa (Ejemplo ítem2: “No siento que mis nietos me 
necesiten”) en el vínculo entre abuelos y nietos.
También se utilizó la Escala de Competencias Emocionales de 
Abuelos y Abuelas (ECEA) (Garcia Díaz & Martínez-González, 
2018). Dicha escala evalúa las siguientes dimensiones en re-
lación a la abuelidad: estrés en la función de cuidado de los 
nietos, seguridad personal, dificultades para conciliar el cuidado 
de los nietos con la vida personal y autorregulación emocional. 
Para la presente investigación sólo se evaluó la subescala de 
estrés en la función de cuidado y educación de los nietos, la cual 
evalúa el estrés propiamente dicho que puede presentarse al 
ejercer el rol de abuelo. Incluye ítems como: “Ser abuelo/a hace 
que me sienta nervioso/a y agobiado/a”.
Teniendo en cuenta el período de aislamiento preventivo y obli-
gatorio, las escalas fueron aplicadas a través de medios de co-
municación tales como llamada telefónica o videollamada. En 
ninguna circunstancia fueron eximidas las medidas dispuestas 
por el Gobierno Nacional, respecto a la situación de aislamiento. 
El consentimiento informado fue otorgado por los individuos de 
forma escrita y se tuvieron en consideración los aspectos éticos 
y la confidencialidad de los datos.

Procedimientos de análisis de datos
Se realizaron análisis de estadística descriptiva básica para la 
presente muestra, obteniéndose medias y desvíos típicos de 
edad y de generatividad, así como también frecuencias y por-
centajes. También se llevó a cabo una prueba t de Student para 
muestras independientes con el objetivo de comparar las me-
dias de Generatividad Positiva y Dudosa en varones y mujeres y 
determinar si existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos. Además, se realizaron correlaciones r de Pear-
son para evaluar la relación del estrés en la función de cuidado 
y educación de los nietos con la generatividad positiva y dudo-
sa. Estos análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el 
programa SPSS (Statical Package for the Social Sciences) en 
su versión 23.

Resultados
Luego de haber realizado los procedimientos de análisis estadís-
ticos, se ha encontrado que para la presente muestra (N = 151) 



CONGRESO - MEMORIAS 2021. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

34

TRABAJO LIBRE

la media de Generatividad Positiva ha sido de 2,95 (DS = 0,56) y 
la media de Generatividad Dudosa ha sido de 3,12 (DS = 0,81).
Por otra parte, se ha llevado adelante una prueba t de Student 
para muestras independientes con el objetivo de comparar las 
medias entre varones y mujeres en los dos aspectos de la Ge-
neratividad. No se hallaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre varones y mujeres en Generatividad Positiva 
(varones: M = 2.91 DS = .61; mujeres: M = 2.98 DS = .51 t(149) = 
-.77 p = .44). Tampoco se hallaron diferencias estadísticamen-
te significativas en Generatividad Dudosa en estos dos grupos 
(varones: M = 3.05 DS = .81; mujeres: M = 3.18 DS = .82 t(149) 

= -1.01 p =.31).
Por su parte, las correlaciones r de Pearson evidenciaron una 
relación inversa estadísticamente significativa entre generati-
vidad positiva y estrés en la función de cuidado y educación de 
los nietos (-.186*; p = .02); además, una relación inversa con 
significación estadística entre generatividad dudosa y estrés 
(-.213**; p = .008). Si bien las correlaciones pueden ser consi-
deradas débiles estadísticamente (ver Hernández Sampieri, Fer-
nández Collado & Baptista Lucio, 2014), las mismas muestran 
la relación negativa existente entre el estrés y la generatividad.

Discusión y conclusiones
Como conclusión del presente trabajo, en relación al primer ob-
jetivo se ha encontrado que la generatividad es una caracterís-
tica presente, en sus dos dimensiones, en la muestra estudiada. 
Una posible interpretación de lo expresado puede ser el hecho 
de que los abuelos en ciertas ocasiones, se sienten generativos 
y en otras, experimentan dificultades y ansiedad en el cuidado 
de los nietos, en el modo de relacionarse con ellos y brindarles 
educación.
En cuanto a las diferencias según sexo en la generatividad, no 
se hallaron resultados estadísticamente significativos entre 
hombres y mujeres. Los resultados obtenidos coinciden con tra-
bajos previos (Torregrosa Ruiz, 2019).
Respecto al segundo objetivo, las dos dimensiones de la gene-
ratividad correlacionaron de manera inversa con el estrés en la 
función de cuidado y educación de los nietos, es decir que, a 
medida que aumenta una variable, disminuye la otra. Esto puede 
ser explicado de diversas formas. Algunos estudios sostienen 
que el hecho de proporcionar cuidados a los nietos, compartir 
momentos, educarlos, conllevaría a efectos beneficiosos para 
los abuelos, como, por ejemplo, la disminución del estrés, com-
portamientos asociados con la salud y mayor satisfacción con la 
vida (Giarrusso, Silverstein & Feng, 2000; Hughes, Waite, LaPie-
rre & Luo, 2007; Powdthavee, 2011).
Otra interpretación de los resultados obtenidos ha sido dada por 
hallazgos previos, en los cuales se ha determinado los efectos 
negativos de la generatividad en los abuelos (específicamente 
en el cuidado de los nietos), con un mayor riesgo de depresión 
y aislamiento (Fergusson, Maughan & Golding, 2008; Giarrusso, 
Feng, Silverstein & Bengtson, 2001; Jendrek, 1993; Silverstein, 

2007). En consonancia con lo anterior, las correlaciones obteni-
das también pueden vincularse con la noción de estancamiento 
propuesta por Erikson (2000), la cual refiere a la incapacidad de 
crear, generar, producir y criar, a la sensación de infecundidad 
personal y social. De este modo, dichas vivencias pueden con-
ducir y fomentar el estrés. 
Por otra parte, las investigaciones existentes afirman que la 
ayuda a otros, como una forma de generatividad, previene la 
aparición de síntomas depresivos. Además, muestran que las 
conductas de ayuda en la vejez implican beneficios de adap-
tación psicológica en el proceso de envejecimiento (Morales & 
Arias, 2016). A partir de estas afirmaciones, podría pensarse a 
los vínculos de abuelidad como relaciones de ayuda a otros, 
en este caso familiares, que podría beneficiar los procesos de 
envejecimiento.
Para finalizar, resulta interesante tener en cuenta los aportes 
de Feliciano Villar (2013), uno de los exponentes actuales del 
envejecimiento generativo. Este autor rescata la importancia de 
la generatividad en el proceso de envejecimiento. Dicha variable 
tiene beneficios tanto para el desarrollo individual como social 
de las personas. Si bien socialmente se espera que la gene-
ratividad se encuentre presente en la abuelidad, es necesario 
tener en cuenta que esta atribución puede ser producto de mitos 
o estereotipos que se presentan en la actualidad con sutileza 
(Bravo-Segal & Villar, 2020). Por tal motivo es necesario estudiar 
estas temáticas para desterrar estos prejuicios a través de la 
evidencia científica.
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