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Resumen 

Marco teórico: La participación social de las 

personas mayores contribuye a la calidad de vida y 

fomenta el envejecimiento activo y saludable. El 

presente estudio investiga si existen diferencias por 

sexo en participación social, así como en la 

asociación entre la participación social y 

la satisfacción con la vida. Métodos: Diseño 

transversal de encuesta. Muestra: personas mayores 

de 55 o más años, estudiantes Universidad de 

Mayores, de la Universidad de Valencia (N=652).  

Instrumento: Cuestionario con datos de variables 

socio-demográficas, indicadores de participación 

social y la Escala Temporal de Satisfacción con la 

Vida. Se realizaron análisis descriptivos, prueba t,  

MANOVA y análisis correlacionales. Resultados: 

Se encontraron diferencias en participación social a 

nivel global y en los diferentes tipos de 

participación social. Las mujeres participan más a 

nivel general y también  participan más en el 

cuidado informal mientras que  los hombres 

participan más en actividades deportivas. Las 

relaciones entre variables sugieren relaciones 

positivas entre participación social y satisfacción 

vital en general, aunque estas relaciones sólo 

difieren entre sexos en actividades deportivas y, 

para las mujeres la actividad física se relaciona 

significativamente con una mayor satisfacción y 

bienestar futuro.Conclusiones: Se observa un 

patrón estereotipado en relación al tipo y los lugares 

donde se llevan a cabo las actividades: los cuidados 

y el hogar son especialmente relevantes para las 

mujeres, mientras que la actividad física y los 

lugares públicos lo son más para los hombres. 

Merece tenerse en cuenta estos resultados 

diferenciales en el momento de diseñar programas. 

Palabras clave: participación social, género, 

satisfacción con la vida, envejecimiento activo. 

Abstract 

 Theoretical Framework: The social 

participation of the elderly contributes to their 

quality of life and encourages active and healthy 

aging. The present study investigates whether 

there are differences by sex in social 

participation, as well as in the association 

between social participation and satisfaction with 

life. Methods: A cross-sectional survey design has 

been used. The sample was constituted by people 

older than 55 or older, students University of 

Seniors, University of Valencia (N = 652). The 

data were collected through a questionnaire with 

data on socio-demographic variables, indicators 

of social participation and the Temporary 

Satisfaction with Life Scale. Descriptive statistics, 

t test, MANOVA and correlation analisys were 

performed. Results: Differences were found in 

social participation at the global level and in the 

different modalities of social participation. 

Women participate more at a general level and 

also participate more in informal care while men 

participate more in sports activities. The 

relationships between variables suggest that there 

are positive relationships between social 

participation and life satisfaction in general, 

although these relationships differ only between 

the sexes in sports activities and, for women, 

physical activity is significantly related to greater 

satisfaction and future well-being.      

Conclusions: A stereotyped pattern is observed in 

relation to the type and places where the  

activities are carried out: care and home are 

specially relevant for women, while physical 

activity and public places are more important for 

men. 

Key words: social participation, gender, 

satisfaction with life, active aging. 
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INTRODUCCIÓN 

La mejora de las condiciones de salud de las personas mayores así como la 

creciente esperanza de vida ha propiciado el envejecimiento general de la población, un 

fenómeno global en las sociedades desarrolladas. En España, el proceso de 

envejecimiento se observa especialmente acelerado, pues actualmente  las personas 

mayores de 65 años representan el 18.8% del total de la población (Abellán, Ayala, Pérez, 

y Pujol, 2018). Reconocer la contribución social de los mayores es una cuestión 

fundamental para aquellas sociedades que pretenden favorecer un modelo de 

envejecimiento activo y saludable (OMS, 2015). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) definió envejecimiento activo 

como el “proceso de optimizar oportunidades para la salud, la participación y la seguridad 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mayores” (p.12). El enfoque de 

envejecimiento activo reconoce los derechos de las personas mayores a la igualdad de 

oportunidades y apoya su participación en todos los aspectos de la vida comunitaria.    

El envejecimiento activo asume que la participación de la persona mayor en 

actividades sociales, cuestiones económicas, culturales, espirituales y cívicas, según sus 

capacidades, necesidades y preferencias, tiene efectos positivos en su calidad de vida 

(Ahmed-Mohamed, Rojo-Perez, Fernandez-Mayoralas, Forjaz y Martinez-Marti, 2014). 

Por tanto, la propia sociedad y el contexto sociopolítico pueden y deben favorecer el 

envejecimiento activo entre su población (Fernández-Ballesteros, 2009). Para ello, es 

necesario fomentar la participación social y activar el rol de las personas mayores como 

ciudadanos con la capacidad de intervenir, optimizar y favorecer las condiciones que 

benefician su proceso de envejecimiento y mejoran su bienestar (Foster y Walker, 2015; 

Walker, 2002). 
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 La participación social es un tema central en la investigación sobre el 

envejecimiento, pues generalmente cuando las personas llegan a la vejez, su participación 

social cambia debido a las transiciones propias del ciclo vital, el mayor tiempo disponible 

y por la posible disminución de la salud física y mental (Galenkamp et al, 2016). A través 

de la participación social podemos facilitar el tránsito hacia la vejez, amortiguando 

algunos de los efectos negativos - pérdida de la autonomía, vaciamiento de roles y 

devaluación de la autoestima- de la edad avanzada (Funes, 2011).  La participación social 

es la implicación en actividades de voluntariado, compromiso cívico, compromiso con la 

comunidad, participación comunitaria y cívica, y participación y compromiso social.  

Las formas de participación de las personas mayores son muy diversas, al igual 

que lo son las causas, intereses, motivos o circunstancias que conducen a esas prácticas 

participativas, debido a la heterogeneidad de las personas mayores por su género, edad, 

hábitats, trayectorias de participación, nivel formativo o educativo, nivel 

socioeconómico, etc. La participación es un concepto amplio que abarca una riqueza de 

prácticas que supera la lógica que la vincula solo al espacio público y a las instituciones, 

para englobar otras prácticas que ponen el énfasis más en la fuerza y significación de los 

vínculos o de las interacciones sociales que se generan entre las personas y su entorno 

(IMSERSO, 2011). Autores como Adams, Leibbrandt y Moon (2011) tras realizar una 

revisión sistemática de 42 estudios diferenciaron en siete dominios o tipos de actividad: 

social, ocio, productivo, físico, intelectual/cultural, solitario, espiritual/de servicio a otros. 

Por otro lado, diversos estudios sugieren que diferentes tipos de actividad pueden 

tener distintos beneficios: mientras que las actividades sociales y productivas pueden 

proporcionar beneficios físicos, las actividades más solitarias, como la lectura, pueden 

tener más beneficios psicológicos al proporcionar un sentido de compromiso con la vida 

(Menec, 2003). Las actividades orientadas más hacia el autodesarrollo y crecimiento 
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personal, están fuertemente asociados con niveles más bajos de mortalidad  (Minagawa y 

Saito, 2015), constituyendo además importantes factores protectores en diversos tipos de 

demencia (Fratiglioni, Paillard-Borg, y Winblad, 2004; Griep et al., 2017) y de síntomas 

depresivos (Croezen, Avendano, Burdorf, y Van Lenthe, 2015; Glass, Mendes De Leon, 

Bassuk, y Berkman, 2006). La magnitud de estos efectos podría resultar incluso mayor si 

consideramos el efecto directo que las actividades y la interacción social al proporcionar 

un sentido de pertenencia e identidad social a las personas, junto con oportunidades de 

participación en actividades y proyectos  (Douglas, Georgiou, y Westbrook, 2017). 

Múltiples estudios han demostrado que la participación social de las personas 

mayores tiene efectos beneficiosos en la salud física y mental (Flatt y Hughes, 2013, Hsu, 

2007) y contribuye a alargar la vida  (Chiao et al., 2013; Jenkinson et al., 2013; Minagawa 

y Saito, 2015; Maier y Klumb, 2005), y lo que es más importante, a hacerla más útil y 

placentera (Connolly y O’Shea, 2015; Kahana, Bhatta, Lovegreen, Kahana, y Midlarsky, 

2013; Nonaka et al., 2017; Ponce, Rosas, y Lorca, 2014; Proulx, Curl, y Ermer, 2018; 

Tabassum, Mohan, y Smith, 2016; Tomioka, Kurumatani, y Hosoi, 2015, 2016, 2017b; 

Zhang, Feng, Liu, y Zhen, 2015; Zhang y Zhang, 2015).  

Así, en numerosas ocasiones la participación social ha sido relacionada con la 

calidad de vida de las personas mayores medida en índices de satisfacción, depresión, 

integración, fragilidad, etc. (Brown, MacDonald, y Mitchell, 2015; Chiao, Weng, y 

Botticello, 2011; Cuenca-Amigo, Aristegui, Cuenca, y Amigo, 2017; Kuykendall, Tay, y 

Ng, 2015). Todo ello implica un fomento del bienestar social de las personas mayores 

que repercute principalmente en su salud y retroalimenta su impulso participativo 

(Nummela, Sulander, Rahkonen, Karisto y Uutela, 2008; Okura et al, 2018). 
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Mujeres y hombres mayores arrastran la carga social asignada a su género 

materializándose la participación social de forma muy dispar. Hay muy pocas 

investigaciones que presten atención al impacto de las diferencias de sexo en las 

preferencias de participación social en nuestro contexto sociocultural (Villar, Serrat, y 

Celdrán, 2016; Villar et al., 2006). En general, la mayoría de estudios coinciden en que 

las mujeres son más participativas que los hombres. Son las mujeres las que realizan más 

actividades sociales y las que mantienen un mayor contacto con la familia, amigos y 

conocidos. Sin embargo, cuando se trata de relaciones más amplias, son los hombres los 

que se muestran más activos fuera del hogar, en actividades políticas y clubes, es decir, 

suelen realizar mayor cantidad de actividades en espacios abiertos, mientras que las 

mujeres mayores con mayor frecuencia cuidan a los hijos (o nietos) (Marhánkova y 

Stipkková, 2015) y hacen más trabajo voluntario y de cuidado fuera del hogar, centrando 

su actividad en el ámbito doméstico (Duque et al., 2008).  

En algunas investigaciones se analiza en función del género la relación de distintas 

modalidades participativas y su influencia en la mortalidad (Ang, 2016), en la capacidad 

funcional (Monma, Takeda, Noguchi, Takahashi, y Tamiya, 2016; Thomas, 2011;  

Tomioka, Kurumatani, y Hosoi, 2017a), en la salud física o mental o depresión (Ang, 

2018; Haseda et al., 2017; Kishimoto, Suzuki, Iwase, Doi, y Takao, 2013; Lee, Jang, Lee, 

Cho, y Park, 2008; Takagi, Kondo, y Kawachi, 2013; Tomioka et al., 2017c), en la calidad 

de vida (Li, Lin, y Chen, 2011; Park et al., 2015; Tobiasz-Adamczyk et al., 2017), la 

satisfacción con la vida (Zhang, Feng, Lacanienta, y Zhen, 2017;  Zhang et al., 2015), o 

el apoyo social o aislamiento social (Katagiri y Kim, 2018).  

También algunos autores estudian las diferencias según sexo en diferentes formas 

de participación social, por ejemplo en el cuidado no profesional (Cuthbert, King-Shier, 

Tapp, Ruether, y Culos-Reed, 2017; Larrañaga et al., 2008; Rangel et al., 2017; Schmidt 
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et al., 2016; Wharton y Zivin, 2017),  en el trabajo no remunerado tras la jubilación (Edge, 

Cooper, y Coffey, 2017),  con el cuidado de nietos (Arpino, Bordone, y Skirbekk, 2014; 

Grundy et al., 2012; Horsfall y Dempsey, 2015; Zhang et al., 2015), en la actividad física 

o deportiva (Lin, Yeh, Chen, y Huang, 2010; Martínez del Castillo et al., 2009; Semerjian, 

2018; Sjögren y Stjernberg, 2010), en actividades de voluntariado (Lu, Peng, Jiang, y 

Lou, 2018; Mjelde-Mossey y Chi, 2005), en  actividades educativas o aprendizaje a lo 

largo de la vida (Narushima, Liu, y Diestelkamp, 2013; Rubin et al., 2018), en actividades  

de ocio (Zhang et al., 2017), etc. 

En este marco de participación social, los Programas Universitarios para Personas 

Mayores (PUM) desempeñan un papel importante en el desarrollo y promoción del 

envejecimiento activo y exitoso (Sanchez-Sanchez, 2017). Otros autores también apuntan 

a que los PUM permiten la democratización del conocimiento, entendiendo la educación 

como una herramienta más para lograr el Estado del Bienestar (Ortiz-Colón, 2015). Dicho 

de otro modo, los PUM permiten que las personas mayores participen en la sociedad 

mediante la creación de conocimiento: aportando ideas, opinando, debatiendo sobre 

distintos asuntos, innovando, rompiendo, en definitiva, con la visión llena de estereotipos 

que la sociedad tiene sobre la etapa vital de la vejez (Castaño y Garín, 2012). 

Con la presente investigación nos planteamos el objetivo de conocer si existen 

diferencias por sexo en participación social en la población estudiada. Tomando como 

referencia las investigaciones expuestas previamente, se plantean las siguientes hipótesis: 

1. El nivel de participación social en general será mayor en las mujeres. 2. Se encontrarán 

diferencias en función del sexo en las distintas modalidades participativas evaluadas en 

este estudio. 

 



Pinazo-Hernandis, Torregrosa-Ruiz, Jimenez-Marti y Blanco-Molina 

208 

Revista de Psicología de la Salud (New Age) Vol 7, nº1, 2019 

MÉTODO 

Participantes 

 Los participantes fueron alumnos del programa Universitat i Societat de la 

Universitat de València. Los criterios de inclusión fueron: tener 50 o más años de edad y 

estar matriculado cursando estudios en los diferentes centros de la provincia de Valencia. 

La muestra estuvo compuesta por 652 participantes, con una media de edad de  63.12 

años (DS= 6.7), con una mayor presencia de mujeres (68,8%). En el grupo hasta 59 años 

hay un 31.7% mujeres y 17.4% hombres; entre 60 y 64 hay un 32% mujeres y 31.4% 

hombres; 65 y mayores hay 36,3% mujeres y 51,6% hombres. Los participantes están 

mayoritariamente casadas/os (73,2%),  y en situación de jubilación (66,8%). 

 

Procedimiento 

Una vez obtenido el permiso del Vicerrectorrado de Participación y Proyección 

Territorial, y con el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad de Valencia, 

se inició la recogida de datos. La forma de proceder para el pase de cuestionarios y 

recogida de información fue similar en cada sede. Se acordaba una fecha con el 

coordinador y un investigador del equipo acudía al aula al inicio de la sesión para solicitar 

la participación voluntaria de los asistentes. Antes de repartir los cuestionarios, la persona 

encargada del pase realizaba una breve presentación en la que se explicaba sucintamente 

el proyecto, la manera de registrar las respuestas, y se resaltaba la confidencialidad de la 

información y el anonimato de las respuestas. El tiempo estimado para responder al 

cuestionario fue de 45 minutos. 

 

Medidas 
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La información se recogió a través de un cuestionario que se entregó en formato 

papel. Se recogieron datos de variables socio-demográficas y diferentes escalas para 

evaluar variables de participación y bienestar. En el presente trabajo y atendiendo a las 

variables objeto de estudio, se han utilizado las siguientes escalas:  

1. Indicadores de Participación social. Siete indicadores relacionados con 

diferentes tipos de participación que informaban sobre la frecuencia con que se 

realizan: Actividades de voluntariado, Cuidado de familiares dependientes, 

Cuidado de nietos, Participación en programas de formación, culturales o 

educativos, Asociacionismo, Actividades recreativas y de ocio, y Actividad 

deportiva o física, con respuestas que van desde 0:“Nunca”, hasta 4: “A diario” 

(Anexo 1). 

2. La Escala Temporal de Satisfacción con la Vida (Pavot, Diener, y Suh, 1998; 

Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985; Emerson, Guhn y Gadermann, 2017). 

Validada para población española, obteniendo buenas propiedades psicométricas 

para su uso con personas mayores (Galiana, Gutiérrez, Sancho, y Tomás, 2015). 

La Escala Temporal de Satisfacción con la Vida es un instrumento que consta de 

15 ítems, con una escala de respuesta tipo Likert con cinco anclajes, desde 1 “Muy 

en desacuerdo” hasta 5 “Muy de acuerdo”. La versión española del TSLS obtuvo 

un alpha de Cronbach global de .91, mientras que en el subdominio TSLS pasado 

obtuvo .83, en el TSLS presente .81 y en el TSLS futuro .86. Además, se calculó 

el índice ECV (Expected Common Variance) que representa el porcentaje de 

varianza común explicado y que resultó .59 para el factor general, mostrando una 

clara estructura factorial testada con Análisis Factorial Confirmatorio, elevada 
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consistencia interna y validez nomológica en una muestra de personas mayores en 

España (Tomás, Galiana, Oliver, Sancho, y Pinazo, 2016). 

 

Diseño de la investigación 

La investigación es un estudio de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo.  

 

Análisis estadístico  

Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SPSS v.22.0. Se 

realizaron estadísticos descriptivos; se comprobó la normalidad de la distribución y la  

homocedasticidad de la muestra (prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov y 

prueba de Levene). El nivel de significación se fijó en .05. Para examinar si existían 

diferencias significativas entre sexos con respecto al nivel de participación social en 

general, se realizó la  prueba paramétrica  t  de Student para muestras independientes. El 

tamaño de la diferencia entre las medias se interpretó mediante la d de Cohen. Se 

complementaron los análisis con un MANOVA para conocer la existencia de diferencias 

en función del sexo en los indicadores de participación social, donde el factor o variable 

independiente es la variable sexo y las variables independientes son las puntuaciones 

medias obtenidas en cada indicador de participación social analizado. Por último, se 

efectuaron ANOVAS para conocer las diferencias por sexo en cada ítem de la escala de 

participación social. A continuación, se realizaron correlaciones de Spearman para ver el 

grado de asociación entre las variables dependientes en función del sexo y comprobar si 

el grado de asociación entre estas variables mostraba patrones distintos entre hombres y 

mujeres. Finalmente, se contrastaron las correlaciones entre variables en hombres y 

mujeres para valorar posibles efectos moderadores del sexo. 
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RESULTADOS 

Los análisis efectuados para explorar si existían diferencias significativas en 

participación social en general en función del género mostraron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres (t (414,083) = -2.65; p < .01). Tal y como se observa en la Tabla 1, 

cuando se evalúa la frecuencia de participación social en general, las mujeres obtienen 

una puntuación media superior que los hombres, con un tamaño del efecto pequeño (d de 

Cohen es de .22). 

INSERTAR TABLA 1 

Por otro lado, con el fin de profundizar y conocer en qué actividades participan 

más y si había diferencias por sexos, se realizaron contrastes multivariados. Los 

resultados del MANOVA mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres en el conjunto de variables dependientes que evalúan Participación 

social, pues el valor de la traza de Pillai es de .061, asociado a un valor de  F 7, 312 = 2.915; 

p = .006; 2 = .061. El tamaño del efecto muestra que la capacidad explicativa del sexo 

es un 6.1 % de la variabilidad en los indicadores de Participación social cuando se 

analizan globalmente. 

Se realizaron ANOVAs de continuación para establecer exactamente en qué 

indicadores de participación social residían las diferencias. Se obtuvieron diferencias 

significativas en función del sexo en: Cuidado a familiares dependientes (F1, 514 = 9.692; 

p = .002; η2 = .030) y Actividades deportivas (F1, 514 = 4.563; p = .033; η2 = .014). El 

efecto principal del sexo, aunque pequeño, parece ser más relevante para el Cuidado de 

familiares dependientes, un 3 % de la varianza explicada. Para la variable Actividad 
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deportiva o física, el tamaño del efecto es menor, pues la eta al cuadrado obtenida es de  

.014, un 1.4 % de la varianza explicada. Estas diferencias significativas en función del 

sexo aparecen en la Tabla 2, donde se observa que las medias de las mujeres fueron más 

altas en el Cuidado a familiares dependientes y en cambio, los hombres obtuvieron medias 

significativamente más altas en la realización de Actividades deportivas. Por ello, 

tenemos evidencias de que las mujeres participan en mayor medida que los hombres en 

actividades de cuidado informal, y en particular, en Cuidado de familiares dependientes. 

Por otro lado, también hay evidencias de que los hombres manifiestan significativamente 

una mayor participación que las mujeres en Actividades deportivas, tal y como ha 

constatado la literatura al respecto.  

INSERTAR TABLA 2 

 

Para explorar las relaciones entre las diferentes modalidades de Participación 

social y la Satisfacción vital, y dado que los indicadores de participación social no tenían 

una distribución normal, se realizaron correlaciones no paramétricas (correlaciones de 

Spearman), que son más robustas cuando no se cumple el supuesto de normalidad 

necesario para aplicar el coeficiente de correlación de Pearson. Se dividió la muestra por 

sexos. Los resultados que se muestran en la Tabla 3 indican que en las mujeres hay más 

diversidad en los tipos de participación asociada con la Satisfacción con la vida. En 

particular destaca con un coeficiente de correlación más elevado y de signo positivo el 

Cuidado de nietos y sobre todo referido a la Satisfacción con la vida pasada. Las 

Actividades asociativas y recreativas o de ocio se relacionaron significativamente con la 

Satisfacción con la vida, pero en mayor medida con la Satisfacción con la vida presente. 

Las Actividades deportivas también muestran relaciones significativas con la Satisfacción 



Participación social y satisfacción vital: diferencias entre mujeres y… 

213 

Revista de Psicología de la Salud (New Age) Vol 7, nº1, 2019 

 

con la vida presente y futura en mayor medida. Por otro lado, en el grupo de hombres, las 

relaciones entre Participación social y Satisfacción con la vida son también positivas en 

general, aunque sólo son significativas para el Cuidado de nietos y con Satisfacción con 

la vida presente y pasada. Es decir, para los hombres el cuidado de nietos y ejercer el rol 

de abuelos les reporta una mayor satisfacción vital que el resto de modalidades 

participativas. En cambio, para las mujeres hay una mayor diversidad de actividades de 

participación social relacionadas con la Satisfacción con la vida: Cuidado de nietos, 

Asociacionismo, Actividades recreativas o de ocio y Actividades deportivas. 

INSERTAR TABLA 3 

 

Para interpretar mejor estos resultados, se realizó un contraste de correlaciones 

mediante la transformación z de Fisher de los coeficientes de correlación obtenidos para 

hombres y mujeres. El objetivo de este análisis es evaluar el posible efecto moderador del 

sexo. Los resultados obtenidos en la prueba de contraste de correlaciones independientes 

(en hombres y mujeres) se muestran en la Tabla 4. Se observa que tan sólo un contraste 

ha permitido rechazar la hipótesis nula y, por tanto, afirmar que la diferencia encontrada 

en las correlaciones entre hombres y mujeres en relación a las variables Actividad 

deportiva y Satisfacción vital futura no se debe al azar. Estos resultados nos permiten 

afirmar que hay relación entre estas dos variables en el grupo de mujeres, pero no en el 

de los hombres (z = 2.23; p< .05). Es decir, la práctica de Actividades deportivas se asocia 

con la satisfacción vital futura en las mujeres, pero no ocurre así en los hombres. Dicho 

de otro modo, las mujeres que realizan Actividades deportivas manifiestan una mayor 

satisfacción vital futura, y quizás por ello, la práctica de deporte constituye para ellas  una 

variable esencialmente motivacional que se puede definir como la anticipación presente 
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de las metas futuras. Para las mujeres, hay una mayor disposición a anticipar en el 

presente las consecuencias a largo plazo de la actividad física en su bienestar. 

INSERTAR TABLA 4 

 

En resumen, estos resultados sugieren que en general las mujeres son más 

participativas que los hombres, concretamente los resultados obtenidos evidencian 

diferencias significativas entre sexos en el Cuidado de familiares dependientes, donde las 

mujeres realizan con mayor frecuencia esta tarea que los hombres y en cambio los 

hombres realizan más Actividades deportivas. Por otro lado, para las mujeres hay más 

diversidad de modalidades participativas que se asocian positivamente con la Satisfacción 

con la vida, aunque de entre todas estas actividades de participación evaluadas, es en la 

Actividad deportiva  donde se han observado patrones de relación significativos y 

diferenciados entre sexos con la Satisfacción vital; en concreto, para las mujeres la 

Actividad deportiva se asocia con la Satisfacción con la vida futura, y por consiguiente, 

con un mayor bienestar en el futuro, pues constituye una actividad motivadora como una 

forma de autocuidado para alcanzar una mayor satisfacción en el futuro. En los hombres, 

en cambio, la Actividades deportivas no se asocia con Satisfacción vital, a pesar de que 

la práctica deportiva sea más frecuente en ellos. Para el grupo de los hombres, es el 

Cuidado de nietos lo que se asocia en mayor medida con la Satisfacción vital pasada y 

presente. 

DISCUSIÓN 

El presente trabajo pretendía indagar sobre las diferencias por sexo en 

participación social en una muestra de personas mayores. En relación a la primera 
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hipótesis planteada sobre si la participación social en general sería mayor en las mujeres, 

los resultados confirman la hipótesis, aunque no aparecen valores muy elevados de 

participación global en ninguno de los sexos, como ya indicaron otras investigaciones 

realizadas en España (IMSERSO, 2008, 2011; Rodríguez-Cabrero et al., 2013). En la 

literatura científica algunos estudios han informado que la participación social produce 

mayores beneficios en función física y salud mental en las mujeres que en los 

hombres. Una posible explicación a este hecho sería que la participación social en las 

mujeres puede proporcionarles apoyo social de otras personas que no son de la familia 

(Takagi et al., 2013; Tomioka et al., 2017c). La felicidad para muchas de mujeres mayores 

pasa cada vez más por desarrollar un proyecto personal, en el que la familia es una fuente 

importante de satisfacción (esposo, hijos/as, etc.), pero no lo son menos las relaciones de 

amistad y la conquista de un espacio y tiempo propios. La participación ofrece muchas 

más posibilidades formativas y recreativas de las que muchas mujeres han tenido a lo 

largo de su vida; y también relacionales, porque aumenta su red de apoyo con nuevas 

amistades. Su empoderamiento se está promoviendo precisamente a través del 

asociacionismo, la formación y la participación, y son cada vez más emprendedoras, 

activas y comprometidas.  

La segunda hipótesis planteaba si se encontrarían diferencias en función del sexo 

en los distintos tipos de participación. Tal y como muestran los resultados las mujeres 

mayores son más activas que los hombres en las actividades relacionadas con el cuidado 

a otros, como es el cuidado informal a personas en situación de dependencia y en el 

ámbito doméstico, resultado que está en la línea de otras investigaciones anteriores en 

donde la frecuencia y el tiempo dedicados por las mujeres a cuidar son mayores que los 

de los hombres (Ang, 2016; Larrañaga et al., 2008; Lee et al., 2008; Rangel et al., 2017; 

Tobio, Agulló, Gómez y Martín, 2010). Mientras que los hombres participan con más 
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frecuencia en actividades físicas o deportivas  es decir, en actividades realizadas en el 

exterior (Li et al., 2011). Respecto a la mayor participación de hombres en actividades 

físicas y deportivas, encontramos otros estudios (Lee et al., 2008; Lee, 2005; Lin et al., 

2010; Sjögren y Stjernberg, 2010) donde también se pone de manifiesto esta diferencia 

por sexos, existiendo diferencias entre la actividad física realizada por mujeres y por 

hombres, siendo estos últimos los que la realizan con más frecuencia y por periodos más 

largos.  

Las diferencias de participación entre sexos, tanto en contextos como en 

contenidos, también fueron recogidas en el trabajo de Villar, Celdrán, Fabà, y Serrat 

(2013) en el que estudiaron diferentes actividades generativas (cuidado de nietos, cuidado 

de personas en situación de dependencia, voluntariado y participación política) en una 

muestra de personas mayores, encontrando una mayor participación de mujeres en 

actividades de cuidado informal en el hogar, en la misma línea de investigaciones 

realizadas en otros contextos internacionales.  

Estas diferencias en escenarios y contenidos de participación entre mujeres y 

hombres, podrían explicarse por factores socioculturales tales como el nivel educativo y 

la situación laboral/económica (Ang, 2016; Lee et al., 2008; Li et al., 2011).  

Con respecto al objetivo planteado en esta investigación de encontrar relaciones 

distintas en función del sexo entre participación social y satisfacción con la vida en las 

personas mayores, en las mujeres se encontraron correlaciones positivas con satisfacción 

vital en más tipos de participación que en los hombres, destacando en ellas en primer 

lugar el Cuidado de nietos, el Asociacionismo, las Actividades recreativas o de ocio y las 

Actividades deportivas. En cambio, para los hombres la actividad participativa asociada 

con mayor satisfacción fue el Cuidado de los nietos. En el estudio longitudinal  de Grundy 
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et al. (2012) tanto las abuelas como los abuelos que proporcionaron cuatro o más horas 

semanales de ayuda a los nietos tenían una mayor satisfacción vital.  

El resultado de nuestro estudio está en la línea de Zhang et al.(2015), quienes 

también hallaron que la participación en actividades sociales es más beneficiosa para las 

mujeres mayores, mientras que el cuidado de los nietos era percibido como más saludable 

por los hombres. De hecho, hay estudios que evidencian que las abuelas que cuidan 

diariamente de los nietos están incluso menos satisfechas (Arpino et al., 2014), quizás 

debido a que las  abuelas se dedican a gestionar y proveer de cuidados globales mientras 

que los abuelos realizan más actividades de tipo recreativo o de menor responsabilidad 

(Horsfall y Dempsey, 2015). En el trabajo de Rodríguez-Cabrero et al. (2013) se observó 

una ambivalencia respecto al cuidado de los nietos: una parte positiva  pues los abuelos 

de ambos sexos que cuidan nietos están más activos y saludables; y por otro lado, una 

parte negativa o costes del cuidado, como la pérdida de oportunidades de realizar otras 

actividades. Y esto es así especialmente para las mujeres pues su dedicación es más 

intensa y ven el cuidado de los nietos como una pérdida mayor de oportunidades. 

El contraste de correlaciones nos permite afirmar que las diferencias entre ambos 

sexos son sólo relevantes en la relación entre práctica de Actividad física o deportiva y 

Satisfacción vital futura: para las mujeres, hay una disposición mayor a anticipar en el 

momento presente las consecuencias que la Actividad deportiva tendrá en su bienestar 

futuro, pero no ocurre así en los hombres.  

En general, las mujeres tienen tasas más bajas de participación en Actividad 

deportiva  que los hombres a lo largo de la vida. Sin embargo, algunos autores sugieren 

que las mujeres no realizan menos actividades físicas que los hombres, sino que están 

activas de una manera diferente en otro tipo de actividades, por ejemplo, tareas 
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domésticas y caminar. Puede haber un sesgo de género en la forma en que se mide la 

Actividad física o deportiva, dado que incluye una variedad de actividades en diversos 

entornos, modos e intensidad variables. Esta complejidad hace que sea difícil de medir 

(Sjögren y Stjernberg, 2010). Así, en el estudio de Martínez del Castillo et al.(2009) se 

observó que el 19,6% de las mujeres mayores de 65 años declaran practicar semanalmente 

una o más actividades físicas o deportivas, frente al 14,8% de los hombres. Es decir, las 

mujeres practican actividad física semanal (sin incluir el pasear) en un porcentaje mayor 

que los hombres.  

Las limitaciones de este estudio son varias. Si bien se trata de una muestra 

heterogénea y variada, los resultados encontrados no son fácilmente generalizables, 

puesto que se trata de una muestra no representativa de todas las personas mayores. Por 

otra parte, el tipo de diseño utilizado, transversal, limita la interpretación de las relaciones 

encontradas. Finalmente, otros factores no evaluados pueden estar actuando como 

mediadores de las relaciones. 

En general, podemos concluir que los resultados obtenidos en este trabajo tienen 

implicaciones para el diseño de programas de envejecimiento activo y el aumento de la 

participación social de las personas mayores. Una mayor participación social redundará 

en una mejoría de la salud durante el envejecimiento.  

Hemos de  considerar a las personas mayores no tanto como receptores de 

cuidados -aunque algunos lo son-, sino también y sobre todo como proveedores de 

cuidado tanto a las familias a las que pertenecen como a la sociedad, en general. Por ello, 

consideramos necesario poner de relieve la enorme labor que, con su participación social, 

están ejerciendo las generaciones de personas que se encuentran en proceso hacia la vejez. 
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Muchas personas mayores, en especial, las mujeres mayores, tal como hemos observado 

en nuestro estudio, dedican tiempo y esfuerzo a ayudar a sus familiares.  

Es importante promover un modelo de participación social que se desligue de las 

tareas asignadas a los roles tradicionales, ofrezca las mismas oportunidades a todos, 

fomente la generatividad y favorezca el desarrollo integral e individualizado de las 

personas mayores. 
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