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Resumen 

La jubilación, como un 
proceso de aprendi-
zaje y socialización, 

más que como una ruptura o 
salida del entorno laboral, fa-
vorece su preparación visua-
lizándola como el inicio de 
una nueva etapa de la vida con 
características y rol diferentes 
a los vividos anteriormente. 
El objetivo de este estudio es 
conocer la preparación a la 
jubilación, el apoyo social es-
perado y los factores de ajuste 
a la jubilación en trabajadores 
con muchos años de expe-

riencia laboral y próximos al 
retiro, identificando también, 
cómo describen la jubilación, 
cómo se deberían enfrentar 
a la vejez y la afectación que 
tendrían con el cambio de rol 
en el retiro. La investigación 
es de naturaleza cualitativa, 
diseño narrativo de tópico, 
estrategia de investigación de 
estudios de casos múltiples 
mediante muestreo de juicio 
de empleados próximos a 
su retiro laboral de diversas 
empresas usando la técnica 
de levantamiento de datos de 
entrevistas y el instrumento de 
guía de entrevista estructurada. 
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Los resultados revelan que sí 
consideran útil la preparación 
para la jubilación, que el 
apoyo social que esperan es 
el de la familia y que el estrés 
es un factor de desajuste para 
decidir jubilarse.

Palabras clave: Socializa-
ción de la jubilación, prepara-
ción para la jubilación, apoyo 
para la jubilación, ajuste para 
la jubilación.

Abstract 

Retirement as a process 
of learning and socia-
lization, rather than 

as a break or departure from 
the work environment, favors 
its preparation by visualizing 
it as the start of a new life sta-
ge with different characteris-
tics and role from those pre-
viously lived. The objective of 
this study is to acknowledge 
retirement’s preparation, the 
expected social support and 
the adjustment factors for reti-
rement in workers with many 
years of work experience and 
close to retirement, also by 
identifying, how they describe 
retirement, how should they 
face to old age and the affecta-
tion they would have with the 
change of role in retirement. 
The research is of qualitative 

nature, narrative design of to-
pic, multi-case study research 
strategy through judgment 
sampling from employees 
close to their retirement from 
various companies using an in-
terview data collection techni-
que and a structured interview 
guide instrument. Results 
reveal that they do consider 
retirement preparation useful, 
that the social support they 
expect comes from the family 
and consider that stress is a 
mismatch factor when deci-
ding to retire.

Keywords: Retirement so-
cialization, preparation for reti-
rement, support for retirement, 
adjustment for retirement.

Introducción

La jubilación es el ini-
cio a una nueva etapa 
en la vida de las perso-

nas como consecuencia de su 
retiro laboral y en ocasiones, 
puede verse como una etapa 
de rompimiento en todos los 
aspectos de la vida del indivi-
duo, si no se apoya o prepara 
para la jubilación (Hernández, 
2009). Visto desde esta mane-
ra, la preparación para la jubi-
lación se convierte entonces 
en una herramienta que per-

mite a los individuos acercarse 
a ese cambio de la vida, consi-
derándolo como un periodo 
de aprendizaje y socialización 
más, dirigido hacia esa nueva 
etapa con características pro-
pias y difícilmente compara-
bles a anteriores periodos de la 
vida (Sáenz, Meléndez, Rico y 
De Vicente, 1993).

Sin embargo, no siempre 
es posible visualizar la jubi-
lación como un proceso de 
socialización ya que, en el en-
torno social y laboral, es poco 
difundida la práctica de la pla-
nificación o preparación para 
la jubilación. Es por esto, que 
el problema de investigación 
de este estudio es la escasez de 
conocimiento en los temas de 
socialización o preparación a 
la jubilación, formas de apo-
yo y factores de ajuste entre la 
población de Ciudad Juárez, 
lo que hace que quienes en 
algún momento piensan en la 
jubilación (aun y cuando sean 
jóvenes) se vean afectados en 
su plan de vida futura por no 
haber conocido sobre el tema. 
Por lo que el objetivo de in-
vestigación es conocer la so-
cialización o preparación a la 
jubilación, el apoyo social es-
perado y los factores de ajuste 
a la jubilación en trabajadores 
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con muchos años de experien-
cia laboral y próximos al retiro, 
identificando también, como 
describen la jubilación, como 
se debería enfrentar la vejez 
y la afectación que tendrían 
con el cambio de rol en el re-
tiro. En los siguientes apar-
tados se explica brevemente 
estos conceptos.

Preparación 
para la 
jubilación

Prepararse para la jubi-
lación no es un asunto 
fortuito o de poca im-

portancia, ya que la jubilación 
provoca cambios individuales, 
familiares, sociales y económi-
cos y la falta de adaptación a 
estos cambios, puede producir 
efectos negativos como sole-
dad, depresión, pasividad, an-
gustia, entre otros, por lo que 
saber enfrentarse a esta nueva 
etapa requiere de mentalizar-
se y prepararse con suficiente 
tiempo o antelación (Hernán-
dez, 2009).

Y es que hablar de la pre-
paración para la jubilación no 
es un tema que atañe solo a la 
persona próxima a la jubila-
ción, sino que involucra a toda 
la sociedad en general. En la 

primera Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento con-
vocada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
en 1983, consideraron a la 
preparación para la jubilación 
una política de prevención:

El concepto de “prepara-
ción para la jubilación” no 
debe seguir siendo conce-
bido como una adaptación 
de última hora, pero que 
se proponga como una 
consideración de por vida 
desde la edad adulta en 
adelante, tanto para el in-
dividuo para su beneficio 
futuro, como para los res-
ponsables políticos, uni-
versidades, escuelas, cen-
tros de trabajo industrial, 
los medios y la sociedad 
en general. Debería servir 
como un recordatorio de 
que las políticas sobre el 
envejecimiento y para los 
ancianos son una preocu-
pación importante de toda 
la sociedad, y no solo una 
cuestión de cuidar a una 
minoría vulnerable. Por 
esta razón, esto exige una 
política general de preven-
ción. (ONU, 1983).

Esta propuesta de prepara-
ción para la jubilación desde la 

edad adulta en adelante, abre 
o justifica la importancia de 
llevarla a cabo desde el inicio 
de la vida laboral o adulta y no 
solo como un programa, plan 
o proyecto que se imparta an-
tes de la jubilación, sin deméri-
to para las organizaciones, ins-
tituciones, empresas o gobier-
nos que tengan esos progra-
mas definidos solo antes de la 
jubilación, sino buscando que 
esta preparación inicie junto 
con el inicio de la vida labo-
ral y que en algún momento 
se involucre a los familiares, 
ya que conviene prepararlos a 
ellos también pues el jubilado 
empezará a tener más tiempo 
disponible para estar en casa.

Apoyo social 
para las 
personas 
mayores y en la 
jubilación

Desde la teoría sobre el 
desarrollo de carrera 
que conceptualiza 

a la jubilación como una eta-
pa en el desarrollo de carrera 
(Wang y Shultz, 2009) y los 
estudios sobre las transiciones 
en el trabajo, el apoyo social se 
considera un recurso muy im-
portante para los individuos. 
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El modelo de Transiciones de 
Schlossberg incluye al apoyo 
social como una de sus va-
riables, definiéndola como la 
presencia de formas de apoyo 
social, tanto de información 
como emocional (Chiesa y 
Sarchielli, 2008).

Como posibles fuentes 
de apoyo social se distinguen 
tres ámbitos de acuerdo con 
el modelo de Gottlieb (1981, 
citado en Pinazo, 2005): la 
comunidad, las redes sociales 
y las relaciones íntimas o in-
terpersonales. Cada uno de 
estos ámbitos da un sentido o 
valor distinto al individuo. En 
el nivel macrosocial o comuni-
tario, la persona participa y se 
identifica en el entorno social 
y le da sentido de pertenencia, 
brindándole un apoyo social 
formal a través de los recursos 
comunitarios. En el nivel meso 
social o de las redes sociales, se 
accede a un número amplio de 
personas como los vecinos o 
amistades y le da sentimiento 
de vinculación mediante apo-
yo social informal. El nivel 
micro social o de las relaciones 
de intimidad y confianza, im-
plican un sentimiento de com-
promiso y de responsabilidad 
por el bienestar del otro como 
su familia (pareja, hijos, pa-

dres, nietos, etcétera) a través 
de apoyo social informal.

Ajuste de las 
personas a la 
jubilación

La jubilación trae con-
sigo cambios en el rol 
de las personas, de tra-

bajador activo a jubilado, por 
lo que en esta transición se en-
frenta no solo a cambios en su 
rol, sino a aquellos propios de 
su edad, así como al prejuicio 
social del envejecimiento, por 
lo que se recurre a factores 
internos y externos buscando 
una mejor adaptación o ajuste 
(Cruz, 2011).

Madrid y Garcés de los Fa-
yos (2000) enlistan los factores 
predictivos que inciden en la 
preparación para la jubilación 
como el sexo, vida marital, 
personas dependientes de los 
conyuges, categoría y factores 
laborales, apoyo social, ingre-
sos económicos, salud general, 
planificación para el retiro, ni-
vel educativo y personalidad. 

De acuerdo con Mata 
(2001 citado en Cruz, 2011), 
algunos de los factores que in-
tervienen en el ajuste de la vida 
laboral al retiro incluyen la di-
ferencia entre pensión y jubila-

ción, la capacidad para tomar 
decisiones, y las implicacio-
nes reales de la jubilación, así 
como la capacidad que tengan 
para identificar las crisis del 
cambio de rol, ya que al cam-
biar su rutina diaria puede ver-
se amenazada su identidad.

Metodología 

Este estudio tiene por 
objetivo conocer la so-
cialización o prepara-

ción a la jubilación, el apoyo 
social esperado y los factores de 
ajuste a la jubilación en trabaja-
dores con muchos años de ex-
periencia laboral y próximos al 
retiro, identificando también, 
cómo describen la jubilación, 
cómo se debería enfrentar 
la vejez y la afectación que 
tendrían con el cambio de rol 
en el retiro. Para alcanzarlo, se 
desarrolla una investigación 
de naturaleza cualitativa, 
diseño narrativo de tópico, 
estrategia de investigación de 
estudios de casos múltiples 
mediante muestreo de juicio 
de empleados próximos a 
su retiro laboral de diversas 
empresas usando la técnica 
de levantamiento de datos de 
entrevistas y el instrumento de 
guía de entrevista estructurada.



67

novaRua revista universitaria de administración
ISSN: 2007-4042

La investigación es de na-
turaleza cualitativa, ya que, de 
acuerdo con Mejía (2007 cita-
do por Katayama, 2014) es “el 
procedimiento metodológico 
que utiliza palabras, textos, 
discursos, dibujos, gráficos e 
imágenes” y para conocer las 
opiniones y perspectivas de 
la jubilación en un grupo de 
participantes específicos, se 
logra utilizando palabras y dis-
cursos. Los diseños narrativos 
buscan entender situaciones, 
fenómenos, procesos y even-
tos que pueden enfocarse en 
temas específicos y que involu-
cren emociones, pensamientos 
e interacciones contadas por 
quienes los vivieron (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 
2014). Para el caso de esta in-
vestigación, el tema específi-
co es la jubilación y se busca 
entenderla como fenómeno o 
evento vivido por los partici-
pantes en el estudio.

Esta investigación es un 
estudio de caso, ya que es el 
estudio de la particularidad y 
complejidad de un caso sin-
gular que busca el detalle de 
la interacción con su contexto 
(Katayama, 2014), en nuestro 
caso enfocado a la jubilación. 
El diseño del estudio de caso 
puede ser simple (un solo caso) 

o múltiples, que es el que apli-
ca para este estudio porque se 
estudian diversos casos simila-
res. Y es que la similitud de los 
casos se observa en la muestra 
por juicio, que es un procedi-
miento de la selección de uni-
dades a participar con criterios 
conceptuales muy bien defi-
nidos (Mejía, 2000): muchos 
años de experiencia laboral y 
próximos a la jubilación. 

Se utiliza la técnica de le-
vantamiento de datos de en-
trevista, ya que es una técnica 
de interacción social entre en-
trevistado y entrevistador que 
permite recolectar una gran 
cantidad de información. La 
clasificación de la entrevista es 
estructurada, pues se preparó 
con anterioridad una guía: un 
cuestionario por el entrevista-
dor (Trujillo, Naranjo, Lomas 
y Milton, 2019). El instrumen-
to de recolección de datos de la 
guía de la entrevista fue elabo-
rado con base en varios artícu-
los de investigación, buscando 
fundamentar las preguntas 
planteadas. La guía de entre-
vista se dividió en dos partes: 
7 preguntas de identificación 
sociodemográficas y 15 sobre 
la temática de investigación.

Resultados y 
discusión

Antes de iniciar con la 
recolección de infor-
mación para este estu-

dio, se llevó a cabo una prime-
ra entrevista piloto (cuyas res-
puestas no se incluyen en los 
resultados) con base en la guía 
de entrevista elaborada, para 
verificar la redacción de las 
preguntas y si estas eran com-
prendidas por el participante 
o era necesario explicarle. Esta 
se llevó a cabo en noviembre 
2018 a un profesionista en el 
interior de una microempre-
sa de la ciudad. Se le pidió su 
consentimiento informado 
por escrito para entrevistar y 
también su permiso para gra-
barla. Después de transcribir 
la entrevista y analizar las pre-
guntas en el que fue necesario 
dar explicación, se modificó 
la redacción de 9 preguntas. 
Después de re-estructurarlas, 
en febrero y marzo 2019 se 
realizaron las entrevistas en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, en 
diferentes zonas y empresas. 
La primera fue realizada en 
una constructora; la segunda, 
en el interior de un banco, el 
entrevistado era el encargado 
de todo el personal de la sucur-
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sal. La tercera fue en un despa-
cho de abogados; la cuarta en 
una industria maquiladora, al 
asistente del gerente de inge-
niería. La quinta, al dueño de 
una empresa de venta de mo-
biliario; y la sexta en un despa-
cho de arquitectura y diseño. 
Para cada una de las entrevistas 
se solicitó su consentimiento 
informado por escrito y se les 
pidió permiso para grabarles y 
antes de empezar se les explicó 
un poco la dinámica. Una vez 
que se lograron las entrevistas 
se empezó de manera simultá-
nea al levantamiento de datos, 
la transcripción de las mismas.

El almacenamiento de la 
información es digital de dos 
tipos: uno de audio (la graba-
ción de las entrevistas) y el se-
gundo, en un documento de 
Word una vez que se realizó la 
transcripción. Para el análisis 
de los archivos de las trans-
cripciones se utilizó el software 
NVivo donde se realizó la co-
dificación. En el caso de esta 
investigación, los temas esta-
ban concentrados en las pre-
guntas que se habían hecho a 
los participantes. En el NVivo 
se subrayó de manera resumida 
la idea central del entrevistado 
en cada pregunta, lo que per-

mitió generar reportes por te-
mática analizada.

La identificación sociode-
mográfica de los participantes, 
es que solo uno de los seis en-
trevistados es jubilado, y a los 
demás les faltan algunos años 
para ser candidatos; cuatro 
hombres y dos mujeres; cinco 
casados y uno soltero; cinco 
son menores de 60 años y uno 
de 72 años; todos en su tiempo 
libre descansan o la pasan con 
la familia. El 66 % tiene entre 
2 y 5 años de antigüedad labo-
rando en la misma empresa; 
el porcentaje restante, 10 y 12 
años. El giro de las empresas en 
donde laboran actualmente es 
constructora, banco, inmobi-
liario, maquiladora y despacho 
de arquitectos; solo uno no tie-
ne casa propia y cinco de ellos 
mencionaron que tienen de-
pendientes económicos.

Para iniciar la entrevista, la 
primera pregunta fue “¿cómo 
nos damos cuenta de que en-
tramos a la vejez?”, y aunque 
parece fuera de contexto, es 
una pregunta importante, ya 
que de acuerdo con Aguilió 
(1996), la jubilación es perci-
bida en la mayor parte de las 
ocasiones como la entrada a la 
vejez. Bruno y Acevedo (2016) 
dicen que en un inicio la vejez 

estuvo marcada por la imposi-
bilidad física de seguir traba-
jando, cuando por motivos de 
salud, por ejemplo, se perdía la 
capacidad de trabajar o dirigir, 
se consideraba que se entraba 
en la vejez; mientras se estuvie-
ra en condiciones de producir 
o de intervenir de algún modo 
en los procesos de producción, 
no se era viejo. En las respues-
tas de los participantes, cinco 
hicieron alusión a los cambios 
que se experimentan, tanto 
físicos como emocionales al 
hacer referencia al cansancio 
físico o con menos energía 
(tres de ellos), hacerse más re-
ceptivos o sabios o disfrutar lo 
que realmente importa (como 
la familia); en los cambios de 
actitud, así como en la pérdida 
de habilidades (véase figura 1) 
y coinciden con la forma po-
sitiva y negativa con la que ha 
sido valorada la vejez. Carba-
jo (2009), de manera positiva 
hace referencia a una persona 
mayor como sabio, cargado de 
experiencia y de forma negati-
va, como un estado deficitario 
como el cansancio físico o me-
nos energía.

Relacionado a la pregunta 
anterior se les cuestionó sobre 
cómo deberían enfrentar la ve-
jez los jubilados; cuatro de los 
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entrevistados coincidieron en 
que es una etapa de descanso 
para aprovechar familia y ami-
gos, dos mencionaron como 
una etapa por la que todos 
pasaremos y dos como un pre-
mio después de muchos años 
de labor profesional (véase fi-
gura 2).

A la pregunta ¿cómo 
describen la jubilación?, dos de 
los participantes la definieron 
como la finalización de una 
etapa laboral y los otros cuatro 
dijeron ser un premio como 
un descanso de esa rutina 
diaria que se tuvo durante 
tanto tiempo (véase figura 
3). Definir la jubilación 
como la finalización de una 
etapa laboral coincide con 
todos los autores que hablan 
de la jubilación. Llama 
mucho la atención por otro 
lado, la concepción de que 
la jubilación es descansar 
después de muchos años de 
trabajo, pues como escribe 
Hernández (2009), jubilación 
viene de júbilo, del vocablo 
latín jubilatio que significa “viva 
alegría, júbilo” y se manifiesta 
con signos exteriores como 
el descanso positivo al que se 
refieren los entrevistados.

En relación con qué tanto 
afecta al jubilado el cambio 

Figura 1. Entrar a la vejez

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de campo.

Figura 2. Vejez del jubilado

Fuente: Elaboración propia de los resultados de campo.
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de roles, cuatro participantes 
coinciden que depende de 
cómo se haya llegado a la ju-
bilación, pues si fue volunta-
rio es bueno; de lo contrario 
podría afectar física o emocio-
nalmente, por ejemplo, con 
problemas de salud; otro co-
mentó que el cambio de roles 
al principio se siente como si 
fueran vacaciones, pero puede 
llegar a ser tedioso en un fu-
turo; dos de ellos piensan que 
el cambio de roles a muchos 
les afecta porque no estarían 
acostumbrados a estar en su 
casa o porque estaban acos-
tumbrados a una rutina labo-
ral (véase figura 4). Estas res-
puestas son congruentes con 
la teoría del desarrollo de ca-
rrera en cuanto a la transición 
del trabajo al retiro laboral, al 
ser percibido como un cambio 
en el rol de persona trabajado-
ra a un rol más pasivo o menos 
productivo (Cruz, 2011).

En relación con la prepa-
ración a la jubilación, los seis 
entrevistados contestaron que 
sí es útil, ya que es una nueva 
etapa de la vida y en las res-
puestas coincidieron todos 
porque consideran impor-
tante que se les brinde más 
información. Estas respuestas 
van de la mano con las polí-

Figura 3. Cómo describen la jubilación

Fuente: Elaboración propia de los resultados de campo.

Figura 4. Afectación por cambio de roles en el jubilado

Fuente: Elaboración propia de los resultados de campo.
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ticas propuestas por la ONU 
(1983) en relación con la pre-
paración para la jubilación 
como un proceso continuo.

Sobre cómo definen el 
apoyo social en general a la ju-
bilación, la mayoría lo ve como 
un proceso de adaptación que 
depende del apoyo; de manera 
negativa, algunos dicen esperar 
(“aguantar”) o consideran si es  
poco tiempo de retiro. Sin em-
bargo, apoyan para que pronto 
llegue la jubilación, ayudan a 
salir adelante y a sentir acep-
tación. También en relación 
con el apoyo, se les preguntó 
cómo consideran que sea el 
apoyo informal, todos coinci-
dieron que debería ser bueno 
y por parte de sus personas 
más cercanas como sus papás, 
esposo(a), hijos, familia (véase 
figura 5). Estas respuestas de 
acuerdo con Yanguas (2006) 
resaltan la importancia que 
las personas mayores le dan 
a sus relaciones familiares 
como fuente de ayuda para su 
funcionamiento diario y su 
apoyo durante los periodos de 
crisis, ya que su familia y amigos 
son los recursos sociales más 
importantes para los adultos 
mayores.

En relación con los factores 
personales y ambientales que 

facilitan el ajuste de la persona 
a la jubilación, la mayoría de 
los entrevistados consideraron 
que el estrés y el desgaste físico 
son los principales factores 
para que las personas lleguen 
a la decisión de querer una 
jubilación. Estos resultados son 
coherentes con la propuesta 
de Beehr (1986, citado por 
Madrid y Garcés de los Fayos, 
2000) de que los trabajadores 
más proclives a tomar la 
decisión de jubilarse tienen 
trabajos con características 
no muy agradables para ellos, 
como falta de promoción, estrés 
u obsolescencia tecnológica. 

Conclusiones

Este estudio alcanzó el 
objetivo de conocer e 
identificar temáticas 

específicas relacionadas con la 
jubilación. En cuanto a la pre-
paración, consideran que es 
útil, aunque no conocen cómo 
o en dónde encontrar pro-
gramas o planes que las favo-
rezcan. Sobre el apoyo social, 
buscan que, al momento de su 
jubilación, tengan el apoyo de 
la gente que está cerca de ellos, 
por ejemplo, su familia direc-
ta, es un cambio fuerte al mo-

Figura 5. Apoyo para la jubilación

Fuente: Elaboración propia de los resultados de campo.
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mento de quedar inactivo en 
el aspecto laboral y esto ayuda 
para sobrellevar y disfrutar de 
esa etapa de descanso.

También se encontró que 
hay varios factores personales 
y ambientales que no facilita 
identificar el momento ade-
cuado de la jubilación. Al-
gunos de estos pueden ser el 
desgaste físico y el estrés que el 
trabajo continuo haya impac-
tado con el jubilado durante 
sus años de servicio. Aunque 
depende mucho de la persona-
lidad de cada individuo, como 
en el caso de uno de los 6 parti-
cipantes en las entrevistas que 
mencionó que no se acostum-
braba a vivir como jubilado, 
porque estaba acostumbrado 
a trabajar y por eso mismo, 
fundó su propia empresa para 
mantenerse activo, pues toda-
vía no se sentía preparado para 
esa etapa. 

Derivado de estos hallaz-
gos, se abren nuevas líneas de 
investigación, empezando el 
mapeo general de la ciudad en 
esas temáticas. Por otro lado, 
se recomienda a los legislado-
res establecer políticas que fa-
vorezcan la preparación para 
la jubilación; a las empresas, 
tener la apertura para imple-
mentar esta preparación y a 

las personas, no generar expec-
tativa en que alguna instancia 
considere apoyarle en este pro-
ceso, por lo que es prudente la 
auto-preparación para la jubi-
lación.
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