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PARTE III

MAYORES Y ACTIVIDAD/ES
EN EL ENTORNODELA JUBILACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO:

UNA INVESTIGACIÓN PSICOSOCIOLÓGICA



6. ESTRATEGIA METODOLOGICA

En este capitulo se describe el procedimiento de investigación, desde el primer
— interroganteplanteadohasta la redacciónfinal, pasandopor exponer el método, técnicas,
— observaciones,cronogramay otros puntos claves. Se explicita el cómo y porqué de la
— estrategiametodológicaseguida(técnicasy justificación), cómo y dónde (criterios, lugares,
—. contextos),con quién (participantes),qué y para qué (análisisde discursos)seha llevado a
a cabola investigación.

El métodoseguidoen esteestudioes de caráctercualitativo, aunquetambiénsehan

~
De entrada,hemosde señalarque se buscala relevanciay significatividadsocial más que lae
generalidado representatividadestadística.Es decir, no sepersiguela representaciónderivada
de la aplicaciónde métodosde muestreoprobabilistico,sino que se tratade descubnry abarcar
la gamamásampliade discursosy actitudesde la gentemayoren relaciónala actividady susu
concomitantes.No interesatanto la distribuciónnuméricade los casoscomo quela información
recabadade distintasmanerassearelevante,contrastabley proflinda.

En nuestrocasohemosqueridoasimosala metáforade laconstruccióndeun edWcio.
Por tanto, partimos del diseño-planode investigación-construcción,sobrela base de unas
herramientasy materjales (técnicas)preparadosparair construyendo,plantaaplanta, fasea
fase, el edificio-investigacion. Todo ello es imposible sin el equipo constructor (los
participantesdel estudio)que es imprescindibleen esteestudio.La investigaciónes pues,un
proceso,un viaje o una construcciónsiempreinconclusos.A pesarde las dificultadesque se
presentan(véaseen anexo,“Observacionesy anécdotasde investigación”),seguimosel método

• cualitativo porqueconsideramosel caminoadecuadoparallegar a una mayor proflindización
sobre el significado, valores, actitudesde los mayoreshacia la actividad en el penodo
“postiaboral” y en la última etapa vital. Nuestro objeto y fines se enmarcanen el mismo
supuestobásico del método cualitativo que parte de la idea de que el mundo social está
construidocon significadosy símbolos,lo cual implica, pues,la búsquedade estaconstrucción
y significados.

e
61. LOS UMIENTOS

e
Tenemosque empezarsubrayandoque los inicios de esteestudiosehallan en aquellas

primeraspreguntasquenos planteábamoscuandoseestabaacotandoel temade investigación
de la tesis. El interésy preocupacióninicialespor el temade envejecimientoy mayoresno
puedeubicarseen fechaexacta,puesfue despertandopoco a poco’. El interéspersonalinicial
empezó a adquirir un carácter más “profesional~~ y “académico” durante los cursos dee
doctorado2.Los distintosmomentosy diversosapoyosde personasyahansido mencionadosen

Para tener una idea más clara del curso que ha seguido el estudio es preciso remontarnos a los
primeros momentos de su gestación (véase Agradecimientos’). Para ver gráficamente la evolución de la misma

• obsérvese el cronograma <en anexo) con las tareas seg~rr el mes, alio e intensidad de realización.
• 2 Los trabajos fueron encaminados hacia el tema de mayores o de género, principalmente. Por
• ejemplo, sobre mayores realicé trabajos para las asignaturas “Envejecimiento y sociedad. Políticas de la vejez”,

prof. Máximo Diaz (trabajo: Una aproximación a la jubilación: situación actual y autopercepciófl de los/as
• jubilados/as) y la asignatura “Intervención Paicosocial en Servicios Sociales ComunitariOs”, prof. F. Chacón
• (trabajo: ImágeneS de los servicios sociales destinados a los mayores: una aproximación a través de la prensa).
• Otros trabajos pivotan en torno al análisis discursivo y/o a la perspectiva de género que son centrales en esta

tesis.
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el “capítulo de agradecimientos”.Esta“red de apoyo”, todaslas experiencias-profesionalesy
personales-y los hechosque se van sucediendomarcaronuna primera etapaexploratoria
(documentaly de análisisprevio de frentesde información) sobrela que seasientael tema,
diseñoy puntosmásrelevantesde la tesis.El principio fue una búsquedabibliográfica general
respectoal tema del envejecimientoy personasmayores. Esta fase se extiendehasta la
redacciónfinal del estudio,puesse hanrealizadocontinuasconsultasbibliográficashastael día
de hoy. Paraello, seha recurrido a diferentesfUentesy basesde datos.Las principalesfuentes
consultadashan sido:

.0
- Informaciónobtenidaa través de internet: páginasweb de organismosdel Ministerio de Trabajoy Asuntos 6
Sociales(]MSERSO, INSS, INEM, etc.),del CIS, del INE, páginasweb de organizacionesy Fundacionesde .0
mayoreso relacionadosconmayores,etc.
- Censode Población,Padrón3,INE.
- INSS: Boletín deEstadíst.Laborales,AnuarioEstadístico,EvoluciónMensualde las Pensiones,1998y 1999.
- Estudiosdel CIS (Centrode InvestigacionesSociológicas)4.
- EncuestadePoblaciónActiva, INEM.
- ResultadosencuestasCIRES (Centrode InvestigaciónsobrelaRealidadSocial)5 .6
- Artículosdc revistasespecializadas(véasebibliografía)6y otrasrevistaso boletines7.
- Artículosdeprensa(El País,ABC, EL Mundo, etc.),principalmente.

Parala consultade estasfuentes,y demásinformaciónbibliográfica y documental,se
hanvisitado diversoslugaresclaves(bibliotecas, centrosdocumentales)y se ha habladocon
informantesque nos han aportadoinformación relevante. Además,otros espacioshan sido
visitadosparael contactodirecto con las personasmayoresu otrosprofesionalesrelacionados
con las mismas(véaselos distintos puntos en el epígrafe6.2.1.). También, se hanvisitado y
consultadootros lugaresno sólo parala obtenciónde información“escrita y publicada” sino
paraotro tipo de informaciónoral yio de temascolindantes.Estoshansido:

.0
- ServiciodeEstudiosdel IMSERSO. .0
- Estudios,departamentose investigadoresde distintasuniversidades:UCM, UniversidadCarlosHl de Madrid, 6
Alcaláde Henares.
- Estudiosy profesionalesdel CSIC.
- Ayuntamientoy Concejaliade Sanidady ServiciosSocialesde Cocentaina(Alicante).
- Concejalíade TerceraEdady Ccntrode ServiciosSociales,Ayuntamientode Alcoy (Alicante).
- Concejalíade TerceraEdad,Infanciay Mujer, AyuntamientodeLeganés(Madrid).
- ServiciosSocialesdeAlcobendas(Madrid). .0

Hubiesemospodidocontarcon datos del Padrón de 1996 recientemente publicado (1998) en algunas
CC.AA., para así tener datos más recientesque los del Censo de 1991. Pero debido a tres motivos, no
utilizamosdicha fuente: 1) no se dispone de datos que nos interesan respecto a los jubilados <condición socio-
económicaanterior, p.ej 2) pocas CC.AA. tienen disponiblesy publicadosdatos pertinentes a nuestro estudio,
3) La accesibilidada los existentes era dificultosa. Aunque aludiremos en algún caso al Padrón de 1996 nos
centraremos en otrasfuentesquese citan en este apartadoy en las notas a pié de tabla.

Veáseel apartado4.2.1.sobre“Métodosy técnicascuantitativos...
idem notaal pié anterior.

6 Las revistas que se citan a continuación siguen publicándose (a fecha 1996), por ejemplo
destacamos,1> Revistas españolas: Revista Española de Geriatría y Gerontología. Revista de Gerontología,
Gerpress,Sesentay más, Geriatrika, principalmente. 2) Revistas extranjeras: Giornale di Gerontologia,
Psychology and Aging, Activities, Adaptation and Aging, Age and Ageing, Ageing and Society. Builetin du
Viellissement, Euroilnk Age, Eurlag Newsletter, Gerontologie, Gerontologie et Societé, The Gerontologist,
Gerontology. The International Journal of Aging and Human flevelopment, Journal of Gerontological Social Work,
Research on Aging, principalmente (veáse Bibliografía).

Se trata, por ejemplo, de la revista Júbilo de edición mensual reciente (desde enero1999), o de
revistas-boletines editadaspor organizaciones de/para mayores <UDP, Cáritas, pe.).
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- C.S.S.B.:Centrode ServiciosSocialesdeBase,Usera-Almendrales,CAritas Madrid.
— - Centrode ServiciosSocialesHospitaldeSanJosé,Getafe(Madrid).
— - FederaciónRegionaldePensionistasy Jubiladosde CCOO(Madrid).
• - ABUMAR (Abuelos/asenmarcha,asociación),Madrid.
a - UD? (Castilla-LaManchay Madrid)
a - SECOT(Madrid).
a - CáritasEspañola,CruzRoja, enMadrid (responsablesde losprogramasdemayores).

- ResidenciaAsistidadeTerceraEdad“Manola”, dependientedelaGeneralitat,Alcoy (Alicante).
- Hogaresy otros espaciosde/paramayorese

• Hemosde puntualizarquela voluntad de consultary abarcarla máximainformaciónen
• castellanoy otros idiomas del territorio español(en inglés y francésaún esmásabundantela
• documentación)nosha llevado muchotiempo, y aún así resultaríapretenciosodecir que seha
• consultado“toda” la información. Porejemplo,no olvidemosquesólo en España,y aunque~se
• tratade un fenómenorecientementeestudiado,existeunadesbordableinformación,creciendoa
• un ritmo imparableen los últimosaños,parala cual precisaríamosde mástiempo.e
• 6.2. DISEÑO-PLANODE JNVESTIGACIÓN-CONSTRUCCJÓNy TRABAJODE CAMPOe
• En esteapartadotratamoslastécnicasaplicadas,el diseño-plandefinitivo aplicadoen la
• faseempíricay el trabajode campo,los criterios de selecciónde los informantes,los distintos
• contextosy el guión. De formagenérica,el diseñoesel plangeneralque marcalas pautasque
• sigue, o deberíaseguir, cualquier investigación. Según Ander Egg (1990:153), diseño es el
• esbozo,esquema,prototipoo modeloque indicael conjuntode decisiones,pasosy actividades

a realizarpara guiar el cursode la investigación.Los distintostipos de diseñosy otrospuntos
• relacionadoscon las técnicasy métodosde investigaciónsocial vienenocupandoel centrode
• las reflexionesde diversosautorese importantesmetodólogos,algunosya citados8.
• El diseñode investigacióncualitativano sesometea criteriosde validezclásicosenbase

a los supuestosde Campbelly colaboradores(1966)aplicadosa los estudioscuantitativos.No
• obstante,ello no implica, ni muchomenos,que la investigacióncualitativacarezcade validez,
• rigor y fiabilidad. Paraaclararestasdudas,siguiendoa Valles(1997:76y Ss.), recordemosque
• el trabajo cualitativo tiene un estilo propio, pero tal como dicenRuiz Olabuénagae Ispizúa
• • (1989:61), la investigacióncon técnicascualitativasestásometidaa un procesode desarrollo
• similar a una investigacióncuantitativa,que deberácumplir las siguientesfases:Definición del
• Problema,Diseñode Trabajo9,Recogidade Datos,Análisis de los datos,Validacióne Informe.
• O tal como diceMorse (1994), las fasesson: fasede reflexión, fase de planeamiento,fasede
• entrada,fase de recogidaproductivay análisispreliminar, fase de salida del campo,análisis
• intenso,fasede escritura(en Valles, 1997:79).
• Si se plantea esta cuestión desde la evaluación de una investigación cualitativa
• deberíamostener en cuenta que “no todo vale” sino que hay que seguir unos criteriose
e
• Por ejemplo, Duverger (1975), Bugeda (1974), Torregrosa (1974), Ander Egg (1990), Festinger y Katz
• (1991>, Hammersley y Atkinson <1994>, Ibáñez (1989), Sierra Bravo (1983>, Orawitz (1975>, Morales <1981>,
• García Ferrando, Ibáñez y Alvira (1989), Campbell y Stanley (1966), Pons (1993), Denzin y Lincoln (1994), Ruiz
• Olabuénaga e lspizúa (1989), MaestreAlfonso (1990), Yin (1989>, Clemente (1992), Valles (1997), entre otros.

Los tipos de diseño podrán ser “emergentes” o “proyectados”. Este último es el que suele aplicarse
• porque es el que está más estructurado. Para conocer con profundidad cada uno de los pasos y elementos de
• diseño de una investigación cualitativa, condiciones básicas del investigador (...) veáse la aportación didáctica y
• clara (mediante cuadros, ejemplos, etc.) de Valles (1997, pp. 74-lOS) y otros expertos citados anteriormente.
• 13?

e
e
e
e
e
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determinados10.Evidentementeparaalcanzartodo ello se aplicarántécnicasdistintas(que más
adelantetratamos).El primer pasoa tener en cuentaen todo procesoesla “formulación del
problema” que sueleelaborarseen basea la preguntao idea inicial planteada(véanse,en la
introducción,los interrogantesdiversosquefUeronel detonantede estainvestigación).Unavez
formulado el problemaen preguntasde investigación,se buscanlas perspectivasteóricas y
marcoconceptualque orientarála recogida de información. Todo ello ayuda a decidir qué
aspectosdel problemasevan a enfocar(es inmanejabletratar todos) y con qué métodos; es
decir, siguiendoa Valles (1997:86),se debeconjugarla amplitud (sin pretenderabarcartodo)
con la focalización(sin excluir la exploracióny el descubrimientoa lo largodel estudio).

Un paso posterior es tomar las “decisiones de muestreo” que sin tratarse de un
muestreo estadístico”al estilo cuantitativo también deberácumplir unos criterios, que son,
entre otros: ser casosrelevantesal problema, heterogéneosy accesibles(suele denominarse
“muestreo reflexivo o tipológico”)”. En fin, no se trata de perseguiruna representación
estadística,ni hacerinferenciasestadísticas,sino que “la preocupaciónespor las condiciones
bajo las cualesel constructoo la teoría opera, no por generalizaciónde los resultadoso
contextos” (Miles y Humberman,1994: 27-29, en Valles, 1997:94). Es relevantedestacar
algunos tipos de estrategiasmás empleadosen los estudios cualitativos: estrategia de la
investigacióndocumentalo usode documentación(escritao no; es el mínimo obligadoen toda
investigaciónque se precie); estrategia del estudio de caso(s) (observaciónparticipante,
método biográfico, p.c.); estrategiade triangulación (en la que se da una combinaciónde
técnicasy estrategias).

6.2.1. Técnicasaplicadas:Entrevistasen Profundidady GruposdeDiscusión

En nuestro estudio se ha seguidola “estrategiade triangulación” mencionada.Las
técnicasaplicadas-obviando la documentación-,han sido las entrevistasen profUndidad, los
gruposde discusióny la observacion.

Dentro de las técnicas narrativas de conversación y narración están las
ENTREVISTASEN PROFUNDIDAD semiestructuradasque se aplicanen estaocasión.La
entrevistaesunaforma dedialogosocialal mismotiempoquela conversación(enestecasola
producidapor la entrevista)constituyela unidadmínima de interacciónsocial (Alonso, 1994).
Tal como señalaAlonso (1994:237-238),la entrevistaabiertaes un proceso de interacción
especifico y parcialmentecontrolado en el que el interlocutor “informante” construye
arquetípicamenteuna imagen de su personalidad, escogiendouna serie de materiales
biográficos y proyectivosde cara asu representaciónsocial; su identidadse construyesobre
esteprocesodialógicoy conversacional’2. .6

10Estoscriterios de calidad y rigurosidadson: .0
1) Confiabilidad o credibilidad (validez interna en los métodoscuantitativos, veracidad).Se refiere al uso
adecuadoy suficientede los recursos técnicos.
2) Transteribilidad o autenticidad (validez externa generalización), lograda a través de la “selección” y
“muestreoestratégico”adecuado.
3) Coherencia,dependibilidado consistencia(fiabilidad).
4) Criterios éticosde privacidad, confidencialidady consentimientoen relación a la defensade las personas-
sujetos. Otro criterio es el de “saturación” o redundancia,cuando se observaque los datosse repiten; o el

criterio de “excelencia”. Ruiz Olabuénagae lspizúa (1989) desarrollanéste y otros criterios a seguir en la
selección.Concretamente,Bazo (1992) sigueel criterio de “excelencia” paraseleccionara los sujetosmayores
de65 años en su investigacióncualitativaLa ancianidad del futuro.

12 Varios autoresson los que tratan esta técnica: Benriey y Hughes<1956), Bradbuerny Sudman
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Optamospor considerara los mayorescomo protagonistaso “narradoresactivos”;
nosotrossomos“narradores-observadores”,máspasivos.Concretamente,en la preparaciónde
las entrevistas13habráque considerarvariosaspectos:la selecciónde los entrevistadosmás
capacesy dispuestosadar informaciónrelevante;la eleccióndel tiempo y lugarmásapropiado
(...) (ibidem, Valles, 1997:192).En definitiva, siguiendoa Alonso (1994:229),“la entrevista
en profundidades... un constructocomunicativoy no un simpleregistro de discursosque
hablan del sujeto Los discursosno son así preexistentesde una manera absolutaa la
operación de toma que seria la entrevista, sino que constituyenun marca social de la
situación de entrevista. El discursoaparece,pues, como respuestaa una interrogación
difundidaenunasituacióndualy conversacional,con supresenciayparticipación, cadauno
de los interlocutores(entrevistadory entrevistado)co-construyeen cadainstanteesediscurso
(..) Cada investigador realiza una entrevista d4ferente segúnsu cultura, sensibilidady
conocimientoparticular deltemay, lo que esmásimportante,segúnseael contextoespaciaL
temporalo socialenel queseestállevandoa cabo”.

A pesarde las criticasa estetipo de entrevista’4la aceptacióny ventajasde la mismase
presentanhoy de forma clara. Las ventajaspueden ser las siguientes:riqueza informativa
(intensiva,holistica, contextualizada,personalizada),posibilidad de indagacióny clarificación,
flexibilidad, economía,accesibilidada informacióndificil de observar,intimidad y comodidad.
Sin embargo,las limitacionestambiénsondiversas:problemasde reactividad,falta o excesode
rapport o sintonía, fiabilidad, validez, entreotras (Valles, 1997:195-198).En fin, sobrelos
usos,diseño,campoy análisisde las mismaspuedenconsultarsedistintas obrasya citadasal
principio de esteepígrafe’5. Para finalizar, y siguiendo a varios autores(Ruiz Olabuénagae
Ispizua, 1989; SierraBravo, 1985)podemosaclararque la entrevistaconstituyeun encuentro
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentroséstos dirigidos hacia la
comprensiónde las perspectivasquetienenlos informantesrespectoa susvidas, experienciaso
situacionestal comolas expresan.Las entrevistasen profundidadintentanseguir el modelo de
una conversaciónentre igualesy no el intercambio formal de preguntasy respuestas.El
investigadortrata de avanzarlentamente,intentandolograr el ‘rapport” o sintonía con los
entrevistados.Peroestasobservacionesy la existenciade unasnormas,pasos,“consejos” a
seguir tampocoimplica que existancriterios rígidos que uno no puedesaltarsesino que, en la
linea de lo que defiende Wright Milis de aplicar “imaginación sociológica” a nuestras
investigaciones,hayqueprocurarsercomo “artesanos”con todolo queello suponede dosisde
creatividad,iniciativa y libertad (aportandonuestrasideasy tácticas)perotambiénde seriedad,
precisión,rigor y formalidad,quenosson másquelos criteriosmínimos quedebecumplir toda

(1981), OnU <en García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 1989), Sierra Bravo (1983), Ruiz Olabuánaga e lspizúa
(1989>, Alonso (en Delgado y Gutiérrez, 1994>, Fraser (1990>, Gorden <1975), Taylor y Bogdan (1992), Walker
(1985), Silverman (1985 1993), Valles (1992,1997), Clemente (1992), Weiss (1994), principalmente

“ De los distintos tipos de entrevistas profesionales que hay (entrevista de asesoramiento, de
selección, de promoción, médica, etc.) aquí aplicamos, obviamente, la entrevista de investigación. También
entre los múltiples términos que se utilizan para la misma el más usual suele ser el de “entrevista en
profundidad”. Otros términos son: entrevista intensiva <Brenner, 1985), entrevista individual abierta
semidirectiva <Cdl, 1986>, entrevista larga (McCracken, 1988), entre otros (Valles, 1997:189).

14
Recordemos, por ejemplo, que la entrevista era vista como algo que “resulta interesante como

auxiliar para la exploración de los datos de la investigación (Schurnan y Goldsen, 1958), pero no puede
considerarse como un producto típico de la investigación científica’ (Scheuch, 1973> (en Reyes, 1988:333), aún
en la actualidad se presentan muchas objeciones a la técnica, pero esto parece estar superándose y es
aceptada claramente como técnica de investigación que puede ofrecer grandes posibilidades.

15 Para “notas prácticas’, criterios de selección y otros problemas que plantean las entrevistas pueden
verse Ruiz Olabuénaga e lspizúa (1989>, Gorden 1975 (en Valles, 1997:212), Glasery Strauss (1967:61, en
Valles, 1997:214-215>, Delgado y Gutierrez (1994>, pe. o el anexo sobre “observaciones metodológicas...”.
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investigaciónparaserconsideradacomo científica.
Hemosde decir que tanto antescomo despuésde esteperiodo se aplicaronalgunas

entrevistasigualmenteimportantesparala fase empírica.Las entrevistasprevias’6, fiera del
periodo central de aplicación, nos sirvieron pata“probar” el guión, asegurarnosde que no
olvidábamosningúntemarelevanteen la consecuciónde nuestrosobjetivos,y sobretodo, para
contrastarla informacióncon el croquiso bocetoinicial del diseñoquehabíamosperfilado.

En relacióna los GRUPOS DE DISCUSIÓN’7, hemosde mencionarlos diferentes
18

usosy tipos quecaracterizana estatécnica(investigaciónbásica,evaluaciónde programas,
investigación orientadaal cambio, investigación de mercados, investigación-acción,etc.),
observamosla pertinencia de aplicar Grupos de Discusión para nuestros objetivos de
profUndizarsobrelos significadosde la actividaddesdeel envejecimientoy la jubilación. Ahora,
eso sí, esta técnica se ha acompañado(siguiendo el ejemplo de otros estudios)de otras
técnicas:consultade datossecundarios,ent. enprofundidad,análisisdocumentaly observación.

Las ventajas, descritas por los expertos, frente a otras técnicas son: facilidad,
abaratamiento,rapidez, flexibilidad, interacción grupal, entre otras. De todas maneras,los
metodólogosseñalanque no siempreéstasventajasson ciertasy, por tanto, las limitaciones
puedenser: artificialidad, peligro de “deseabilidad” social de los participantes,generalización,
sesgo, comparabilidad,validez y fiabilidad, principalmente.De todas maneras, pensamos,
siguiendo a Canalesy Peinado (1994:290-291)que el Grupo de Discusión es una técnica
idónea para nuestro estudio y para la investigaciónsociológicageneral, y dice así, “si el
universodel sentidoesgrupal (social), pareceobvio que la forma del grupo de discusión
habrá de adaptarsemejor a él que la entrevistaindividual, por abierta (o ‘en profundidad’
que sea)... la reordenación del sentido social requiere que la interacción discursiva,
cornunicacional(,.) cuandohablamos, nunca conseguimosrestituir plenamentela unidad
entresignificantey sign~cado...cuandohablamossiempredecimosmásy algo distinto de lo
que nosproponemos(..), re-produciry reordenar el sentidoprecisadel trabajo de grupo”
(Valles, 1997:305).En definitiva, parecequeel grupo de discusiónpresentaaúnmásventajas
frenteaotrastécnicascuantitativaso cualitativas,comola observación,la entrevistaen grupo o
el análisis de contenido(véaseCanalesy Peinado,1994:287-316).En nuestrocaso hemos
intentadocombinartodasellas.

Tal como decíamosal hablar del diseño cualitativo, no sepersiguela representatividad
estadísticasino la representatividad típológica,socio-estructural,el desentrañarlas estructuras

16 Estas entrevistas “previas” (algunas grabadas,otrasfueron conversacionesmás informales) fueron

por ejemplo a: Luis Acebal (Subdirector de SECOT), Ignacio Martinez (sociólogo, UDP), conversacionesy
consulta con profesores(de la UCM y de la UCarlosIII de Madrid), con la asistentasocial del Hogar “Oscar
Romero” <...), personasmayoresen general (familiares, amigos, vecinos)fueron la basede las posteriores
entrevistas“formales’y los gruposde discusiónposteriores.

17 Recordarque todoslos quehan estudiadoel origen de estatécnica (Ibáñez, 1979; Morgan, 1988;
Stewart& Shamdasani,1990; Krueger, 1991), coincidenen centrarla primera referenciaen la obra de Merton
(1946) y Merton, Fiskey Kendall sobreThe FocusedInterview (1956). Tambiéncoincidenen señalarla génesis
en la investigaciónde mercadosy no en la investigaciónsocial cuyaaplicaciónfue posterior<Valles, 1997: 280-
284).

El grupo de discusiónes uno de los tipos de “entrevistasgrupales”,entrelos que podemoscitar los
siguientes:grupo nominal, técnicaDelphi, brainstorming <tormentade ideas>, entrevistasgrupales(de campo,
naturalesy formales) y gruposde discusiónsin moderadorParauna información más completade los tipos,
caracteristicas,origen, tácticas,etc., veáse Ibañez, 1979, 1985, 1989, 1991: Canalesy Peinado, 1994 (en
Delgadoy Gutierrez);Krueger, 1991; Morgan, 1988, 1993; Stewarty Shamdasani;1990, Cdi, 1989 (en Garcia,
Ibáñezy Alvira); Ruiz Olabuénagae lspizúa,1989; Taylor y Bogdan, 1992; Delgadoy Gutiérrez, 1994; Valles,
1997, entreotros.
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— de significado’9. Se buscatener representadasen nuestro estudio determinadasrelaciones
—. sociales; en fin, que distintos “tipos” sociales “representen” una variante discursiva,
— combinandolos criterios mencionados.Además, en todo grupo tendráque producirseuna

interaccióngrupa] adecuadaparaun posibleintercambiocomunicativoaceptable;por ejemplo,
— seria poco fructífero para nuestro estudio reunir a personashomogéneasen algún sentido
a (género,edad) pero incompatiblesy demasiadoheterogéneaen otros (pensiones,estudios,
a estatussocio-económico).Tal como dicen Canalesy Peinado(1994:299), todo grupo ha de
a “combinar mínimosde heterogeneidady de homogeneidadMinimos de homogeneidadpara
e
• mantenerla simetríade la relaciónde los componentesdel grupo.Mínimo deheterogeneidad,
• para asegurarla diferencia necesariaen todo proceso de habla... un texto demasiado
• homogéneoproduceun texto idiota”. Setratade evitar reunirpartes“demasiadoenfrentadas”
• o “demasiadoiguales”y teneren cuentalos criterioselegidos.
• Parala realizaciónde los GD seseleccionarony contactaronlos/asmiembrossiguiendo

las característicasy criterios comentadosanteriormente.Ademássehan seguidootraspautas
recomendadaspor los metodólogosexpertosen los procesoscualitativos20.Hemosconsultado

• algunosestudios que aplican este tipo de técnicas (no son muy abundantes,como se ha
• comprobadoen el 4.2.2. sobreel método aplicadoa la jubilación y al envejecimiento),pero

hemosintroducidonuestraforma de procedery detallesparticularesquecreíamospertinentes.
He aquíunasde las ventajasde lametodologíacualitativaya comentada:la flexibilidad (que no

• es sinónimo de falta de rigurosidad)de adaptarlas herramientasde investigaciónal objeto de
estudioy no a la inversa.Por tanto,ademásde seguircadaunade las fasesrecomendadasno
hemos dejado de considerarunas observacionesbásicasque el pionero de estatécnica, J.

• Ibáñez (1986), propone: “el grupo de discusiónposee un tamaño deseablede 5 a JO
• actuantes?’;la duraciónnormalesde unaa doshoras (unahoray media, lo óptimo),’ en la
• composicióndel grupo serequiere: una combinaciónde homogeneidady heterogeneidadde

los actuantes,y esconvenientequeexistandiferenciasy/o contradiccionesquepermitan la
• interacciónverbal”, entreotraspuntualizaciones.
• Una vez preparadoel guión, el materialnecesarioy otrosdetallesimprescindiblesen los
• GD (adecuacióndel local con condicionesambientalesmínimas, cintas,fichas,grabadora,otro
• material,etc.) pasamosa la contactaciónde los/asparticipantesde los GD. Trasla fasede la
• contactaciónde los/asmiembrosde los GD seprocedíaa la reunióny grabacióndel discursode

los/asconvocados/asa las mismas22.En las reuniones(y tambiénen las entrevistas,pero con
• algunasdiferenciasobvias)seprocedíatal como seexponeen el cuadro?del anexol?.
• En cuantoa la OBSERVACION, hemosde puntualizarque ademásde los lugares
• visitadosparala obtenciónde información“escritay publicada”(ver 6. 1.), sehanvisitado otros
• espaciosde una maneramás sistemáticae intencionadaen relación a nuestros“sujetos-

e 19 De forma general, la composición y número de grupos dependerá de dos criterios maestros en los

que coinciden los expertos: heterogeneidad <reproducir las conversaciones-discursos más relevantes,
• característicos o pertinentes al objeto de estudio, aplicando el criterio de saturación teóñca o saturación
• estructural) y economía <en relación al tiempo> presupuesto y otros recursos disponibles).

20 Para conocer otras técnicas, papel del moderador (precepton en términos de Ibafiez), contactación,
lugar de reunión, transcripción, tácticas, análisis, etc., veáse con profundidad a los autores citados.

21 De 7 a 10 participantes según Krueger (1991> y de 8 a 12 según Stewart & Shamdasani (1990).
• Grupos de más de 12 personas, por ejemplo, no son recomendables por la tendencia a formar subgrupos. De 3-

4 personas tampoco porque nos estaria proporcionando un abanico demasiado cerrado de información.
22 Para conocer los datos técnicos de la aplicación de cada uno de los GO, véanse las fichas técnicas y

• de control de cada uno de los GO en el Anexo 2, en CD. Si se quieren conocer los datos de cada uno de los/as
• componentes de los GO véanse las fichas grupales que también se acompañan en el Anexo 2, delante de la
• transcripción de cada GO.
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protagonistas”de estudio. Siguiendoalgunasdirectricesde la observaciónparticipantey no
participantese han visitado (y hemosinteractuado)los siguienteslugaresde/paramayores.
Veamosel largoviaje recorrido.Algunosde estospuntosvisitadosy/o acontecimientosvividos
entorno al tema,quehemosido anotandoen nuestro“diario” de investigación,hansido:

- Asistencia111 CongresoNacionaldeOrganizacionesdeMayores,16-1=7deNoviembrede 1997,Madrid23.
- UD? (Unión Democráticade Pensionistasy JubiladosdeEspafia),Madrid.
- SECOT(SeniorsEspañolesparala CooperaciónTécnica),Madrid.
- AHUMAR (Abuelos/asenMarcha)24,Madrid.
- CentroMunicipal deMayores“MonseñorOscarRomero” (Carabanchel,Madrid)
- CentroMunicipal deMayores“Roger deFlor” (Carabanchel,Madrid)

25
- CentrodeTerceraEdadHospitalillo deSanJosé,Getafe(Madrid)
- Club de PensionistesyJub¡intsde Cocentaina(Alicante)
- Club deAncianosde laParroquiaSanVicentedePaúl,Madrid.
- C.S.S.H.Centrode ServiciosSocialesdc Base,CáritasUsera-Almendrales,Madrid.
- ServiciosSocialesMunicipales,Alcobendas(Madrid)

Organización“SolidaridadCarlos11126.
- Lugarespúblicos: parques,calle, vecindario(conversacionesconmayoresy observaciones)
- Entornopróximo: familiares,vecindario.
- Asistenciacongresos,cursos

Pero lo que ha dado verdaderopeso a esta fase aplicadade donde hemosobtenido
información han sido las técnicas de entrevista en proifindidad y Grupo de Discusión
comentadas.Respectoa las entrevistasa informantescualificados/ashemos considerado
cuatro niveles de actuación-representacion:nivel académico, administrativo-institucional,
asistencialy organizacional.Véaseel esquema6. 1. al final del epígrafey el Cuadro 1 en anexo
1 paramejorcomprensióny visualizaciónde las característicasde los 18 entrevistados/as.

Tambiénpodemosobservargráficamenteel esquema6.2. al final del epígrafesobrelas
entrevistasa mayores (véase la distribución de los 20 mayoresseleccionados).Y se han
aplicado10 gruposdediscusión,conun total de participantesde 71 personasmayores(véase
Esquema6.3. al final del epígrafeparaver la distribuciónde los GD realizados).Paraconocer
los datosque finalmentese recogieronvéanselas fichas completadaspor cadauno de los 109
participantes“directos” de los quesetieneinformacióngrabaday transcrita(anexo2, en CD)
ola tabla6.3. de la“muestratipológica”. .21>

2’
23

El congreso se celebró el primer día en el Instituto de EnseñanzaSecundaria“Ramiro de Maeztu”
<Serrano, 127) y el 2~ día en el Palacio de Congresos,en Madrid. El congreso fue convocado por 24
organizacionesde mayores al que se añadeunaalta participacióny diversasactividadestambiénpor partede
otrasentidadespúblicasy privadas.

24 Esta asociaciónmadrileñade mayores,de recientecreación<2 años),tiene como presidentaa Da
Marisa Viñes.con estapresidenta,con Alicia Sandoval(abuela),y chus Bocanegra(periodistarevista “Crecer
~eliz”) estuveconversandoy compartíun coloquiotelevisivo el día 27-IV-1999 <emitido al día siguiente)sobre
“El papelde las abuelasen la incorporaciónde la mujeral mercadolaboral”, en el programaEra piéatea Fonda
(TV2), quese emite de lunesa viernesde 9:30 a 10 h.

25 Sólo enGetafehay 9 centrosu Hogaresmunicipalesde Mayores, 1 Hogarcaja Madrid, 2 centrosde
día y otrasasociaciones/agrupacionesde jubilados(Véaseapartado“asociacionismo’en 9.7.),

26 Esta organización se inscribe en los Servicios de Actividades culturalesy deportivas de la
UniversidadCarlos III. Al solicitarsu colaboración,responsablesde dicha organizaciónquegestionaactividades
devoluntariado(entreotras) me informaronque el temade mayoresno es un temaatractivoni demandadopor
los jóvenesvoluntarios.Por ejemplo, tansólo 2 de los voluntarios habíanacudidoa organizacionesrelacionadas
con mayores(uno a la AsociaciónsanVicente de Paúly otro a CruzRoja) (Mayo, 1998).
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6.2.2. Criterios deseleccióny contextos

Siguiendolos supuestosgeneralescitadossesiguieronunoscriterios determinadosque
orientaron la selección de participantes/informantesde este estudio. Los criterios para
seleccionara los expertosentrevistadosfrieron: distintoscontextos(rural, intermedio,urbano),

— accesibilidad y predisposición del entrevistado; distintas profesiones y/o cargos;
— relación/experienciacon el temade mayores;distintosámbitosde representación-actuaciónque
a queríamostratar: 1) Nivel académico(universidad, investigación), 2) Nivel institucional
— (administración, sindicatos), 3) Nivel asistencialpúblico, 4) Nivel ONG’s y asociaciones
a de/paramayores. -
w

El Criterio principal para los mayoresfije: los informantesteníanque serpersonas
• mayoresentre65 y 85 años(criterio flexible por incluir pre-jubilados),de ambossexos,que

hubiesentrabajadobien de formaremuneradaGubilados/as,pre-jubilados)o bien de forma no
remunerada(amasde casa),conautonomíafisica-psíquicay social, de distintos nivelessocio-
económicos,diferentes trayectoriaslaborales,diferente estadocivil y distintos hábitats. A
continuación,justificamoscadauno delos criterios.

1. Edad.

Estecriterio es básicoa la hora de seleccionara los participantes.El intervalo de las
• personasseleccionadasabarcadesdelos 50 añoshastalos 87 años,pero los seleccionadosse
• concentranentre65 y 75 años(edadmodal: 7?) quepuedendefinirsecomo “mayoresjóvenes”
• o “adolescentesde la vejez”, segúnalgunosautores.Hemosconsideradoesteintervaloporque
• es adecuadoy convenientepara la consecuciónde nuestros objetivos de conocer los
• significadosdel trabajoy la actividadrespectoal pasado(a su trayectorialaboral, aún cercana)
• y en relaciónal presente.Su nivel de autononiianotable permite quesus actividades,máso
• menospasivas,tenganun sentidodiferentealas de los mayoresde 80 añoscuyosproblemasy
• preocupacionespuedenserya bien diferentesen cuantoque su saludempiezaa deteriorarsey

resultaalgo lejanala experienciade la jubilación.
Este motivo no implica que los mayoresde 80-85 años tengan,sin excepción,una

• mayor dependenciay actividadesmás pasivas, pero de forma general, suelen presentar
• situaciones,problemasy, por tanto, discursosdiferentesa los mayoresdel intervalo 65-79

sobre el que pretendemosprofUndizar. El hecho de que apenashayamosseleccionadoa
• mayoresde 80-85 aí~osesporqueseconsideraqueestaspersonasserianobjetode otro estudio
• que analizaraotro tipo de problemasque aquí no se plantean, por ejemplo, problemasde
• dependencia,salud, movilidad, necesidadesasistenciales,mayor soledad,entreotros. Ello no

indica que entrelos “mayoresjóvenes>’ no nos encontremoscon personasya dependientesy
• pocoactivas;y a la inversa,entrelos mayoresde 80 añospodemosencontrar,cadavez más-y

de hechoalgunosde nuestroestudiolo son-, personasindependientes,activasy sanas.Con
todo ello justificamosla elecciónde informantesentre 65 y 80 años.Recordemosque no
estamos“discriminandoporla edad”a los mayoresde nuestroestudio(seriacontradictoriocon
la líneade estatesis),sino quenuestrosobjetivossonlimitados.El intervalodeedadserá,pues,
flexible teniendo en cuentatodo lo comentadoy el hecho de las jubilaciones anticipadas-

• prejubilaciones.Todo ello hará que nos encontremoscon algunos menores dc 65 años
• (prejubiladosy jubiladosanticipadamente)y personascon másde 80 añosquecumplenel resto

de requisitoso criterios.
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Seha entrevistadoa 18 menoresde 65 años,49 mayoresentre65-74años,21 entre75-
84 añosy 3 mayoresde 85 años(véasecuadro6.3. “muestratipológica” de los participantes).

2. Sexo-Género. ¿

¿

Esta categoríatambién es consideradafundamentalen nuestro estudio para poder
establecercomparacionesintergénero. Conviene recordar que según el EÑE (Censo de
Poblaciónde 1991), de las 5.370.252 personasmayoresde 65 años,el 58,87%son mujeres
(3.161.996,en número absolutos)y el 41,12 son hombres(2.208.256).Además,conforme
asciendela edad, el porcentajede mujeresmayoresaumenta(por ejemplo, el 71% de los
mayoresde 75 añosson mujeres),lo cual es un claro indicador del fenómenodenominado
“feminizaciónde la vejez” quemásadelantetrataremos(véasetambiéncapítulo2).

Se ha entrevistadoa 31 mujeresy 60 hombres mayores.Hemos consultadoa más
hombres,porqueson los que nosaportanmayorinformaciónsobrela vivencia de la jubilación.
Pero, tal como hemos apostillado anteriormente, no queríamos que fuera un estudio
androcéntrico(comola mayorparte)en el quesepierdela posibilidadde compararintergénero.
Por esohemosconsideradoa un buennúmero de mujeresporque aunqueson una minoria
jubiladas (35,5% del total de mujeres,y 20,9% sobre el total de mayoresinactivos/as), la
perspectivade géneroesun ejecrucial de análisisen nuestroestudio.

3. Situaciónde actividad-inactividadlaboral actual

Todos nuestrosinformantes(exceptolos expertos,obviamente)sonjubilados,jubiladas
o amasde casa.Es decir, todos/ashan trabajadobien de forma remunerada(por lo que
percibenuna pensión), bien de forma no remunerada(amasde casa o “sus labores”,según
conceptosdel INE), o ambassituaciones(amas de casay trabajadorasfuera del hogar).
Tengamospresenteen todo momentoque no todos los mayoresson jubilados, ni todos los
jubilados son mayores(véasecapitulo 1). Pero, siguiendodatos del fl’~SS, los jubilados se
concentranen los mayoresde 65 años(90% de los jubilados tienenmásde 65) y el porcentaje
essuperiorsi tomamosa los mayoresde 60 (el 99%de los jubiladosya han cumplido los 60)
(véasecapítulo2).

Según datos del UÑE (Censode 1991), de los 5.370.252 de mayoresde 65 años,
5.239.999 (97,56%) son económicamenteinactivos y 130.253 (2,42%) económicamente
activos.Portanto, en virtud de estosy otros datos seelegirán:Hombresmayoresjubilados,
Mujeresmayoresjubiladas,Amasde casamayoresy Pre-jubiladosmayoresde 50 años.

Paraseleccionara los mayoresde los tres primerostipos citadosnos hemosapoyado
sobrelos datosy tablasya comentadosen el capitulo2. Paralos“prejubiladosmayores”hemos
de decir que se seleccionanalgunosprejubilados(en concretoparticipantesdel GD6 de Mieres
-Asturias-,del ODiO, y 2 entrevistados,EM3, EMS), quenospuedenservir de contrastecon
los otros mayoresy mujeres. Perohemos de apuntarque esta situación junto con otras
colindantes(paro de mayores,discriminaciónpor la edad,jubilación anticipada,etc.) merece,
por sí sola, ser objeto de otras investigaciones.En nuestro caso, alguno se jubiló (“le”
jubilaron) de forma anticipada,pero son consideradosen nuestroestudiocomo “jubilados/as”
aunquetenganmenos de 65 años.No se debe confundir ambosconceptos(prejubilados y
jubiladosanticipadamente)que suelentomarsecomosinónimos(ver capítulo3).

4. Trayectoriapasada:Situaciónprofesional,profesióny ramadeactividad
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-> Ademásde considerarla situación de actividadfinactividadactual de los mayores,es
fundamentalparanuestrosobjetivos conocerla trayectorialaboralpasadade lagentemayor a
entrevistar.Pensamosque la situaciónprofesionaly la ocupaciónanteriorson algunosde los

— factoresmásimportantesquemarcan,segúnnosindican casitodos los estudiosconsultados,la
— vivenciade laúltima etapade la vida.Porello, uno de los criteriosprincipalesen la selecciónha
— sido suSituaciónprofesional,Profesióny Ramade actividadanterior.

En cuantoa la Situaciónprofesionalanterior no olvidemosel desequilibriointersexo
a existenteal hablar de númerode jubilados: si de todos los mayoresde 65 añoslas mujeres
a rozanel 60%,sobreel total dejubilados/as(con pensiónpropia)sólo estamoshablandode un

tercio dejubiladasfrentea las dosterceraspartesdejubiladosvarones.
En relacióna laRamade actividadeconómica,hemosconsideradoparala selecciónde

• mayoresquelas ramasquehan acogidoa los jubiladoshan sido, poresteorden: 1) agricultura
• y pesca,2) industriasmanufactureras,3) otrosservicios,4) comercio,restaurantesy hostelería,
• y 5) construcción.Aunqueel ordenvariará,comohemoscomentado,segúnel sexo.

El criterioProfesiónseha desestimadopordosmotivos.Primero,la profesión,segúnel
EÑE constade 20 nivelesdistintos(véasetabla2 en anexo)y porello complejidadde manejarla
a nuestrosefectos.Segundo,si setomanlos datosagrupados(9 niveles que puedeobservarse
en la tablaresumen2.4.) sesolapany repiten,entonces,las denominacionescon la clasificación

• correspondientede la “ramade actividad” citada.

5. Estatuso nivelsocio-económicoactual

Ademásde la trayectorialaboral pasada,resultaimprescindibletomarcomo criterio de
selecciónel estatuso posiciónsocio-económicade los mayoresen la actualidad.Esteaspecto,
como es comprensible, viene marcado claramente por los anteriores comentados,pues

• dependiendode la trayectorialaboralsetendránmáso menosbienes,ingresosy/o pensión.
En la mayoría de los estudios sociológicos (sobre todo los que adoptanuna

metodologíacuantitativa,basadaen la aplicaciónde cuestionarios)estacategoríasedesglosa
en 5 subcategorías:alto, medio-alto,medio-medio,medio-bajo,bajo, en relacióna la condición
socio-económicadel TIÑE (19 categorías).En nuestroestudio,parala selecciónde las personas

• mayoreshemosagrupadoestas5 categoríasen tres, que son: estatussocio-económicoalto,
medioy bajo27.A su vez, el criterio ‘estatus mm nosindicael nivel deestudiosy

el nivel de ingresos,porlo quevamosajustificar cadauno de ellos.

e
- Nivel de estudios.
Para identificar a una personade estatusalto seha tenido en cuentaque el nivel de

instrucción sea, segúndenominacióndel INE, de tercergrado (Diplomaturas,Licenciaturas,
Ingenieríasy Arquitectura,Doctorado,Postgraduadoy otrastitulacionesno universitarias)o dee• segundogrado (GraduadoEscolar, Bachiller, FPI, FPII, otras titulacionesmedias).Paralos

• mayoresde estatusmedio, hemostomado el nivel de estudiosde primergrado, que incluye la
• posesiónde estudiosbásicos,sin llegar a tenerel GraduadoEscolar.Parael nivel bajo se ha

considerado el grado “sin estudios” (leer, escribir y otros conocimientos básicos) y
“analfabetos”(ver esquema6.3: y tabla2.6.).

e
27 En el estudio de Agu¡ló y Garrido (1996) las categor!as fueron dos: estatusmedio-alto y estatus

medio-bajo.Pero paraestudioconsideramospertinenteestablecer,al menos,tresniveles: alto, medio y bajo.
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Hemosde señalarque el nivel de estudiosde los mayoreses medio-bajo de forma
generaldebidoaque estasgeneracionesno consiguieronun mayor nivel de instrucción(oficial,
queno eslo mismo que la “preparacióngeneral”másampliaque sí poseen)porqueel nivel de
enseñanzaque seofrecía a todala poblaciónera muy básico.El interésprimordial en aquellos
años-la niñezy juventudde los/asmayoresde hoy, de nuestroestudio-erael trabajoantesque
la formación(Véaseapartado2.4.).

- Nivel de ingresos.
Para la justificación de estecriterio se procederádel mismo modo y en base a las

frentesde datosdisponiblesa nivel nacional.Estacategoríaha marcadotambiénla selección
tomandoen consideraciónlos ingresos(pensión)de la personamayor2a.Si los ingresossuperan
las 125.001pesetas/mes(±de 749,67euros/mes)significa, en nuestroestudio,quepertenecea
un nivel alto. Si los ingresosdel participanteson menores,entre65.0001y 125.000ptas/mes
(de 389,82 a 749,67 euros/mes),es consideradode estatusintermedio. Y si la pensión es
inferiora 65.000ptas/mes(- de 389,82euros/mes)implicaráque sonde estatusbajo en nuestro
estudio.

La justificación de estos intervalos -quizá en comparacióncon los salarios de la
población activa total son muy bajos-, se explica con la distribución de las pensionespor
cuantíasactualque seconcentraen los nivelesmedio-bajo.Esdecir, el 60,85%de las pensiones
porjubilación y el 86,45 de las pensionesde viudedadestánpor debajode las 65.000 ptas/mes
(INSS, 1998). Hemosconsideradoestecorteen las 65.000pesetasobservandoque la pensión
mediade todos los tipos de pensionesen la actualidadapenassuperaestacantidad(véase2.4).
Porejemplo, el 23,71% de las pensionespor jubilación y el 12,07 de las de viudedadoscilan
entre65.001 y 125.000ptas/mes.Sin embargo,porencimade las 125.000pesetassólo estánel
15,44%de las pensionesde jubilación y el 1,48%de las de viudedad(véasetabla 2.8.). Ello
explica claramenteque la mayorpartede mayorestiene un nivel de ingresosmedio-bajo (la
mayorparteno alcanzanel Salario Mínimo Interprofesionalque estáen 69.720 ptas/mes,en
1999. Si observamosla distribuciónde pensiones(númeroy pensiónmedia) poredades(tabla
2.10.)podemosver la coherenciade lo citado.

6 Hábitato AmbitoTerritoriaL

Hemosquerido teneren cuentaeste criterio porqueobservandolos datos, vemosuna
distribución desigualde mayoressegúnel númerode habitantesde las zonas(véaseepígrafe
2.5., esquema6.2. y 6.3.,tabla 2.13 y tabla4 en anexo1). De todosmodos, hemosde decirque
aunqueen sí mismo el ámbito territorial nos ofrece, de entrada, poca información de la
situaciónde los mayores,no es del todo cierto, puesenvejeceren uno u otro hábitat implica
unamayorausencia/presenciade serviciossocio-sanitarios,de redesde apoyosocial,distintas
posibilidadesde participaciónsocial,proximidad o aislamientodiferente,por sólo citar algunos
puntos. Segúnalgunosestudiosenvejeceren el mundorural (en pueblosde menosde 2.000
habitantes)es bien diferenteal envejecimientoen zonasintermedias(entre 2.001 y 10.000

28

Está claro que el nivel de ingresosno es el único indicador del estatuseconómico.Hubiésemos
podido tener en cuenta los bienes, la vivienda y otros datos de los mayores (por ejemplo, a través de la
Encuestade PresupuestosFamiliares). Obviando, claro está, que otros bienes y ingresos aumentano
disminuyen el estatuseconómico, en nuestro caso, se ha tomado el nivel de ingresosen relación a las
pensiones,desdeel momentoque es el principal ingreso(según distintosestudiosy encuestas)con el que
cuentanlos mayores.
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- habitantes)o en ámbito urbanos (más de 10.001 habitantes), y no digamos en zonas
metropolitanaso megaurbanas.Peroqueremosdejarclaroque no sedebemeramenteal espacio

- fisico dondese envejezcasino por todo lo que el mismo implica de ventajas/desventajaspara
— vivenciarel envejecimiento.

Ya quedóclaroen el capitulo2 los conceptosadoptadosen nuestroestudioen relación
— al hábitat. Recordemosque el tomar el número de habitantespara diferenciar las distintos
— entornosespacialesescriticadodesdevariosfrentes,peroeslo que generalmentesesuelehacer
a por motivosde simplificacióny comodidadinvestigadoray conceptual.En nuestrocasohemos
— procurado indagar sobre “campos” de distinto número de habitantes, pero tomando en
a consideracióntambiénotros criterios: municipios que se diferencienpor dedicarsea sectores
• productivos predominantes,de distintas comunidadesautónomas(dialectos, costumbres
• distintas),y claro está,con posibilidad de acceso.Desarrollamosnuestrotrabajode campoen

cadauna de las áreas diferenciadassegúnel número de habitantes29.Pero nos podemos
• preguntar¿paraqué acudira distintoshábitatssi no sebuscala representatividad?Recordemos,
• pues,que aunqueno sebusquela representatividadestadística,se pretendeindagarsobrela
• variabilidad,diferenciacióny peculiaridaddiscursivaque, de hecho,hemosentresacadode
• los informantesde distintas zonas. Pensemosque otras de las característicasdel método

cualitativo es buscar la riqueza, profundizar en los distintos contextos y tipos posibles,
• “encontrarel detalle”, y esteerauno denuestrosobjetivos.
• Paranuestroestudio, los conceptosutilizadoscuandohablemosde zonas rurales nos
• estamosrefiriendo a menoresde 2.000habitantes;intermediasentre2.001 y 10.000;urbanode
• 10.001 a 500.000 y ámbito megaurbanocuando superanlos 500.000habitantes30.De todas
• maneras,tambiénutilizaremosconceptoscomo ciudad(parazonasurbanasy megaurbanas)o
• pueblo(parazonasruralese intermedias).

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e ________________

• 29 Los discursos de Agulló y Garrido (1996> se centraron en Madrid-ciudad. En nuestro caso, los GO

• abarcarán el ámbito de Madrid y otros hábitats: rural, intermedio, urbano y megaurbano.
30 Con esta cantidad de habitantes en España nos encontramos con seis ciudades: Madrid, Barcelona,

• Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga (ordenadas de mayor a menor número de habitantes).
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Cuadro6.2. Algunascaracterísticasde los “puntosmuestrales”de esteestudio

Alco (Alicante) 60.921 31.616 29.305 U industria-servicios
Almoharin (Cáceres) 2.047 1.031 1016 R agrícola-ganadero
Cocentaina(Alicante)(2) 10.737 5.480 5.257 1 industria-agrícola
Geta.fe(Madrid)(2) 143.153 71970 71.183 U servicios-industria
Le anés(Madrid)(2) 174.593 87.593 87.000 U servicios-industria
Madrid(2) 2.866.850 1.528.292 1.338.558 M servicios-industria
Málaga 549.135 285.271 263.864 M turismo-industria
Mérida (Badajoz) 51.830 26.449 25.381 U servicios-turismo
Mieres (Asturias)(2) 51.423 26.671 24.752 U industriaextractiva
Montitxelvo (Valencia) 610 303 307 R agrícola
Muro (Alicante) 7.104 3.591 3.513 1 industria-agrícola
Salamanca 159225 84.375 74.850 U servicios-turismo
Santa Olalla del Gala 2285 1.127 1.158 R agrícola
(1-luelva) (1)
(!) A estaslocalidadesno seha acudido perolos entrevistadosviven/trabajangeneralmenteenlasmismas.
(2) El % degentemayorenestaslocalidadeses: Madrid (11.5%>;Getafe(7%, 1995); Leganés(6%, 1995);
1996);Salamanca(20%, 1991);etc, véasePadrón1996 eonvspondiente.

Fuente:Páginawww.ine.esy Padrón1996de las distintasComunidadesAutónomas.

Mieres (20,37%,10.477 mayores.

A continuación,se presentade forma másclaray rápida,gráficamente,la distribución
de los puntos dondesehan aplicado las GD, las entrevistasen profundidada expertosy a
mayores:

Figura6.1. Distribuciónde los “puntosmuestrales”de esteestudio.
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1~

Otrascategoríasque no sehantenido en cuentaparala selecciónpero obviamentese
— utilizarán en el análisis puedenser: estadocivil y modos de convivencia(véasecapitulo 2)
— mvelesde salud-enfermedad(epígrafe8.3.),N0 de hijos/as,N0 de hijos/asconviviendocon el

informante;Padre/madreu otro familiar mayor conviviendo con el informante; Clasesde
— pensión,regímenesespeciales;Propiedadesy condicionesde la vivienda (propia,de alquiler...)

y otrasnecesidadesmateríales;Pertenenciaa Asociaciones,ONG’s, parroquia,etc.; Hobbies,aficiones, entre otros (véasefichas individuales -anexo 2 en CD- y análisis donde hemos
• recogidoestainformación).

• De forma paralelaa la reflexión sobrelos criterios de seleccióny a la realizacióndel
• diseñode entrevistasy gruposde discusión,seibe perfilandoEL GUIÓN que determinaríael
• cauce(obviamenteno setratade un guión conpreguntascerradas)de las reunionesde grupoo
• entrevistas.El esquemao guión nos servíaparacontrolarque no seescapabaningún temade
• interésa nuestrosobjetivos y, también,para retomar o reorientar la discusióncuando los
• participantessedesviabandel temacentral.El contenidode cadauno delos puntosdel guión y
• la justificación de los mismos(de formamásexplícitaqueen el cuadroadjunto)puedeverseen
• elanexol.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

• 6.3. FIN DE CONSTRUCCIÓNDEL EDIFICIO. PLANOSPARA OTROS ESTUDIOS
e
• Esta fase abarca todo el proceso aunque suele ser más intenso al final de la
• investigación.El análisisen nuestrocasoesde diferentestipos y ocupadeterminadostiempos
• (véasecronogramaen el anexo1):
• II) Análisis documental.Como se dijo en el epígrafe 6.1. este tipo de análisis se
• desarrollaa lo largo de toda la investigación,pero sobretodo al principio y al final. Son los
• análisis que se reflejan en basea información de varios autores,estudiosy cualquier tipo de
• documentaciónsobreel tema.
• 2) Aiiálisis de los discursosextraídosdel “trabajode campo”. Comola expresiónindica,
• estatareaseráposteriora la obtenciónde informacióndirectauna veztranscritoslos discursos
• de los entrevistadosy participantesde los gruposde discusión. Se tratade extraerlos análisise
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1. Presentación:NOMBRE Y TRAYECTORIA LABORAL: actividadespasadasde los
mayores(trabajo y ocio)
2. ACTIVIDADES ACTUALES: Tiempos, tipos, satisfacción, significados,dimensiones
3. JTJBWACION ¿CAMBIOS O CONTINUIDAD?, significados, relación con la
actividad
4. DEFINICION DE SERMAYOR, aspectos,concepto.
5. IMAGEN SOCIAL, representaciones,tratamientoquereciben.
6. VALORES, preferenciasactuales.“Ideal” desermayory jubilación, propuestas.
7. FUTURO, proyección,perspectivas.
8. Otroscomentariosen relaciónala/sactividad/esde los mayores.



decadauno de los GD y de cadaunade las entrevistasen profundidad.
3) Análisis de contraste.Seproducecuandose disponede todo el material ya transcrito

y analizadoporseparado.En estosmomentosestábamosya en disposiciónde iniciar los análisis
comparativosde la información obtenida de la aplicación de las técnicasya comentadas.
Partiendode los análisisindividualizadosseha llegado a un análisiscomúnde los discursosde
las técnicas aplicadas. Se da un paso más allá del análisis del material y se pasa a la
interpretacióny contraste.

Un apuntemetodológicoa recordar:en cualquiercaso,no olvidemosla dificultad de
análisis debida, en parte, a la incapacidadde establecercompartimentosestancoscon los
discursosya que son varias las dimensionesque inciden sobrecada tipo de discurso.Por
ejemplo, si hablamosdel “discursofemenino” obviamentese estágeneralizando,pero nunca
estamosdiciehdoque todaslas mujerespiensende estamanera(no pretendemoscuantificarLos
discursos),pero sí el discursoque representaa la mayorpartede mujeresde nuestroestudio.
Porcuestionesde organizaciónmaterialy comprensiónlectoraprocedemosdel siguientemodo:
imaginemosporun momentoquedisponemosde distintascarpetas(véasefigura 1. en el anexo
1) en las que se incluyenlos distintosdiscursosde los mayores(discursos“predominantes”):1)
discursode las mujeresmayores, 2) discurso de los jubilados, etc. A ello se afiaden otros
discursosmás“específicos”,o subcarpetasincluidasen las anteriores,como son: a) discursode
las jubiladas,b) discursode las amasde casa,c) discursode los jubilados de estatusalto, c)
discursode los jubiladosde estatusmedio, etc.

En fin, sehanconfeccionadodistintas“carpetas”con los discursospor genero,estatus
socio-económico,hábitat.., que marcan distintos tipos de discursosegúnla temáticaque
hayamosanalizado.Se han separadolos discursospor género,estatus,hábitato circunstancia
familiar, dependiendode la dimensiónque nos muestrediscursosdisparesy comparables.De
cualquiermodo, porejemplo, no todos los hombresni mujeres,ni del mismo estatuso hábitat
piensanigual (y también, en una misma personase encuentrandistintos maticesy tipos de
discursos)perose ha intentadounificar los discursosa efectosde orden.

4) Análisis e interpretacionesfinales. Con toda la información anterior se llegó a la
última fase (no por ello cerradaa ulteriores estudios,obviamente)en la que se contrastay
artícula la información de distintas fuentes: documentos(expertos, estudios, encuestas),
discursosde las técnicasaplicadasy análisis de la que escribe.Nuestrasinterpretacionesy
aportacionesse han ido reflejando a lo largo de toda la tesis pero en esta fase quedarán
patentes.Por tanto, en basea toda esta información de los discursos,las aportacionesde
expertos/as,de estudios y encuestas,análisis propios, las aportacionesde los teóricos e
investigadores,seprocedióa la redacciónde laversióndefinitivade esteestudio.
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CAPITULO 7. LAS PERSONASMAYORES ANTE LA ACTIVIDAD PASADA

:

CUALOU1ERTiEMPOPASADOFUEMEJOR

?

“Tan sóloentendiendolo quesignificael trabajo para la persona,

podemoscomprenderlo quesuponelajubilación’ CjE3errnejo,1994:22)

No podemoshablar sobre las actitudeshacia la jubilación sin conoceranteslas
actitudes’ hacia el trabajo de los mayoresde nuestro estudio. Para ello, se trataránla
satisfacción,motivaciones-razonesy significadosque los mayoresha.n otorgado a sus
trayectoriaslaborales.Con toda esta información se estarápreparadopara comprender
mejor cuálesson las actitudesde los mayoresy significadoshacia la jubilación (capítulo
8). Como las actitudes hacia la jubilación dependendirectamentedel trabajo, no se
puede/debedesglosarel análisisde las condicioneslaborales(qué, cómo) de las actitudes
hacia el trabajo (porqué, significados) de forma salomónica. Se trata, por tanto, de dar
respuestaa cuestionescomo ¿en qué han trabajado y bajo qué condiciones?,¿quéles
gustabamásy menosdel trabajo?,¿quésentidoe importanciale otorgabanal trabajo,qué
Inoar ocupabaen susvidas?,¿porquétrabajaronprincipalmente(motivaciones,razones)?
Después(en el capitulo 8) se continuaindagandosobreel trabajopero desdeun puntode
vistaactual,profundizandosobrela transcióny aceptaciónlrechazohaciala jubilación.

Pensemosque, conla escalade valoresde la sociedadactual,en la quesesobrevalora
la produccióny la competitividad,parecenecesariodesmitificar la importanciadel trabajo,
denominadoel “becerrode oro” de nuestrostiempos,paraquela jubilación seavistacomoun
periodode oportunidadesdigno aunquesedejede serproductivode maneraoficial. En la
actualidadla personaempleadaes “el modelo a seguir” frente al desprestigiosocial que
reúnen la posición de desempleado,inactivo (incluidas las amasde casa, estudiantes)o
jubilado. Las característicasy valoresde las personasactivasy empleadasson las que están
siendo ensalzadassocialmente. En general, las característicasde la persona activa
(trabajadora)frentea la personamayor <jubilada), a tenor de informacionesde varios
autores(Campoy Navarro, 1981; Moragas,1991; Cano, 1990; Altarriba, 1992)son: aptitud
funcionalplenafrenteaaptitudreducida;estatusde productorfrentea estatusde consumidor;
alto podereconómicofrente a estatusde perceptorpasivode renta-pensión;control frente a
descontrol vital; autorrealización por objetivos profesionales-económicosfrente a la
imposibilidad de autorrealizacióneconómica-profesional;posición vital innovadorafrente a
una actitud de conservar;ampliación de los contactos sociales frente a una creciente
limitación de los mismos,entreotros. Por tanto, estelistado puedeexplicarnosde manera
resumidaJa situación de la personajubilada en comparacióncon la personaactiva, que
aunqueesté desempleada,siempretendráposibilidadesde incorporarseal mercadolaboral.
Esta seria una de las diferencias más importantesentre los jubilados (pasivos) y los
desempleados,jóvenes, mujeres u otros colectivos con situación marginal que siempre
tendránla posibilidadde introducirseen el mundolaboral.

En virtud de análisis de varios expertos (Kalísh, 1991:193-194; SánchezVera,
1993:34-35)parecerelevanteanalizar, aunquesólo sea de manerasomera, los valores
primordialesde la sociedadactual en comparacióncon los valoresvigentesen la primera
socialización de los mayores. Los valores del mundo occidental, aún con variantes,
dependiendoclaroestáde los individuos y grupossociales,estánsiendo: 1) (auto)realización
y capacidadparala realización;2) producciónde bienes,serviciosu otros; 3) capacidadpara

Recordemos que la actitud es un constructoteórico destinado a definir fas relacionesentresujetoy
objeto, en estecasoentrelos mayoresy el trabajo-jubilación. Una de fas definiciones(másmentalista) es
‘actitud esla disposiciónmentalque orientanuestraacciónhaciael objetode la actitud’ o bien, otra definición
(estamásconductista) ‘actitud es la respuestahacia un objeto determinado’.Peronuestradefinición enfatiza
el matiz de constructo’ en cuanto que se Úata de una ‘respuestay discurso sobre algo construido
socialmente’(ver capítulo 1).
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desarrollarde forma satisfactorialasrelacioneshumanas;4) independenciay autosuficiencia;
5) satisfaccióncon el pasado;6) capacidadparadivertirse, 7) conocimientos,capacidadpara
controlarla tecnología,8) capacidadsexual,atractivoy vitalidad fisica, 9) influenciay poder,
10) riquezasmateriales,11) capacidadparaalimentary manteneraotros, 12) deseode invertir
tiempo,energíasy dineroen el futuro.

Sin embargo,observamoscomoen el momentoen quelas personasmayoresvivieron
sujuventud,los valoresquepredominabanerabastantesdistintos.Porejemplo: 1) Seguirlos
códigostradicionalesde la moral judeo-cristiana,2) mantenerel matrimonio durantetoda la
vida, 3) serun trabajadorhonradoy sacrificado,4) tenerunavastadescendencia,5) tratarde
defenderal propio paísen unaguerrao apoyarloen un controversia,o inclusodar lavidapor
él, entreotros. M. Mead (1969)resumeperfectamenteestainadecuacióngeneralde valores
diciendode los mayoresque ‘somosinmigrantesen el tiempo, inmigrantesprocedentesdeun
mundoanterior’ (SánchezHidalgo y Allendez, 1975:185);se refiereaqueestánviviendouna
épocacon diferenteshechos,valoresy actitudesparala quequizásno estánpreparados.Como
sepuedepercibir, la re-socializaciónen valoresde los mayorespuedeestarchocandocon la
escalade valoresactual.De hecho,muchasinadaptacionesa estaetapade la vida pasaporla
dificultad de compatibilizarestosvalorese integrarloscon los nuevosprincipiosdominantesy
vigenteshoy.

7.1. DUREZA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y VITALES ENTRE EL
ORGULLO Y EL OLVIDO

¿

De entretodaslas investigacionesconsultadas,hemosde apostillar que pocosson
los que se detienena desmenuzarla biografia de los mayores. Algunos autores como
Beauvoir(1970/89),Fericgla(1992), Bazo (1992), J. De Miguel, Castilla y CaYs (1994),
Rodríguezde Lecea(1996), por ejemplo, si que presentanunos análisismás profundos,
pero la mayoría resuelvende un plumazo la descripcióndel pasadode las personas
mayoresaludiendoa la durezay punto. En nuestrocaso, hemosquerido diseccionarsus
trayectoriasdadala relevanciaindudablepara las vivencias actuales.Tengamospresente
que conociendo las auto/biografiasde los mayoresvamos más allá de lo personaly
obtenemosuna re-construcciónsocial de la situaciónque permite un acercamientomás
hondo para entenderlas distintastransformaciones(laborales, familiares,de ocio, etc.).
Recordemosque ya MilIs (1959)abogabaporunaarticulaciónde historiay biografia para
hacer una mejor sociología, en cuya intencionalidadse sitúa el enfoquediscursivo y
cualitativoseguidoen esteestudio.

Las frases “somos la peor generación”(GD4:14 ó ver GDS:5) o “la historia
nuestraesdedolor” (GD4:1 ó 0D3:9,EMí 1:4, pe.), resumenbien el discursocomúnde
los mayoresen tornoasus andaduraslaboralesy vitalestan sacrificadas.Asi lo reflejanlos
mayoresde cualquierextracto social,géneroy/o hábitat. Parecebásico,pues,conocerlas
trayectoriaslaboralesde los mayorespara intentar comprendersus actualesactitudesy
discursosen torno a la jubilación y actividad.Ya podemosir anticipandola “absoluta?
centralidaddel trabajo2 de los hombresmayores,el poco tiempo de ocio del que han
disfrutadoen susvidas,y las “doblesjornadas”de muchasmujerescentradasen sufamilia-
hogarpero trabajandode forma remuneradaal mismo tiempo. De cualquiermanerapara
casi todos los mayores“cualquier tiempo pasadofue peor”, y todos coincidenen seflalar
las durascondicionesde viday trabajo.

________________ 0
2

Cuandonosrefiramosa la centralidaddel trabajopasadode los mayoresaludimosa la ocupación
del tiempocotidianotrabajando;al trabajocomo medio de vida, y al trabajodesdesu facetade ‘constructor’
de identidad psicosocialy como valor central en el que se han implicado los mayores.Observaremosque
siendopor uno u otro motivo (máso menosinstrumentaly/o expresivo>el ‘ergocentrismo’quedapatente.
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El discursopredominantede los mayoresde nuestro estudionos muestraunas
andaduraslaborales-en muchoscasos,en sentidoliteral hantenido que “andar” mucho-,
caracterizadas,principalmente,por la dureza.De entrada,ya podemosapuntarque no
hemosencontradoningún discurso,ni en las entrevistasni en los GD, en los que no
surgieranlas dificiles situacionesno sólo laboralessino sociales,culturalesy políticasen
las que los mayoresse socializarony educaron.Han conocido, ya siendo adultos,las
mejorasalcanzadasen el períododemocrátíco,.elEstadodel Bienestary desarrollosocio-
económicogeneral.Pero,no sepuedeolvidarquesu pasadoestáteñido de “dureza” y, de
hecho,ellosnos lo recuerdanen sus extensosdiscursossobresu pasado.Hantenido que
atravesary resocializarseen distintos acontecimientossocio-políticos (Guerra Civil,
postguerra,dictadura,transición)quehan marcadoclaramentesus trayectoriaslaboralesy
vitales, y por ende,tambiénmarcansu jubilación y vivenciadel envejecimientode forma
determinada.Conociendo sus curriculum vitae podemos conocer, pues, la compleja
evolucióny el desarrolloaceleradode la modernizaciónque ha ido viviendo la sociedad
españolaen las últimas décadas.Los mayores, en medio de este proceso, son claros
testigos de la evolución progresiva; sin embargo sólo recientementeestán siendo
beneficiarios de las consecuenciaspositivas de los avances alcanzados. Hemos
comprobado,pues,cómo la infancia y juventud vienemarcadapor diversidadde eventos
socio-políticos que han conformado un contexto complejo, un telón de fondo
problemático,sobresus vidas ya per se individual y laboralmentedificiles. Los de más
edadde nuestroestudionos cuentancadauno de los acontecimientossocio-políticosde la
mayor parte del siglo XX ya finalizando. Si observamosel cuadro adjunto, podemos
imaginary trasladarnosa la juventud de los mayores,viendo las distintasedadesque los
mayoresde estatesisteníanen algunosde los eventosaludidos.La ideaha sido tomadade
RodríguezCabrero (IMSERSO, 1997:45) pero adaptándolaa los mayores de nuestro
estudio.

AÑODENACIMIENTO GUERRACIVIL
1936

TRANSICION
1975

HOY
1999

1909 27 66 90
1914 22 61 85
1919 17 76 80
1924 12 51 75
1929 7 46 70
1936 1 39 63
1939 36 60
1944 31 55

Los más mayorescuentandetenidamentela GuerraCivil, en la que tuvieronque
participar activamente3.En cualquier caso, estuvieran en uno u otro bando, todos
recuerdanlas penalidadesde la posguerra,la dictadura y por último la transición- y
democraciaespañola.

todos asustados“¿qué haránde nosotrosR’(...)a la guerra,y entréen la Brigada(...) nos envíana
lucharal Frentede Teruel, y despuésdelFrentedeTeme!..,tasamosla guerra..,y estábamosen un nueblo
llamadaMasagosoy cogeny noscercan no cercan!y noscogenlos de Franco. iflos cogenprisioneros!<..fl
Nos encierran,vamosala prisión (...) estábamosencerradosatany aguay poco¿eh?,(...)

3

De Miguel et al (1994), en su estudiocualitativo detalladode tres generaciones,La sociedad
transversal (Pundació’la Caixa”, Barcelona. n0 8 de Gerontología y Sociedad. Premio MA. Terribas, al mejor
proyecto de investigación social concedido por la Caixa” en 1993> denominan a los mayores la generación
de la GuerraCivil’, a los adultos‘generación del 88” y a los más jóvenes ‘generación XX Al margen de estas
denominaciones,queríamosresaltareste análisis estructuradopor generaciones(sobreautobiografíasy
entrevistasen profundidad)y la relevanciade la GuerraCivil, comohito importanteen la vida delosmayores.
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14.- ..A los 17 aÑosya hacíadosañosquehabíaempezadola guerra,o un alio y pico, y me tocó, comoal
hombre[refiriéndosea otro participantedel gd) ir a la guerra también(..) y el día 4 dejulio del alio 38 nos
cercanlos nacionalesen el frentede Temely matarona un amigo mio (.) la Batalladel Ebro, la famosa
batalla,alli murieronun montóndelpueblo..”(0D7:3-4yveáseEM2:1: “peroteniamiedodeque supieran
quehabíaestadoenBéjary... mepegaran4 tiros!. Matabana gentecomochinches(..) sangreportodossidos,
y cuandome dabala vuelta yasehabíamuerto!,muyduro...” ó GD3:5y GD3: 22-23)

Los discursosmás contestatariosantela represiónde la dictaduraobservamosque
seconcentranen los gruposy entrevistasde mayoresde estratossocialesmás humildes
(véase,pe., GD3, GDI, EM2O:8 en el anexo).Porcontra,los discursosde los mayoresen
generalsecaracterizanpor el conformismoy la ausenciade críticaencomparacióncon la
represiónpasadaque gran parte de ellos cuentan. Se trata de un discursoconcienciado
(todos reconocenlo que han tenido que soportar)pero no demasiadocrítico y más bien
benévoloen relacióna las situacionessocio-políticasa los que han tenido que enfrentarse.
Losdiscursossoninevitablementecríticos al hablarde condicionesde vida y laboralesmás
generales(todoslo critican) pero, desarrollanpoco sus discursosen relacióna la coyuntura
socio-políticaque vivieron (ademássería objeto de otros estudios,no de éste). Veamos
algunosde los discursosmáscontestanosy de protesta,aunqueno seael de la generalidad
de los mayores.

“II.- .. .enlos tiemposdela Dictaduray... te pillabanconun folletín y suficiente,claro! y ¡fueradela fábrica

!

(M.- Claro), esoeslo quepasaba, vamos!yo porlo menoslo lic vivido, no sési usted(...)

(..)H.- Treceañosenlacesindical fui yo (..) enlacesindical fui yo, y la terminación,pues ya ve!, ¿eh?,y me
dijeronque le salíacaroa la empresa...”(GD3:22-23y ver EM2O:8 6 GD3:40y 41)

En fin, su pasadoresultamejorvaloradosi toman como parangónla historiade sus
antepasados,de suspadresy abuelos.Pareceque hay un gran consensoen que los padres
trabajarony vivieron en peorescondicionesque ellos. Seconstruyeuna discursividadde
“consuelo”, legitimadora,que excusay hacemenosdisonanteel sufrimientopasadocon
susrelatospoco críticos. Seformaun discursoconformistaen relaciónal pasado.

- - - nuestrospadresno nos odiandarotracosaporqueellosenel campo ()
(..) ahoravivimos muybien,comparadocon aquella¿poca,poresosomosconformistas..,no esque seamos

conformistas,no, sino quesomosunageneraciónquehavisto variastnmsformacionesa lo largo de los años
y poreso hoy, comoestamostocandotechoparanosotros,paranosotros...conformesa laThena

.

- Estamoscontentosporquevimoseso,queeramiseria... (..)
(.)- (.) no teníanni aguapara ducharse,perovamos,nosotrosen estaépocanuestracreoque hemossalido
de la nada, o semide la nada,con un nivel dc vida muy, muy balo y muy duro. porqueen la época..

”

(GD1:17-18 y verG06:15 ó GD7:13: “Vivimos áhommejorqueañosatrás...”)

Sin embargo,si toman como punto de referenciaen la balanzavalorativade su
pasadola situacióndesushijos y las condicionesdevida actuales,se quejanno sólo de
sus trabajospasadossino de la mejorvida (¿demasiadocómoda?)que los jóvenesde hoy
viven y no sabenapreciar.Muchasveceslanzandurascríticas hacia los jóvenespor no
valorar lo que se les ofrece ahora. Pareceque algunos manifiestanun determinado
complejo de “inferioridad” o “envidia sana” hacia los jóvenes. Además, algunos se
autoculpabilizanpor haber educadoa sus hijos de forma “demasiado tolerante”, en
contrastecon la educacióntanrepresivaen la quese socializaron.

nostuvimos queadamaraaquellostrabajosquepudimosoquecogimos,sin estudios...,hoylajuventuddice:
no, esqueno estoyagusto’, nosotrosnoshemospreocupadoporquetenganunosestudios.

M«- Yencimasequejande todo

!

(.. >14.- Tienenmuchospajaritosenlacabeza¿eh?.
(>14.- Yo lo digo muchasveces,los nietosde ahorasecríanmejorque los ricos de otras¿pocas,pero todos,
todossecríanmejor, (M.- Sí, si),porqueno lesfaltadenada...”(G04:4-5o verGD1O:9,pe.)
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(Ib

En cualquiercaso, la coyunturaactual de paro y precariedad,sobretodo en las
zonasmásafectadas,estámermandopuntospositivos y envidiablesde la situaciónactual.
Segúnalgunosmayorespareceque seestádandounamarchao un pasoatrás,o al menos

— unaparalizaciónen el progresoen relacióna las condicioneslaborales(ver capitulo 11 ó
— pe. GDÓ:18ó 0D3:28).Aunqueavecesnoshemosencontradocon un debateen tomoa la

evolución/involuciónque han vivido, en generaltodos señalanque “cualquier tiempo
a pasadofue peor” y que el estilo de vida ¿lue han vivido ha sido mejor que el de sus

antepasados,y ahoraestánmejorrespectoacuandoeranjóvenes.Sin embargo,no dejande
reconocerque su situación es peor en relación a la de los adultosy jóvene~ de hoy

— (GD1O:15: “...nosotrosgarroteytrabaja.., hoynigairoteni trabaja.. “). Con todo ello no
• debeconcluirseque setratade discursos“conformistasen extremo” sino quealgunos(los
• de estatusmedio y bajo) semuestranmás críticos con la situaciónpasadaque otros. No
a
W perdamosde vista que todo dependerádel punto de referencia(antepasados,su pasado,
• actualidad)conel quecomparensu situación.
• Encontramos,pues,un discursocomún:entreel orgullo (de habersobrevivido)y
• • el olvido (el querer olvidar su duro pasado).Ele ergocentrismoy la discursividad
• ambivalente(“entre el orgullo y el olvido”) sondoscaracterísticascomunesde los mayores
• cuando hablande su trabajo pasado.Pero no todo es tan sencillo. Muchos discursos
• muestransatisfacciónhacia el trabajoen generaly, sin embargo,rechazoconcretode las
• condicionesde trabajo (facetaextrínsecadel trabajo)que sehan tenido; en estecasose
• echade menos algún aspectodel trabajo y por tanto la actitud hacia la jubilación será
• ambivalente:de rechazoo aceptaciónsegúnel aspectodel que seestéhablando.Todo ello
• variarádependiendono sólo del trabajopasado(estatusanterior)sino tambiéndel género,
• hábitat, expectativasanterioresa la jubilación, entornosocial y familiar, principalmente.
• Debido a la complejidadmanifiestaen sus discursosprocederemospor partes,pero de
• entradaya decimos,que todo estárelacionadoy ni todo es blanco o negro, positivo o
• negativo.Emplearemostérminosavecesdicotómicosenun intento de entender(y ordenar)
• la realidadpero no de reducirla.Paralelamentea las conclusionesde Crespoet al. (1998),
• las explicacionessobreel trabajo seestructuranen un continuurn (poco nítido, ambiguo)
• másqueen unatipología.
• En general, los mayoresno estánsatisfechoscon sus trayectoriaslaborales,pero
• más debido a las condicionespésimasde trabajo que han tenido que soportar (aspectos
• extrínsecosal trabajo)que al trabajo en sí (intrínseco)4.Es decir, estánorgullososde sus
• trabajos porque les ha permitido “salir adelante” (faceta instrumental)pero no están
• satisfechosplenamenteporque no han sido trabajosfáciles, ni elegidos libremente, ni
• cualificados, ni les ha aportado autorrealización y desarrollo personal (falta de
• “expresividad”).En estesentido,encontramosopinionesen cuantoa la doble facetadel
• trabajo: la instrumentalidad(forma de ganarsela vida y ganar dinero) así como en la
• dimensiónplacer/sufrimiento(queridoy obligadoal mismotiempo).Los mayoresdestacan
• estosaspectosjunto a otros negativos:coerción-obligatoriedad,extensoshorarios,rutina-
• monotonía,etc.Pero,si estossonanálisisgenerales,seencuentrauna claradiferenciación

social de sus estructurasdiscursivas. En los mayoresde posición más desfavorecida
• predominael trabajocomo satisfacciónde necesidadesy cumplimientode una obligación.

Mientras que observamosuna mayorsatisfacciónlaboral y motivos más expresivosdel
trabajo en los mayoresde mejor posiciónsocio-económica,que seríael otro extremo de

e
utilizamo: Aunque es muy discutible la diferenciación aspectos extrínsecos-intrínsecos del trabajo, cuandoestas denominaciones consideramos aspectos intrínsecos del trabajo -al igual que otros autores- al
trabajo en si (funciones y tareas concretasautonomía,aplicaciónde habilidadesy aptitudesrequeridas). Al
hablar de aspectos extrínsecos nos estamos reteriendo, pe. a: remuneración horario, promoción,
seguridad,., u otras condiciones de trabajo y relaciones laborales.

Conviene diferenciar también las motivaciones instmmentales (externas, el trabajo como “medio”) de
las másexpresivas (el trabajo como ‘fin”, vocación, p.c.).
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“realizaciónpersonal”.Entreestospoíosnecesidad-proyecciónpersonalpodemossituarlos
significadosdel trabajo pasadoque expresanlos mayores(para significadosdesde los
trabajadoresvéasepe. Crespoet al, 1998). Resaltemosaquí dos ideasclavesde nuestro
estudioaparentementecontradictoriasperoque secomplementan:
1) Los quepeorrecuerdotienendel trabajosonlos jubilados/asde menorestatus,por ello,
de formacoherente,muestranunosdiscursosde deseohaciala jubilación,o másbien, de
“fin del yugo” del trabajo. E inversamente,los que tienen actitudespositivas hacia el
trabajotiendena rechazarla jubilación (estatusmásalto).
2) Pero,no todo estan sencillo. Como el trabajoha sido central en sus vidas despuéslo
encuentrana faltar -no las condicionespésimasque tanto critican-, debidoa los aspectos
positivos que les reportaba. Por tanto, podemos decir que parece que un mayor
ergocentrismopuedesuponeruna menor aceptaciónde la jubilación (en jubilados de
cualquierestatus).Estaesunade las ambivalenciasque encontramosen estatesisy quees-

posiblecomprendermejor desdeel análisisdiscursivo. Pensemosque la centralidaddel
trabajonos permiteentenderel rechazobastantegeneralizado(al menosen una primera
fase)hacia lajubilación.

Perosi estasideasson orientadorasparaconocerlas estructurasdiscursivasde los
jubilados y jubiladas,no es así parala totalidadde mujeresmayoresque muestranunos
discursosaúnmáscomplejos,acordescon sussituacionestambiénmáscomplejasy menos
uniformesque las de ellos. El hechode que las mayoreshayantenido queencargarsede las
tareasdel hogar (en exclusiva o compatibilizandocon el trabajo) marca una situación
similar en algunosaspectoscon sus coetáneos,pero bien distinta en otros. Como hemos
observadoen sus discursos, las mujeres no echan de menos el trabajo porque sus
condicionesde trabajohan sido pésimas,deplorables(sin contrato, salariosbajos, véase
7.3.),y sobretodoporquehantenido una “doble o triple jornada” trabajandodentro,friera
y educandoa los hijos. Apenasse encuentrandiferenciasen los discursosde los mayores
segúnhabitenen zonasrurales, intermediaso en grandesurbes. Tampocosi se trata de
mayores“másjóvenes”o de másedad.Todos hansoportadoun duropasado.Sin embargo,
sí se podrían señalar“gradaciones”de dureza,característicasy discursosdiferentesen
relaciónal pasadolaboralen los mayoressegúnseasu estatussocio-económicoy segúnel
genero,como setrataen los apartadossiguientes.

0
7.2. EL TRABAJO COMO MEDIODE VIDA. EL ERGOCENTRJSMOENSUPASADO

Las estructurasdiscursivasde los jubilados de nivel medio y bajo5 -en este
apartado-puedenresumirsecon estasfrases: “Ha sido una vidade trabajo muydura”, “en
la inina he enterrado mi vida“. Con una simple mirada al pasadode los mayoresde
nuestro estudio se observan la centralidad laboral y los distintos trabajos que han
desempeñado(“aprendizde mucho,maestrode nada”), todosellos conbajasexigenciasde
cualificación y realizadosen condicionespésimas.No sólo los prejubiladosy jubilados
minerosdestacansu “oscuro” pasadolaboral (que seríael ejemplomásparadigmáticode
penosascondicionesde trabajo), sino que el discursomasculinogeneral (incluido algunos
jubilados de nivel alto) destaca la “cara negativa” de su trabajos. Veamos
esquemáticamenteestascaracterísticas:

0

4>
0

Hemos de tener presente que se ha sobre-representado” a los mayores de menor nivel
socioeconómico porque en general los mayores españoles pertenecen al estratos medios y bajos; los
mayores de estatus alto apenas alcanzan el 15% (el 15,44% cobra más de 125001 ptas/mes, INSS, 1998; el
9,94%tiene estudios superiores Censo 1991).
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Cuadro7.1. Algunascaracterísticasdelas trayectoriaslaboralesdelosjubiladosdeestatusmedioy bajo

a

a
w

e
e
e
e
e
e
e
e
• Unapartede los mayoresde nuestroestudioiniciaronsusprimerasexperienciasen
• el campo.Desdela más tierna -paraellos no tan tierna- infancia estántrabajandoen las
• laboresagrícolas.Mástardetuvieronque abandonarsus zonasruralesen buscade nuevos
• trabajosy lugares,tanto del territorio españolcomo másallá de nuestrasfronteras.Es el
• casode algunosde los emigrantesque setrasladarony vivenactualmenteen la periferiade
• las grandesciudades,en nuestroestudio concretamenteen la zona metropolitanade
• Madrid, cuyosdiscursoslos encontramosen el GD1 en Getafe,en el GD4 de Alcobendas,
• el GD3 de Madrid. TambiénfUera de la comunidadmadrileña,algunosjubilados de la
• cuencaminera de Asturias, procedende otras zonas castellanas,principalmente, y
• emigrarona Asturiasen buscade trabajo y mejorescondicionesde vida (0D6 ó pe.
• GD4:5).La precariedadde sus trabajoseratal, quemuchossellegan aplantearactualmente
• hastaqué punto haberemigradoy soportadotantaspenalidadesles ha compensado.Incluso
• algunosse arrepientende “haberdejadoel pueblo”. Se tratade los de nivel medio y bajoque
• no han alcanzadolo que querían.Algunosde ellos no sólo han tenido que emigrarde un
• espacioa otro sino que tambiénsesientencomo “emigrantesen el tiempo”, que van a
• contratiempo,acontracorriente,queseencuentrandesconectadosde lavida actual:emigraron
• buscandootra vida pero tampocose han adaptadoa sus nuevoshábitats. Además,muchos
• siguenancladosen su pasado,resignadosa re-socializarse(de nuevo“otra adaptación”)para
• vivir lajubilación y las nuevasdemandassocialesde“hiperactividadyjuvenilismo”. Algunos
• piensanqueno ha merecidolapenatantoesfUerzo,no sesientenrecompensados:

e
• ..aqui todos tenemospaga,peroparalo quehemostrabajadono nosha compensado...”(0010:2).

-. nuestrossitiosdeorigen,y tuvimosqueemiararporcmeno habíatrabajoy habíamuchasnecesidades.Vinimos
• aquíy nostuvimosqueadaptara aqueltrabaio (...) dandotumbosparaarriba,paraabajotodalaviday nadamás
• que sufriendo, y diciendo: ; ¡para esto me he venido del nueblo!T’... Entoncesesta es la vida y claro, si
• estuviéramosaquí20 personas,puestodascontaríamosmáso menoslo mismo...” (GD4:46 ver: GD4: 1: “...enel
• unebloestábamosmuy mal (...) esaueaquíhemostrabaiadotanto o másqueallí peroa disausto,porqueyo

coneltaxi mismo (...) quesi volvieseotravezanacereso,yo no meveníaa Madrid...”

)

La mayorpartede los que emigraronprocedende pequeñosasentamientos(menos
de2.000 habitantes)6y de las zonasmásdepauperadasde aquellosaños:Extremadura,las
dosCastillasy otraszonasrurales.Generalmentehabíamenosposibilidadesde trabajoen
estaszonas (aunqueotros destacanque en las ciudadestambiénse sufrió igualmente),
tuvieron que emigrar en buscade una nueva vida lo que, como poco, conlíevó lase _______________

• 6 Para aclararla terminologíarural-interrnedio-urbano-megaurbanoempleada ver epígrafe 2.5.
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- Condicionesdetrabajopésimasy durasencualquiersectorproductivo.
- Ausenciadeoportunidadesparaelegirsusprofesiones.
- Curriculavitae erráticos:diversidaddetrabajosa lo largode supasadolaboral.
- Movilidad “horizontal”: cambiosdetrabajopero pocasmejoras/ascensos.
- Trabajosmanuales-fisicos.
- Pocacualificacióny formaciónregladabaja(la mayoría).
- Extensoshorarios(de “sol a sol”>, pocosdiasfestivos,ausenciadevacaciones.
- Salariosraquíticos,allimite.
- Pluriempleoparapaliarbajossalariosy necesidadesdiversas.“Doblejornada”enelcasodelasmujeres.
- Motivacionesextrínsecase instrumentales(económicas),pocoexpresivas,“faltadevocación”.
- Trabajandodesdela infancia(¿obligada“explotacióninfantil”?), preeminenciadel trabajoantelaformación
escolar.
- Emigracionesinternaso extranacionales.Muchos obligados a emigrar a otros países(sobretodo de la
Europaoccidental,enprocesode reconstrucciónsociocconómicatrasla II GuerraMundial) o del campoa la
ciudad(oaotrasCC.AA.) enunaEspañaenprocesodereconstrucción,también,trasla GuerraCivil.



consecuenciasnegativasde tener que abandonarsu zona natal y re-socializarseen un
nuevo entorno,nuevascostumbres,y en algunoscasos,una nueva lenguay cultura (ver
GD4:4ó ver GD3:3y 7).

Indagandoen los “movimientosespacio-laborales”(cambiode territorio, cambio de
trabajo) de la población jubilada, observamostambién el fenómeno inverso que se
apuntabaen la primerapartede esteestudio: esdecir,unavezjubilados (o incluso antes),
los mayoresvuelven a sus lugaresde origen y/o dondeestánsus hijos. Es el caso por
ejemplo, del entrevistadoEM2 (Jubilado veterinarioque nació en Béjar -Salamanca-,le
destinarona El Ferrol y jubilado ha venido a Madrid), o de algunosparticipantesdel GD7
de Montichelvo (Valencia) en el que 3 de los jubiladosemigrarona Barcelonay a otros
puntos (Marruecos,Francia,Valencia) y recientementehan vuelto a su zonanatal. Aquí
nos estamosdeteniendoen los “itinerarios”, en el sentido literal de la palabra, de los
varonesjubilados.Pero,porotraparte,las mujeressoportanaúnmás,junto a sus parejaso -

sin ellas,estacrudezaen el trabajo,en la crianzade los hijos (ver GD7:I-2 ó verEM1O:1 y
4, pa).

Observemosen susdiscursosla diversidadde trabajosquelos mayoreshantenido
quedesarrollar,todoselloscon el denominadorcomúnde serpoco cualificados,con largas
jornadasde trabajoy pocavaloracióneconómicay social.Veamosla procedenciaagrícola
o ganaderade muchosde los emigrantes,que despuésse han dedicadoa otrosoficios sean
del sectorservicioso sectorindustrial. En general,léasedetenidamentela fichagrupal de
cadauno de los participantesde los GD o entrevistas,o bien las primeraspáginasde las
transcripciones.En ellassehan anotadolos diferentestrabajosque han desempeñadolos
jubilados, sobre todo los de estatusmedio y bajo. Muchos jubilados han tenido que
cambiarde sectory profesiónvariasvecesa lo largo de su vida. Ademásde los testimonios
adjuntosvéasep.e. 0D7:3-6,GDI:1-2, GD3:5 ó GD4:l en el anexo.

- - . hetocadode todoya. En mi juventud,hastaqueme liii a servirestuveenel campo,de labrador.Después
deelectricista,“poniendolíneas”,después15 añosdezapatero,luego joyero, enel textil (.1

.

- Puesyo de joven trabajé también en el campo, en la aericultura. Despuésestuveen una fábrica en
Barcelona,en unafábricametalúrgica,y despuésingreséya enla GuardiaCivil.. -

-- trabajéen la “Goma” [fabricade suciasy taconesde goma),cerraronla “Goma” y me fu a Alcoy. Me
pusede electricistaenla “Hidro” y despuésen el Textil, en diferentesfábricas...”(GD1O:1)

Parece que se imponía el pluriempleo “forzoso” para salir adelante,para
sobrevivir, mantener a la familia (mujer y numerososhijos, muchas “bocas que
alimenta?’), pagar los estudios de los hijos, compraruna casay adquirir otros bienes
necesariosy’ a menudo, tan inaccesibles.Destacanen sus discursos las razonesde
carácter económico (extrínsecas,instrumentales),principalmente para cubrir las
necesidadesindividuales,pero sobretodo, familiares. La alta natalidaddel momento,la
familia numerosacaracterísticade haceunosaños(“baby boom”), forzó a los jubiladosa
trabajarintensamente,duramente,parasalir adelante.No teníanotraopciónparacubrir sus
necesidadesmás que trabajar intensamente,aunquefUeran trabajosno elegidosy poco
ilusionantes. .3

Ilusión no. quenoshaciafalta: lo hacíamospordinero,y porsacarala familia..

.

- Puesyo creoqueunafamilia se puedellevar conmenoslo quepasaes quesomosun poco también(...) y

paravivir yo no creoqueseaprecisotantahora,peronos lo hemosmontadoasíy así va labola.
(.)- Perodecidmeamí unafamilia de6. 4y 2. con8 horas, quéteníamosquehacer?

.

- Claro, teniamosquehacerlas...”(CD10:3)
“..28 añosde sereno,digámosloasí,enun hotel dede Salamanca(..) salíaa las 10 de lamañanadeallí y mc
iba a cobrarrecibosa laComercialTerrestreMarítima, cosaque estabahastalas 8 dela tarde(...) no ganaba
bastanteparasacara mis hijos adelantepueseso<...~ dostrabajosy sindescansar.Yo nohe sabidolo queera
descansar,coger 15 días o 8 díasde descanso.iNi un día!, teníaque pedirle a Dios ponemiemalo para
descansar..”(EM2O:1 y ver GD3:5 “ManufacturasMetálicas,que estabapegadoa la plaza de Legazpi,
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— entoncessalíay meibaconunosamigosa la cosadelmercadodefrutasy verduras,a la cargay descarga...

”

y ver GD7:3 y GDY:7, GD3:3, GOlO, p.c.)

El “discursodel ahorro” estámanifiestoo latente.Uno de los motivosdetrabajo, en
— relacióna la razoneseconómicasexpuestas,era“trabajarparaahorrar”no para“consumir
a o disfrutar” (que seríanmotivacionesmásactuales)sino paralos hijos, parasus estudios,

parala casa,por si surgía“alguna desgraciaimprevista”.., para el fUturo, parala vejez -
a “Luchar, sacrificarse...”para sacara sus hijos adelanteson términos muy repetidosen

• todos sus testimonios, sobretodo los de estatusmás bajo. Además de “su lucha” el
• discursoy expresionesreligiosasde agradecimientoa Dios (sobretodo en las mujeres)
• remitenen los mayorestal como habíamoscomentado(verp.c. GD3:lO 6 0D4:2).
• La baja formación regladaesuna partedel circulo cerrado: bajaformación 3’
• empleo poco cualificado 3 baja preparación-formación.Es decir, el carecer de una-

• formacióny preparaciónha sido causay consecuenciade los empleosprecariosque han
• soportado.A su vez, los trabajospocoscualificadostampocoles permitíanmejorarsey
• adquirirun mayornivel de preparación.Hasido puesun círculo, que con las generaciones
• actualesseestáquebrando,perodel cual los mayoresde hoy no podíansalir. El bajo nivel

de estudiosque caracterizaa los mayoresquedapatenteen susdiscursoshastael punto de
• reflejar en sus verbalizacionesun “complejo de inferioridad e incultura” por la falta de

formación reglada. Ya se dejó claro en el apartadosobre “nivel de estudios” (véase
• apartado2.4)que el bajo nivel educativooficial no esequivalentea falta de cualificación,

incultura o poca experiencia.Tambiénse expresaronlos motivos coyunturales(carencias
materiales,falta de posibilidades,pe.), no personales,por los quelos mayoresposeenbaja
educaciónformal. Perode todasmanerasellossiguendandoprioridada la falta deestudios
formalesy minusvalorandola extensaexperiencialaboralquetienen.

• “H.- nosotrosno hemosestadoni 3 años[alcolegio, serefiere)(...)
• M.- A mi quemesacaronde laesaielaquetenía8 añosporquemi hermanacogióun casinodeseñoresy tenía
• queayudarlay con8 añospues..,dejéde ir a la escuela.(...)
• 1-1. - Ami me hubieragustadoestudiary tenerunosestudiossuperiores...”(GD4:4 ó verGD1O:7).

Las jornadasde trabajo interminables(“de sol a sol”), los horarios de trabajo
infernalescontrastancon los cortos y raquíticossalariosque les reportaban.Además,no
disfrutaronde muchosdíasfestivosni de vacacionestal comoahoraconocemos.

• “- .- era a base de echarhoras extraordinarias,pero en las horasextraordinariasnosotrosteníamosun
• calendario..- (.3 ~porquesi habíaquehabíaquetrabajar,el domingoy los sábadospuesLabiaque trabajar..-
• y yo, no me lo hancontado eh!, yo, he ido atrabajarla SemanaSantaentera,el díadelCorpus,el díade la

Ascensión.el día San...Santiagoy todoslos santosquehay...baioel cielo... (GDI:1I)... la jornadaera de
docehoras...(GDL:l2)

-. - metertecincodías,porejemplo, setentahoras...
• Es queenel campoteniashastaquesefreseel sol...” (GDI:13 y ver 0D3:8-9,GDIO: 1 y 3, EM2O:l).

e
• A estascondicionesde trabajopésimas,en algúncasomástípicasde la otrasépocas
• que de nuestros tiempos, se añade el trabajo rutinario, en cadena, con la
• cronometracióny turnos insufriblesquelos mayoresde estatusmedio y bajo(sobretodo
• ¡os puestos de trabajo menos cualificadosdel sector industrial, como asalariadosde

fábricas)hantenido que afrontar.Estonosrecuerdalas pautasmásradicalesdelfordismo,
• taylorismo y la concepciónmás deshumanizadadel hombre-máquina.Las voces de los
• jubiladosclamanlo insoportablede estascondiciones:

• ~Véase pe. EM2:4.~ “..-siempre ahorrando y guardando dinero (...) hacer es lo que hemos hecho toda
• la v¡da: ¡ahorrar! (..> dinero sólo en casos necesarios, para el día que te surja alguna urgencia, para el día que a
• alguna hija mía le hiciera falta algo, pero luego no, en tonterías no, que se gasta el dinero en viajes...’
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lo he aborrecidopor el 40 turno, ese40 turno escriminal: que tengasquedescansarmartesy miércolesy
queel sábadoy domingotengasque trabajar12 horasy no puedasestarcontu familia, esono...
(..)- Y cuandoempezarona cronometrarel trabajo...,parade contar

.

(..)- Dondeestáel“piloto” quedecimos,y allí dalequetepego,y 12 horasasi..

.

- (...) era de pulimentarmetales, de sacarlesel brillo, joyas, embellecedoresde los coches...,se tragaba
muchopolvo y ademásparaganardinerohabíaquetrabajartambiéna prima, entonceslos cronometradores
estabansiemprealli. - -. entoncessi queríassacarunahoradeprimateniasquesacártelodela piel, ¿sabes?
(..4~ (.. -) de díano habialuz, puesteníaquetrabajarde noche,y trabajabayo sólo,en la imprenta,desdelas
10 de la nochehastalas 8 de la mañana...”(GDlO:2-3 ó ver 0D3:8 “panaderíaaqui en Madrid, que
trabajabaalas oncedela nochey salíaa lasoncede la mañana,y luegodormir por eldia...” (0D3:8)

Los discursosde quejapor las condicionesdurasde trabajo (véase7. 1 -) delatanun
rechazo no hacia el trabajo en general(se consideran“muy trabajadores”,“no sabemos
hacer otra cosa”, dicenellos) pero si hacia la forma como lo han desarrollado:encerrados
en unafábrica, jornadasextensas,turnoscriminales,etc. Las actitudesnegativashacialas
condicionesde trabajoquedanreflejadasen suspalabras:

- . El campolo teníaun poco abonecido(- Joyero lo mejor, ¿no?),joyero?, no es nadaagradableser
dependiente,el queno lo pruebano lo sabe;estardetrásde unagente, si tienesganasde reírte o de llorar
tienesquehacerbuenacarasiempre,y aguantar...,no esmuy agradable.Es másprácticoy másbonito estar
detrásde una máquina,recibiendoórdenesy liando hilos o lo que seaqueno..., parecemuy bonito el ser
dependienteperono selo aconsejoa nadie,(- A simplevista parecemejor) (.)

- (..) no nos ha servidoparala vejezporquequeríamosteneralgo que entoncesqueríamosconquistary no
nos lo han dado,porqueaquí todos tenemospaga,p eropara lo que hemostrabajadono nosha compensado
(.3- (..) másmeha gustadoesla Construcción,enunafábricaencerradono me ha gustadoestarnunca;vas
aquí,vasallá, cambiasmuchoyenla fábricaesuntrabajomuymonótono” (CiD1O:2,3 y apartado7.1.)

Como discursoespecíficopercibimos un fUerte rechazo de las condiciones de
trabajo tan duras desde los jubilados y prejubiladosmineros, como era de esperar.
Ninguno destacalos aspectospositivosdel trabajo,salvoel reconocimientode queha sido
un medio parasobreviviry paraahoratenerunasde las pensionesmáselevadasque ellos
justifican por sus durostrabajospero quela sociedadgeneralno reconoce(véasecapítulo
10). Los trabajadoresde la minería, como ejemplo de peligrosidade insalubridad,no
manifiestanactitudespositivashacia el trabajo pasado. Trabajaronpor obligación, por
motivosextrínsecos(concretamenteeconómicos).

mi trabajoparami ... ya lamismapalabrasuenamal “~trabaiol” ¡jDice condesdén)entodoslostrabajos
queestuve,estuvea gustoentodos, claro!hetenido quetrabajarmucho,ganarpoco
(...)P.-Creo queel trabajoporlo menosparami enla mina teníapoco que gustar,yo en la mina pues trabajé
máspor obligación,no porqueme~staseel trabajo

.

E.-Yo, buenoyo tambiéntrabajépor obligaciónenla mina porquecm el Único sido dondesepodíatrabajar
enaquellaépocaporqueeradondeseganabaalgomás...(0D6:1-2)

- entréyo, a los dieciséis,queentréde aprendizmineroy de ahípaséa vagonero,(...) parael exteriorx
ahí el trabajo ya me gustabamásque dentrode la mina porquela mina eramuy monótono,erasiempreel
mismo trabajo. cm un trabajocomo diría yo encadenao en cintay esarntina no mehacíatener...(...) esas
máquinasque eran muy peligrosas, incluso cuando iba, iba con algo, con mucho cuidado,con mucha
precaución,eramuy fácil herirse,y ayermismohubounaccidente(...)

P.- (..) entrécomotodos,deayudanteminero y tal. devagonero,estuveen la rampay tal.., y claro!, bastante
penosoporque(.1 metertetrescientoso quinientosmetrosbajo tierra para luego todo el día...” (0D6:1-26
ver 0D6:6: “.. todavíano habíamaquinariamoderna,máquinasde picar (..) estabascenado,habíamala
ventilación,muchahumedad,muchopeligro,enfin lamina tieneun nombrequeno...”

)

Aunque el casomásalarmante,escandalosoy vistoso de durezalaboral es el de los
trabajadoresmineros, percatémonosque lo comentadohasta el momento refleja unos
curricula erráticos, de continúa re-adaptación,que incluso nos estándescribiendomás
sufrimiento de lo quepodíamospensara priori. Hemosvisto queno sólo los discursosde
los prejubiladosy jubilados de la minería (en representaciónde otros sectorestambién
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duros y en procesode reconversión)expresanlas deplorablese insalubrescondiciones
laborales.No sólo la ramaesdura.

A todo ello seañadensecuelasfisicas quea todosha dejadoestetipo de trabajosy

experienciasextremas,y muchasveces les ha abocadoa una jubilación anticipada(ver
_ GDÓ:4 y 10). La dureza4e1 pasadolaboral de los mayoressereafirmaal observarcómo
— cadauno de ellos percibenque su profesiónha sido la más dura en comparacióncon
— otrosempleos.Estose denotaen suscontinuasquejasrespectoa su/spuesto/sdetrabajoy
• a las críticascomunessobreotrasprofesionesque lesparecenmásligerasquelas suyas.

• “.. enuna agenciade transportessubiendosacandosacosdepatatasqueantesno batíaascensoresni nada,y
• luegote metesa la mina a ramparcon 16, cuandotienes 30 ya estásalgo tocado(J.- Estásquemado,claro),
• ahora,si hubieseestadode guardiacivil no estaríatanusado (G06:226ver011>7:21“...no estoyconforme

de que seasGuardia Civil y los jubilan a los 55 ¿eh?,porqueha sido militar le jubilan a los 55, todos
descansadotesy los pobreslabradoressejubilan a los 65...” 6 ver 0D3:9: “...y esto esuna cosaparecidaa -

• unamina, eso,lo quehayahíesparecidoa unamina, ahí la gentesedeshidrata...”)

• Un indicadorclaro de la no valoraciónde su trabajo, o inclusodespreciohacia el
• mismo, se expresaclaramenteen la no recomendacióna los hijos de sus propios trabajos
• (no le aconsejana nadieestetrabajo)con el que sehan identificado:“entré en la mina y
• eso,porqueclaro,eraunacosafija, eraunacosaseguray claro, yo luegotengounhijo que
• tiene25 añosy nuncale dqe: “oye, tñ, vetepara la minal ¡nunca!...” (0D6:7).Otrosse
• arrepientenigualmentede sus decisiones:no haberbuscadootro tipo de trabajo menos
• peligrosoy duro. Algunos recalcanque no esque el trabajo les asustara,no rechazabanel
• trabajoen general.No seconsideran“vagos” ni muchosmenos:se percibencon un alto
• gradode responsabilidad,entrega,sumisión,capacidad de aguante, etc. Pero el que hayan
• sido “trabajadorestan eficaces”y productivosno implica que estuvieransatisfechos:sus
• aptitudes eran óptimas, pero no sus actitudes hacia el mismo. El trabajo era un medio no
• un fin; los motivos eran instrumentalesmás que expresivos. El motivo de no haber
• alcanzadomejorestrabajossuelenatribuirlo a falta de cualificación y formación.
• Otrodiscursoespecificoesel de los trabajadores del campo,agricultores (GD7,
• EMIO, pe.) caracterizadoigualmentepor la durezade sus condicionesde trabajo pero,
• pareceque estosmayoresmantienenuna actitud más positiva hacia su pasadolaboral y
• mayorsatisfaccióncon el mismo.De hecho,tal como estostrabajadores comentan, “no se
• jubilan nunca”porquesiguentrabajandoen el campo,aunqueseade formamenosintensa
• o colaborandocon sus hijos (véasecapítulo 9.3.1.). Estaactitud positiva haciael trabajo

coincidecon las opinionesde los trabajadoresautónomos,empresariosy trabajadores
cualificados de los niveles altos (ver 7.4.),en cuyas“profesiones” (podemosdenominarlo
“profesión” en cuantoque seidentificanplenamentecon ellas)hanpodido autorrealizarse
en mayormediday hantenido unascondicioneslaboralesmásfavorables.

La frasesiguienteresumegráficamentela discursividadde los jubiladosde estatus
másdesfavorecidos:“¿Gustarnosel trabajo? Había que trabajar para salir adelante...
Debido a las condicioneslaboralesde los mayoresestosjubilados muestranen general
actitudesnegativashacialos trabajosque han estadoobligadosa desempeñarparasalir a

• flote. Es decir, han sido trabajosintensos,no elegidos,“obligados”, pero aún así hansido
• centralesen sus vidase “imprescindibles”.Se trata de un discursode coerción (siguiendo
• los análisis de Crespoet al, 1998:59), una percepcióndel trabajo como sumisión y
• obligación, como una imposición externa y no interiorizada. Pero, con todo ello las
• actitudes hacia el trabajo pasadoson positivas. Sin embargo, las actitudes son
• negativascuandoserefieren a las condicionesde trabajo que tuvieron, al cómo han
• trabajado.De ahí la dificultad de análisis, la ambivalenciade sus discursos,aunque
• predominenlas actitudesnegativas.Tal comoellos dicen“hantenido que seramantesdel
• trabajo” a la tUerza,ha tenidoquegustarles.
e
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la respuestaentrenosotrosseisque estamosaquíy aunquehubieraotros sesentaiba a sermuy común,
porquenosotros,todos, pertenecemosa una generación,a unageneraciónquenuestravida se basabaen el
trabajo (.. -) teníamos que ser amantesdel trabajo porque éramos personashonradas y porque las
circunstanciasy la vida que veníamosviviendo, ya reflejada en nuestrospadres,se basabasiempreen el
trabajo,no habíani rentasni cosas(.) atodosnos gustabatrabajar,porquetrabajandoteníamosun duro, si
no trabajabasno teniasun real...” (GD1:6 ó ver GD4:2: “nos hemostenidoqueadaptaralo queteníamos
no alo quenosha gustado.-

Nosencontramoscon opinionesambivalentessobresi “echande menosel trabajoo
no”, incluso en una misma persona.Estascontradiccionesnos explican que dependiendo
de a lo que se esténrefiriendo cuando hablande trabajo lo echanen falta o no. Por
ejemplo,si piensanen las “condicionesde trabajo” (salario, horario....)no echande menos
su trabajo; si piensanen las relacionescon compañeros,sí. De nuevo, recordarque no
podemostomarel trabajo como algo unidimensional,y por ello tampocoel rechazoy
el echar de menos el mismo está claro. En definitiva, si las motivacioneseran más
intrínsecasyio expresivasen mayor medidapareceque se acuerdauno del trabajo. Aquí
estála clave del análisis: diferenciarlos distintosaspectosdel trabajopara analizarsu
admiraciónu hostilidad.

Deriva de sus discursosuna satisfaccióny sentimientode orgullo por su trabajo
porqueles ha permitido “salir adelante”;esdecir, satisfacciónpero másbienpor motivos
instrumentales(materiales,no expresivos) y extrínsecosal propio trabajo. Por ello la
primera reacciónes responderque “nos ha gustado todo”, pero luego profUndizando
sobresalenlos aspectosnegativos del mismo. No debemos confUndir el orgullo y
satisfacción de todos los mayores (menos en las mujeres que se sienten más
desvalorizadas)de haber salido adelante, de haber superado aquella época, con la
satisfacciónhaciael trabajopasado;sonaspectosdistintos. Se “adaptaron”a todo aquello.
La mayoría dicen que “les ha gustadotodo el trabajo”, pero indagandoen sus
discursosquierendecir que se adaptaron,que lo superaron.Esto es bien diferentea
decir que les ha gustadoen sentidopleno. En estesentidotambiénhemosencontradoun
discurso de trabajo, no ya como obligación externa, sino como una obligación
interiorizada, una ética responsableindividual hacia el trabajo, que nos recuerda las
premisasque apuntabaWeber. Este sentido del trabajo como deber ético, como una
“misión” vital que cumplir, lo observamosen algunostrabajadoresde estatusmedio y
tambiénen algunostrabajadoresautónomos,pequeñosempresariosy de mayor nivel. Pero
como veremosen el apartado7.4. en los mayoresde mejor posición es donde hemos
encontradounos significados del trabajo positivos, que a veces aportabanun sentido
“cuasimístico”,de sacralización,haciael trabajo.

Pero, obviamente,los de menor estatustambién destacanalgunosde los aspectos
positivos de “algunas” de sus experiencias(puesla variabilidad de trabajo ha quedado
patente)son: libertad de decisión,de horario, libertad de movimiento, menor cansancio
fisico, trabajaral aire libre... Pero sobretodovaloran el autocontroly libertad (ver pe.
GD4:3) quees,precisamente,lo queha estadoausenteen sustrabajos.De hecho,algunos
critican los trabajoscomo el de los agricultores(GD7:6-7) porquenuncadejande trabajar,
y por el esfUerzofisico querequiere,o queal menosen sujuventudrequería.

Otracaracterísticade sustrayectoriasse refleja en los “discursosde lasuerte”,del
destino,que los mayorestransmiten.En muchasocasionesaludenaatribucionesexternas
paraexplicarla situacióntan precariaquehanvivido. Esto lo observamosen gran partede
nuestrosmayoresen un discursode resignación,de la suerte,“lo queDios ha querido”: su
pasadomás o menosexitoso ha dependidono sólo de ellos sino del “destino, la suerte”
(véase apartado 9.5.3.4. sobre algunas actividades en el ámbito parroquial y su
discursividadteñidade carácterreligioso). En general, se quejan porqueno han tenido
tanto control sobresusvidas,no hanelegidosusprofesionescomoles hubieragustado,
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a pareceque todo “les ha venido dado”. Esta tendenciase percibemayormenteen los
• jubiladosde estatusbajoy medioy en las mujeresmayoresen general.

EsoesJasuerte,lavida...” (OD] :7)
• . -. (hablade susdistintostrabajos)..tuvemalasuerte” (GD:4:1)
• “iv gmciasaDioshecolocadodoshijos, hoylos tengocasados,estoyconmí mujer..” (0D4:4).

• En fin, a pesarde que el trabajo el medio de vida central dicenhaberllegado al
• límite: “ya estababien de trabajar”.El echarde menosel trabajono sólodependerá,como
• estamosviendo, de las condicionesdel mismo, sino también del entorno (espacialy
• relacional)que ahorase tenga(mayoro menorsoledad),de las actividadesque ahorase
• realicen,delas posibilidades(económicas,de salud)entreotras.En general,podemosdecir
• queno echande menostrabajarsi secumplenestascondiciones:
• - Si las condiciones de trabajo eran pésimas (estatusmedio y bajo) y/o estaban
• sobrecargadas(mujeres,apartadosiguiente7.3.)
• - Si llenan el tiempoconotrasactividadeso relaciones“elegidas”. Aunqueno ocupentodo
• el tiempo perosí sesientena gustocomoestán(véasecapítulo9).

- Si no gustabael trabajo (aunquelas condicionesno frieran tan pésimas)porqueya se
notabancansados(pe.estatusalto, apartado7.4.).

e 7.3. EL TRABAJO COMO COMPLEMENTOFAMILIAR

“Estamosagotadas,no hemosparadoni dentro ni fuera...” (discursode las que
• hantrabajadofliera del hogar,de lasjubiladas de hoy) y “mi vida ha sido mifamilia y mr
• casa” (discursode las amas de casa), son, de entrada,dos discursividadesclaramente
• diferenciadasque podemosencontraren bocade las mujeresmayores.Si bien estasdos
• frasesresumenla distinta situación intrageneracionalde las mujeres,sus andadurasnos
• muestranmayor diversidad,menorlinealidad y menoruniformidad y consensode lo que
• expresabanlas vocesmasculinas.Las mujeresmayoresreflejantrayectoriaslaboralesaún
• máserráticasy diversificadas.Muchasdejaronsu trabajo al casarse;otrashan vivido una
• continuaentraday salidadel mercadolaboral; algunashan trabajadodespuésde educara
• sushijos, etc. Aquí nosvamosacentraren elgruesode mujeresmayoresque sonaquellas
• que han tenido el norte de su vida en la familia y el hogar, y aquellasque han trabajado
• remuneradamentepero al mismo tiempo han tenido que ser amasde casa.Recordemos,
• segúndatosdel Censo de 1991 (véasecapítulo 2) que sólo un tercio de mujeresson
• “jubiladas” (35,5%),esdecir, quecobranpensiónpropia;el otro tercio con “pensionistas”
• (30;72%cobranotro tipo de pensión,generalmentede viudedad)y el resto“amasde casa”
• (32,21%). Sus discursosson, pues, más complejos atendiendoa estadiversidaden sus
• andadurasvitales8.
• En general,si el discursode los mayoresrefleja un consensoen relaciónal sentir
• como “mala generación”,las mujeresaún muestranuna autopercepciónmás negativay
• enfática de este aspecto.Con los jubilados compartencasi todos los puntos tratados
• anteriormente(véasecuadro7.1.).Pero,además,sonconscientesdeuna mayor“desgracia”
• que ha caído sobre ellas por varios motivos: no han podido trabajar en condiciones
• óptimas, han estadosobrecargadas(trabajo del hogar y extradoméstico),no han podido
• estudiarni formarse(las mujeresmayorestienenmenornivel deestudiosregladosque los
• varones),no hanpodido salir de casacomosuscoetáneos(viajar o a los bares,p.e.), apenas

8 Hemos de puntualizar que muchas de nivel alto que tienen mayor formación y por ende tuvieron
• mayores posibilidades pudieron trabajar de forma continua como los varones, pero constituyen una minoría
• de mujeres mayores. Nos centramos en las de nivel medio y bajo, y no en las de estatus alto que no

representan más que a una mínima parte y cuyos discursos fueron ampliamente desarrollados en Agulló y
Garrido (1996)
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hantenidoposibilidadde ocio activo (deportes,viajes....),entreotras limitaciones.Enfi~
tal comoellasmismasexpresan,no hanpodidovivir ni comolas mujeresde ahorani como
los hombresde susedades“no escomolasjóvenesde ahora,...nosotrasno hemospodido
estudiasni trabajar en lo que queríamos,ni conducir ni salir con nuestrasamigas,ni
viajar.. ¿no diréis que no hemossido desgraciadaslas mujeresde nuestra edad?”
(0D2:17).Sobrancomentarios.

Un análisis simplista nos indicaría que las mujeres “poco tienen que contar”
respectoa su trayectorialaboralya que su actividadha pivotadoalrededordel hogary de la
crianzade los hijos. El trabajoremuneradoha sido, generalmente,secundariopara ellas.
Peropor todo ello, sus itinerarioslaboralesson erráticosy máscomplejosde analizar.No
tienennadade simplesy uniformes.Dentro del discursofemeninoal menossedistinguen
tres tipos de discursosdependiendode su pasadolaboral: el discursode las que han
trabajadoremuneradamentede maneracentral (minoritario), el discursode las amasde
casa(muchas)y de las trabajadorasy amasde casa al mismo tiempo (mayoritario, en
relacióna nuestroestudio).En nuestrocasohemosprofUndizadosobreestosdos últimos
tipos de discurso(de estatusmedioy bajo)porser,hoy porhoy, los másrepresentativosde
lasmujeresde edad9.

De forma general,unaprimeradiferenciaobservableen relacióna los jubilados es
que en sus discursos se detienen menos hablando de sus trabajos, son menos
retrospectivos.No se extiendendescribiendosus trabajosde forma tan pormenorizada;
tienenun discursomenos“descriptivo” y másrotundoen suscríticasque los varones.Ello
puede interpretarsede varias maneras:por una parte, pareceque no “echan tanto de
menos”el trabajoremuneradoporquequizásno ocupóel centrode susvidas, no se sentian
autorrealizadascon él mismo. Por otraparte,estopuedepercibirsecomo que el trabajono
llenabatotalmentesu tiempo diario, queteníanque compartircon el papelprincipal de ama
de casay madre.Susdiscursosacercadel trabajosuelenestartefiidos de queja,protestade
la situación laboral y vital que han vivido. En cualquiercaso sus estructurasdiscursivas
tratanotrastemáticascomo los hijos, la soledad,porejemplo,que de inmediatosurgíaen
susconversacionesaunqueselespreguntaba,en principio, por suspasadoslaborales.

De entrada,la granmayoríade mujeresmayoreshantenidoquesoportarla “doble”
o “triple jornada” trabajandodentro y fUera del hogar. Muchos de los jubilados también
tuvieron lo que hemosdenominado“pluriempleo forzoso” pero al menoseran“empleos”,
erantrabajosremunerados.En relacióna las mujereshemosde puntualizarque incluso las
que se autocalificancomo “amasde casa” han alternadootro trabajoextradoméstico,sea
de formatemporalo, en algunoscasos,a lo largo de su vida. Sucurriculum vitae estálleno
de “huecos” laboralescoincidiendocon la etapade cnanzade los hijos, pero en realidad
trabajabande forma sumergida,bien apoyandoa los maridosen negociosfamiliares,bien
en el propio domicilio a destajo. Podemosobservarclaramentela extensión de los
curriculum de muchasmujeres,la diversidadde sus trabajos,que chocaa su vez con el
extensodescréditoque ellas manifiestany la desvalorizaciónsocial que han sentido en
torno a su trayectoriavital. A las condicioneslaboralespésimascitadas,en las mujeresse
añadenotrasmásquenospermitenafirmar que su situaciónlaboral y vital pasadaha sido,
sí cabe,másdeterioradaquela de suscoetáneos:

¿

Aunque hemos tenido en cuenta a las mujeres de estatus elevado, sus comentarios podrían
equipararse laboralmente al discurso de los varones con una trayectoria laboral más continua. De todas
maneras, aún habiendo trabajado remuneradamente de forma central sus discursos son distintos a los de los
varones tal como comprobamos en Agulló y Garrido (1996) tal como se confirma en otros estudios (Arber y
Ginn, 1991, 1993: Bazo, 1990, 1992; Freixas, 1993; Friedan, 1994; Pitaud, 1984; Rosenthal, 1990, entre
otros) yen alguna entrevista aplicada para esta tesis a este perfil de mujer
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a Cuadro7.2. Algunascaracterísticasdelas trayectoriaslaboralesdelasmujeresmayores

e

e

e
• Muchas abandonaron sus trabajos al casarse,dando prioridad (costumbre al uso
• en sujuventud),al “rol de madrey esposa”antesqueal de trabajadoray profesional.Esta
• “decisión forzada” en las mujeresafectaráparaque actualmenteesténviviendo en peores
• condiciones socio-económicasla jubilación (véase capítulo 8) y la experiencia del
• envejecimientosevuelvamásdificultosay deterioranteparaellas.
e
• “..trabaiandoochoañoshastaoue me casé,pero comoentoncesla mujer que se casaba,el maridopor un

lado no te dejabay la empresatampocote admitía..,entoncestuve quesalir. Me dieron un dinero, que
entoncessc daba...nada,una miseria,pero me tuveque salir. Despuésme caséy hesido una mujerpuesde
mi casa...”(002:1 ó ver EML7:1: “...Cuandomecasélo dejé,dejédehacerpantalones.<A porQueno pueda

• mi marido...” ó 003:3: “...Hicebachillersuperiory eramaestra.verodespuésmecaséy va no...”

)

e
• El fenómenode la emigracióntambiénforma partede sus “itinerarios” vitales y
• avatares,destacandolas dificultades que han tenido que superarpara salir adelante.No
• sólo muchosde los varonesde estasedadestuvieron que abandonarsus tierra, sino que
• tambiénlas mujereshan emigrado(lunto a sus parejaso de formaindividual) másde lo
• que en principio se puedapensar.La representacióne imagendel “emigrantemayor” que
• sueletenerseesen masculino,cuandoestamoscomprobandoquemuchasmujeresmayores
• han tenido igualmenteque salir de su zonanatal en buscade mejor trabajoy fUturo. Esta
• invisibilidad del papel de las mujeres(en nuestrocasomayores)viene siendodesvelada
• sólo recientementeporalgunosestudios.Podemosdecir queno se hanreconocidohastael
• momentoni las aportacionesde las mujeresmayoresemigrantesy tampocolas de “las que
• se quedaron”, que contribuyeronigualmente al mantenimientoy sostenibilidadde sus
• familiasy de distintoslugaresdel estadoespañolen reconstruccióntrasla GuerraCivil10.

e
. .mevinea Madrid a trabajarcontreceañosenunacasa,luegomefui con diecisieteañosa otra, he estado

cuarentaañostrabajandoconellosporquemecaséy volví a trabajarconellos...(...) ..murió mi marido y ya
• mis hijaspuesno quisieronque...quetrabajara.Tambiénsoyviuda,hacediezañosquesemurióy ya tedigo,
• trabajarmuchoy pasarmuchascalamidadesporque hemospasado mucho porque yo he llorado muchísimo
• porque era joven cuando mevine y he llorado muchísimo porque lo pasabamuy mal (-A te tenían como si

fueras un perro!, hablando claro (...) comiendolo quenoqueríanellos
inc vine a Madrid antes de la guerra, que paséla guenaen Madrid y (...) Y luego ya, terminó la guerra

.

• pues vivia con mi madre, estuve sirviendo Puespoco tiempo, luego ya me caséy estandocasadapues me
• puseatrabajarenunaoficinadelimpiezayheestadopuesveinteaños...”(002:2óver 0077ÓEM4:1-2)
e
e

10 Se ocupan de correr el velo” de las mujeres y hacer visibles sus aportaciones autoras como MA.
Durán (1972, 1988, 1988), Salle y Casas (1987), Barañano (1992>, Borderlas, Carrasco et Alemany (1994) y

• diversas investigaciones financiadas-apoyadas por el Instituto de la Mujer y/u otros organismos.
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- Doble o triple jornada,intentandocompatibilizarlostres“trabajos”: hogar,familia, trabajo.
- Trabajo no remunerado y no reconocidosocialmente.Pmfesionesdesvalorizadas,principalmentedel sector

¡ servicios:limpieza, costura,comercio,cuidadora...
- Condicionesde trabajopésimas:sin contratogeneralmente,salariosbajos,trabajoen el propio domicilio (a
destajo,sin seguridad)
- Lugaresdetrabajo:empresasconpoco prestigio,apoyoennegocio-agriculturafamiliar(principalmentedel
marido).
- Motivación del trabajo extrínsecae instrumental, principalmenteeconómica, por necesidad,para
complementarelsalario del marido.
- Mayor descualificaciónprofesional (debido a las menoresposibilidadesy menor experiencia)que los
varonesde susedades.
- Socializacióntradicional en valoressexistas:la mujerdebía desarrollar antes su facetade “madre” que la de
“trabajadora”cuando,enmuchoscasos,lesha tocadodesempeñarigualmenteambosroles.
- Todo ello ha implicado una mayordependencia,sumisión, inseguridad,sin control ni poderde decisión
sobresus trabajos ni sobresusvidas.



a pareceque todo “les ha venido dado”. Esta tendenciase percibe mayormenteen los
• jubiladosdeestatusbajoy medioy en las mujeresmayoresen general.

Esoeslasuerte,lavida...” (001:7)
• - -- (habladesusdistintostrabajos)..tuve malasuerte”(00:4:1)
• “...v graciasa Dios hecolocadodoshijos,hoy lostengocasados,estoyconmi mujer...” (004:4).e
• En fin, a pesarde que el trabajo el mediode vida centraldicenhaber llegado al
• límite: “ya estababien de trabajar”. El echarde menosel trabajono sólo dependerá,como
• estamosviendo, de las condicionesdel mismo, sino tambiéndel entorno (espacialy
• relacional)que ahorase tenga(mayor o menorsoledad),de las actividadesque ahorase
• realicen,de las posibilidades(económicas,de salud)entreotras.En general,podemosdecir
• queno echande menostrabajarsi secumplenestascondiciones:
• - Si las condiciones de trabajo eran pésimas(estatus medio y bajo) y/o estaban
• sobrecargadas(mujeres,apartadosiguiente7.3.)
• - Si llenan el tiempocon otrasactividadeso relaciones“elegidas”.Aunqueno ocupentodo
• el tiempoperosí sesientenagustocomoestán(véasecapitulo 9).

- Si no gustabael trabajo (aunquelas condicionesno fUeran tan pésimas)porqueya se

notabancansados(pe.estatusalto, apartado7.4.).

e
7.3. EL TRABAJO COMO COMPLEMENTOFAMILIAR

“Estamosagotadas,no hemosparadoni dentroni fuera...” (discursode las que
• hantrabajadotijera del hogar,de las jubiladas de hoy) y “mi vida ha sidomifamiliay mí
• casa” (discursode las amasde casa). son, de entrada,dos discursividadesclaramente
• diferenciadasquepodemosencontraren bocade las mujeresmayores.Si bien estasdos
• frasesresumenla distinta situación intrageneracionalde las mujeres,sus andadurasnos
• muestranmayordiversidad,menorlinealidady menor uniformidad y consensode lo que
• expresabanlas voces masculinas.Lasmujeresmayoresreflejan trayectoriaslaboralesaún

máserráticasy diversificadas.Muchasdejaronsu trabajoal casarse;otrashan vivido una
continuaentraday salidadel mercadolaboral; algunashantrabajadodespuésde educara

• sus hijos, etc. Aquí nosvamosa centraren el gruesodemujeresmayoresquesonaquellas
• que hantenido el norte de su vida en la familia y el hogar,y aquellasque hantrabajado

remuneradamentepero al mismo tiempo han tenido que ser amasde casa.Recordemos,
segúndatos del Censo de 1991 (véasecapítulo 2) que sólo un tercio de mujeresson
“jubiladas” (35,5%), es decir, quecobranpensiónpropia;el otro tercio con “pensionistas”
(30;72%cobranotro tipo de pensión,generalmentede viudedad)y el resto“amasde casa”
(32,21%). Sus discursosson, pues, más complejosatendiendoa estadiversidaden sus
andadurasvitales8.

En general,si el discursode los mayoresreflejaun consensoen relaciónal sentir
como “mala generación”,las mujeresaún muestranuna autopercepciónmás negativay
enfática de este aspecto.Con los jubilados compartencasi todos los puntos tratados
anteriormente(véasecuadro7.1.). Pero,además,sonconscientesde unamayor“desgracia”
que ha caído sobre ellas por varios motivos: no han podido trabajar en condiciones
óptimas, han estadosobrecargadas(trabajo del hogary extradoméstico),no han podido



— .. enel pueblosalíademi trabajo,teníaquehacerlacomida,atenderamis hilos y él seibaal café..

.

J-Mira,yo a tomarel café.
A- Claro. Y yo terminaba.saliacorriendoy meiba ami trabajoigual que él, pero eneseintermediola que

— habíaestadohaciendoerayo.” (EM1S19:7ó ver EM7:4-5-: “...oarallevar la casay la escuelateníaque estar
siemprecorriendo.Yo. ibaa lacompray mirabael reloj...” 6 0D2:18)

a

Las amas de casa aunque no tienen un discurso propio sobre el trabajo
extradoméstico,se sientenigualmentedesconsideradasen la “entregatotal de su vida” a la
familia y al hogar. Más que hablarpor tanto de forma intensade su pasadolaboral (tal
comohacenlos jubilados,cuyo discursohaciael trabajoesrecurrente)el discursode las
mayoresestáteñido de protestay temáticamentecentradomás en la familia-bogarque

• eslo quehaconformadoel ejedesusvidas.La centralidadde la familia sehaimpuestoa
la centralidaddel trabajo.Este“eje” conductoresfrentea lo quemuchasindirectamentese
“revelan”, perotambiénmuestransatisfacción,quizásporno sentirseaúnmásdesgraciadas

• y con mayordisonanciao contradicciónrespectoa lo que han sido. Late el discursode la
frustración, del “querery no haberpodido” (trabajar,conducir, salir más, estudiar...).En
sus discursospredominanlas expresionesde “teníamos que”, “no tuvimos elección”,
“habíaque...”,aún másenfáticamenteque en los hombres.

Muchashan trabajado“sumergidas”(en el hogary de formaextraoficial: en los dos
sentidos“encerradas”).En cualquiercaso,sus discursosson menosrecurrenteshacia el
pasadolaboral que el de los jubilados. Esto puedeseruna pruebaindicativa de la menor

• centralidad y del significado del trabajo remunerado como algo secundario y
• complementario.Supasadolaboralha marcadoobviamentesus actitudeshaciael trabajo,

que generalmente(excluyendoa las mujeresde estatusalto) han sido negativascomo se
• compruebaen susdiálogos.En susrelatosno hacenmásque acentuarla caranegativade
• los empleosque han tenido. Han estadoinsatisfechascon el trabajo,no les gustaba(no se
• identificaban con los mismos,a diferencia de sus coetáneos),pero como hemosdicho
• anteriormente,sobretodo el rechazoha sido hacia“la forma”, las condicionesde trabajo,
• en que han desempeñadosus“profesiones”si así sepuedenllamar. Muchashantrabajado
• incluso sin cobrar apenas(apoyo al trabajo del marido o padres,p.e. en zonasrurales
• agrícolas;o en pequeñosnegociosdel marido). Es un discursocaracterizadopor las
• coerción,sumisión,imposiciónexterna,aúnde formamásacentuadaqueen suscoetaneos.
• Reconocenque sus trabajosno son cualificados,pero estánorgullosasde haber
• “contribuido” a la economíafamiliar, de haber“cumplido una misión” bien sacandoa los
• hijos adelante,bien complementando(en el caso de las viudas“sustituido”) el sueldodel
• marido, bien encargándosede las tareas del hogar en exclusiva. Además de las
• motivacioneseconómicas,destacantambién la independenciaeconómica“relativa”, las
• relaciones,la posibilidaddesalirdel espaciodomésticoqueha sido posiblegraciasa ganar
• supropio dinero.
• Las que hantenido muchoshijos, destacanla dificultad en la mayorpartede las
• ocasionesparaarmonizarel múltiple papelde esposa,madre,amadecasay trabajadora.
• La soluciónhubiesesido: 1) trabajaro estarde amade casa,o 2) compatibilizartodo pero
• teniendoayuda,pero no desempeñarlos dospapelesporqueal fin y al cabono hanvivido
• las ventajasde habertrabajadoy sí las desventajasde seramade casa.No han disfrutado
• plenamentede casiningunade las ventajasque puedenaportarcadauno de los dos roles.
• Hanestado“en medio”, entreel trabajoy la casa,en unasituacióndifusay deindefinición.
• La cuestiónesque no han podido decidirni elegir ningunode los caminossino que en
• todos los casosles ha venido impuesto:impuestopor las necesidades,por la educación
• represivay conservadora,por el marido,o por todo ello unido. Muchasdestacan,pues,la
• preferenciaporel trabajode amade casafrenteal papelde trabajadora(los trabajosa los
• que han tenido acceso eran igualmente desprestigiados,poco valorados social y
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económicamente)Han tenido que trabajarpor necesidad,porello muchasreconocenque
seramade casaal menosharesultadoalgomás“cómodo”.

en la fábricaesque... comote quedasviudaconcuatrohijos y unaniñade cuatroaños (..) la mitad de las
vecesteníaque faltara mi trabajoporque...a mi me mistabatrabajar(...) teníaquefallar muchoporque...ia
ver!, porqueel mayormequedócondiecisieteaños,erancuatro,pues,cuandono seponíauno malo, seponia
el otro (..) y hemosido campeando,sacandolos hijos adelantey ... peroun [Silencio)un no vivir. el ir a
trabajary no poderestarencasacon tus hijos, esun no vivir (..), porqueni estásIberani estásdentroy ha
sido un sacrificio... (.)“ (003:4 ó ver 007:6: “el trabajode amade casa.pero comosetiene que salir a
g~~¡puesmejorenel pueblo..”o 004:2)

Algunasmanifiestansu frustración,su deseono cumplido de trabajaren lo que
verdaderamenteles gustaba. Han trabajado en lo que han encontrado, para cubrir
necesidadeseconómicasindividuales y familiares (por motivos instrumentales),pero no.

han podido desarrollarsecomo personas,autorrealizarse,cualificarsemásen sus trabajos.
Reconocen,al igual que los jubilados,que su bajapreparacióny la coyunturadel momento
no les dejó elecciónde sustrabajos,de susvidas. Ello setraduceen un discursoresignado
al haber tenido que trabajaren lo que han podido: sirviendo-limpiezade otros hogares,
tareasagrícolas,costura.Erantrabajosconsideradostradicionalmentecomo“femeninos -

“M.- A mi me ha gustadola enfermeria,puescuandovine de allá con las hijas aquí, me coloquéen La Fe
[Hospitalde Valencia)y estuve9 mesestrabajandoenLa Fe de auxiliar, lo que másmeha gustadolía sido
eso..ningun otro tipo detrabajoni decasani nada todala sé hacer!peroa mí siempreme ha mistadoeso

:

me enseñarona ponerinyeccionesen las venas(..) Lo quemehagustadohasidoesosiempre(..)

M.- Entonces,como no habíaotra cosa, te mistaba (.3. como no habíaotra cosanoslo pasábamosbien:
íbamosa lauva, ala panera,un mes o mesy medio, lo quehabía,y despuésayudandoa casa.(3” (0D7:7)
“M.- Puesa mi, no es que ¡nc encantaracoser,porquees muy esclavo,es esclavísimo,me levantabaa las
cinco de la mañanaa preparar,a cortary prepararparano molestara las vecinasla máquinay luego, coser,
pero...,no teníaotrapreparaciónparapoderhacerotra cosay sacara mis hijos” (003:4 ó ver009:1-2)

Destacanaún menospuntos positivos de sus trabajosque los jubilados, si cabe
algunasseñalanla libertady la “escapada”del hogar, las relacionessociales,y un atisbode
independenciaque el empleo les ha reportado.Esto último será pues lo que echande
menosunavezjubiladas,o mejor dicho unavezque dejande trabajar,puesmuchasno se
hanjubilado (siguentrabajando)y otras dejaronde trabajarpero no son ‘jubiladas” en el
sentido propio del término. La queja respectoa su situación quedapatente en sus
testimonios.Aún así transmitenun discursobasadoen la resignacióny conformismo.Se
observanpocasdiferenciasentrelas trabajadorasy las amas de casaen exclusiva,pues
todasprotestansobresu pasadolaboral: las primeraspor no habertrabajadoen buenas
condiciones;las segundasporhaberestadoentregadasal hogar.En comúntienen,y esose
extiendea lo largode todos sus discursos,la bajavaloraciónsocialque hanpercibido,y la
pocaautovaloraciónen su facetalaboral.

Compartenun discursoen el que se manifiestan(unasde forma más clara, otras
más“reservadas”)especialmentediscriminadasrespectoa los varonesde susedades,y en
comparacióncon las mujeresde hoy. Perono sólo en el ámbitolaboral sino socialgeneral.
No han tenido control sobresus trabajosni sobresusvidas. Con todo ello transmitenun
“discursofrustrante”,de deseono cumplido, de no habertenido ningúnpoderde decisión
sobresus espaciosni tiempos. Sobretodo las que han centralizadosusvidas en el hogar-
familia, las amasde casaen exclusiva, son las que se manifiestanmás“desgraciadasy
desprestigiadas”. o
“criar a 7 hijos ;te parecepoco?(..) he tenido quehacerdetodo, pueslo quemenosme ha gustadoha
sido.- -, ¿quéte voy a decir?,la verdadque nadapor quehetenido que...porqueaunqueno me hayamistado
he tenido que hacerlo(...) con 7 hijos lo que he tenido que planchar.Y he salidopoco,he salidopoco.

”

168



(EM16:1 6 ver pe. 0D2:4-5: “la mujer no tenía campo,no había campopara la mujer, tenias que
buscártelotúy mucho...(...) porqueno.no teadmitíanensitio ninguno,tediscriminabatodalagente...”)

• Llama la atención el que muchasde ellas no mencionensu pasadodramático;
parece que no son conscientesde su pasado o, mejor dicho, “no quieren” serlo...

• Múestranun discursopoco crítico que puedeserdebidoa queverdaderamentehan estado
• bien (la minoría), porque son conformistas(“no ha estadotan mal”), o porque han
• “sufrido”, peroahoraprefieren“enterrar” su pasado,olvidarlo, e intentardisfrutaralgomás
• su libertad. Si echan la vista atrás muestran dos discursos contradictorios pero
• complementarios:
• - Porunapartesemanifiestan“orgullosas”de su pasado“exitoso” por “habercumplido” y
• habersalido adelantecon su familia, hijos-marido, hogar y trabajo. Las que tienenmás
• presenteestafacetamuestranun discursomáspositivo respectoal trabajo.
• - Pero,porotra, no quierenrecordarla “sujeción”, sobrecargay dependenciade los demás
• (hijos, marido,padres,jefe) y prefierendisfrutarahorade su tiempolibre másque nunca.
• Las quetienenpresenteestafaz del trabajopasadotransmitenundiscursomásnegativo.
• En general, encontramosen las mismas mujeresrelatos en los dos sentidos
• enunciados.Se trata de unosdiscursosambivalentes.De ahí sederiva la complejidadde
• querer“clasificarlos” comopositivoso negativosque sólo sehacea efectosde orden(más
• biensetratade un continuum)no de simplificar la realidadobservada.
• Detodasmanerashemosde subrayarque no todaslas mujeresson conscientesde
• las desigualdadesy discriminaciónque han soportado(algunasparticipantes0D2, GD3,
• pe.), sino que muchas “aceptan”su situación,seresignany conformancon “lo que les ha
• tocadovivir” (algunas0D9, y entrevistas).Se trata del “discurso tradicional” que tienen
• muchasmujeres mayores;quizáses un discurso“recatado” (a vecesausenciade crítica)
• más presenteen las mujeresde lo que cabría esperaren vistas a sus vivencias. Pero,
• generalmentela discursividadfemeninaseflindamentaen la queja, en la lamentación,que
• desdefuerapuedeconducira plantearsela duda¿enrealidadlo pasaronpeor o esque se
• quejanmás,son másexpresivas?Sin duda,apartede quesusdiscursossonmásexpresivos,
• tambiénsusituaciónfue peor quela de los hombres.Estolo percibimosen nuestroestudio
• pero viene confirmado en otras investigacionesconsultadas.A las penuriasde hambre,
• pobreza,seañadíala educaciónen valoresrepresivos.Porejemplo,la represiónsexual(ver

0D2:20 6 capitulo 10). Perono sólo a nivel relacional y sexual. La frase “estábamos
metidasenun bote” resumecasi a laperfecciónla educaciónquerecibieronen generallos

• mayores,pero sobretodo las mujeres.Estaspautassocializadorashan influido totalmente
sobresusvidas y trabajos:el miedo a salir de casa,la inseguridadantelos hombres,a ir a

• trabajar...el discursodel miedo.

• “- Y te metíanmásmiedo los padres,porqueyo cuandome vine a Madrid, mi madre:“jQue no seteocurra
• deir connadie,queaver lo quevasa hacer!”y eselmiedo(...)• (.3- Y hacenbien, desdeluego,yo lo comprendoporqueestábamosmetidasenun bote,no podíassalir, si

salíaseramalo, si temetíaseratambién,o seaqueno sabíaslo queibasahacer...
- No, no, yo salíaa comer,yo salíaa comera la unay no te podíandecir: “¿quierestomarteun vermut?” y

• habíavecesquedecías:“¡John!, ¿si meven?, ;y si meven?”, y no podíasentrara tomarteunvermut12

)

• - Nacimosenmuy malaépoca...(...)
• - Puesyo, lo que...antiguamentelo queha pasadoesquehemospasadomuchas..,las hielesamargas,para
• decir... porqueera el año del hambre(...) nos fastidiaron mucho porqueerantiemposmuy malos, tiempos

malisimos (...) Pasémucho, lloré mucho...” (002:5-66ver 0D2:21: “...contu maridolo mismoquehabía
• hechomi madreconmi padre.(...) el mejorplato, eraparami padre~ mi madre,si habíadoshuevos,los
• repartiaparalos demásy ella sequedabasinél (...) Eraunavida... muy, muy triste...” (002:21)

• La discursividad femenina está cincelada, sea de forma latente (en todas) o
• manifiesta,de protestay denunciaantela “poca libertad, ausenciade poderde decisión,
• frustración” que han soportado.Recordemoslos discursosdel apartado7.1. en el que nos
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expresabansu dependenciaprimerode los padresy despuésde los maridoso jefes.Ha sido
una vida muy dura, triste, reprimida...;una “vida a medias”.En general,tanto las que han
trabajadocomo las que han sido amasde casano se hansentidoconsideradasni laboral ni
socialmente. Pareceque su historial les persigue y aún siguen sintiéndose las “más
desgraciadas”en comparacióncon los jubilados.Generalizando,el discursonegativode las
mujeresseenfatizaen boca de las viudas, amasde casa,las que estánmás delicadasde
saludy solas...que sonlas quetransmitenunosdiscursosaún“más negros”. Suvaloración
global de pasado(no solo de sus trabajos),y también la valoraciónglobal de su presente
parece más negativa a tenor de sus discursos. Critican el machismo más duro y
recalcitrante,no a nivel individual sino social, que no dejabatrabajar(ni estudiar,ni salir,
ni, nada)a las mujeres(véaselas dosprimerastranscripciones).Por contra,valorany son
conscientesde los avancesquelas mujeresde hoy puedendisfrutar.

tuve la cosade quemi mujer no trabajóparanadie,cosaque yo no guisequehiciera quetrabajarapara
nadie,porqueya mereventabayo solo paratrabajary sacara losdoshijos adelante”(EM2O:4)

- pagarel piso, comer...no podíaser, entoncesyo me pongoa trabajaro nadaasíqueme pusea trabajar

.

no quería,peroyo dije: “Yo voy a trabajar” (002:26).

- - todo, tanlimitado queno podías,ni un momentín,aunqueestabascasada,cm tal lasujeciónque teniasa tú
marido, ¡eh!, tal sujeciónqueteniasa tu maridoque yo me he pasado,desdeque me he casado,fijate si me
habrépasado,pegadaal teléfono,porquemi maridoeracamionero,y me he hechonuevecolchasa ganchillo,
(...) yo no podíasalirni a tomarun café,(..) porquesi mi marido¡nc llamabapor teléfonoy no mepillabala
broncaera..- segura,y luego las listasqueera:“Puesmiraesta,puesmira la otra” y mehetirado,todala vida

.

desdequeyo inc casésentadaenuna silla... (..) y digo... ¡quehoy sequejelajuventud!,no tiene derechoa
quejarse.tendréisotrosinconvenientes,yo no digoqueno, perosolamenteJa libertadquetenéisla mujerhoy
díavale portodo. hemospasadouna vidamuy sacrificada,(..) muy canalla,nos las dabantodasen un lado
(..) digo: “Bueno y yo... ¿puéhe pintado?”, queno podíassalir a la puedade la calle a tomar ni un café
porqueno tevieran,porqueno teniasderecho,tu maridoerael primeroque te decía: “¡chhh!, tú en tu casa”.
Entonces,ya ¡nccontarás...”(002:20y ver002:21)

El bajo nivel formativo de los mayoresquedaaún máspatenteen el discursode las
mujeres, que aunquepareceque no sobrevalorantanto como ellos, igualmentedejan
traslucirun determinado“complejode inferioridad” por no haberpodidoestudiar.

- - los hombrestampocoiban, porqueyo no he ido nuncaal colegio. ¿eh?.peroJa mujer, menos todavía

,

porqueteníanque emplearla,hastacuidarniñas, queteniancuatroo cinco añosy teníanque...” (003:36y
ver pe. 009:15:“. éramosmásburrosy ahoraserántodosinteligentes
(...)- ¿Cómoteniamosqueestudiarsi no teníamosdinero?,bastantehacíamossi comíamos,los añosnuestrosde
posguerrabastantehacíamossi comíamos .“

)

En generalsesienten“desgraciadas”,y se lamentande la “mala época” que les ha
tocadovivir - En ello los discursosson semejantesen todos los mayores.Predominael
discurso de la fatalidad, se sientenun grupo desfavorecido: “hemos sido bastantes
desgraciadas(...) mira vosotraslas jóvenesal menosahorapodéiselegir entrequedarosen
casita o salir a buscarosel pan... Peronosotras,yo creo quetodas las que estamosaquí y
más..,hemostenido quehacerlo que habla que hacer porqueasí estabamontado,eraotra
vida.” (GD9:3). Sin embargo,tambiéncoincidencon sus coetáneosen que vivieron mejor
quesuspadresy antepasados(véase7.1.).

Peroesoel que vivía; mi madremeacuerdoquellorabatodoslos días. (- pobredilla),todos los dias, (-¿estaba
enferma?),porqueestabaenfermay norqueno teníadinero; iba a la “tacita” y mi padrele decía:“¡¿ya no tienes
dinero?!”,y encimadequeno lo tenía,quetedijeran“¡¿yano te quedadinero?!”y se iba...
- Hoy nosquejamosy si vemosa nuestrospadresno nospodemosquejar.
(.3-Porquemi padrey mi madremuñerony no cobraron...(009:14)

170



e
e
e

Teniendo presentela idea de diferencias intragénero(entre las propias mujeres)e• podemosresumir los distintos itinerarios laboralesfemeninosadaptandola idea básicade
McPherson(Moragas,1991,pp. 175-6)del siguientemodo:
1.- Habersido amasde casaexclusivamente.
2.- Asnasde casa,perotrabajadode formasumergida(pocashoras,bajaremuneración).
3.- Triple carrera: hancompatibilizadohogar,familiay empleo.
4.- Itinerariomaduroo retrasado:amasde casaque sehanincorporadoal trabajoremunerado
despuésdela crianzadelos hijos.
5.- Itinerario intermitente: han compatibilizado hogar y empleo, con entradasy salidas
frecuentesal mercadodetrabajo.Las llamadas“mujeresre-entrantes”.

• 6.- Itinerario imprevisto: un acontecimientofamiliar obligó a abandonarel mercadolaboral
• (cuidadode familiaresmayores)o biena incorporarseal mismo(viudedad).
• 7.- Itinerario ininterrumpido:las que han trabajadode maneralineal, sin interrupciones,al -

• modo“masculino”.
• Sin embargo,la mayor partede mujereshan seguidocomo estamoscorroborando,los
• primerositinerarios laboralesmásquelos últimos, queconformantrayectoriaslaboralesmás
• linealesy continuas(el 70 tipo ha sido máscaracterísticode las mujeresde estatusalto). Al

margende quemuchashansido amasde casaexclusivamentey otrashantrabajadoal mismo
• tiempo, todas tienendiscursosigualmentecríticos. Hemosvisto cómo las amasde casay
• jubiladosde menor estatusplasmanun discursocon tintesmásnegativos,más críticos. Una
• reconstrucciónmenosclara, másambivalente,tienenlos jubilados/asde posicionesmedias,
• que se sitúan en un extremo más o menoscritico dependiendode la faceta que estemos
• analizando.En cambio,en el otro polo podemosobservarun discursosobreel pasadolaboral
• máspositivoquesueleconcentrarseen los/asmayoresde estratossocialesmásprivilegiados.
• Veamosa continuaciónlos maticesdiscursivosde estosúltimos.

• 7.4. EL TRABAJO COMO VOCACIÓN
e
• Perono toda la crónicadel pasadolaboral de nuestrosmayoreses tan negracomo
• lo comentadoen los anterioresapartados.De ahí la heterogeneidadintrageneracionalque
• venimos resaltandoa la largo de toda la tesis. Hemos encontradono sólo diferentes
• discursos intergénero sino también intercíase, según el estatus alcanzado. En
• contraposicióna todo lo que se viene analizando,los jubilados de mejor nivel socio-
• económico,ejemplificany representanlas trayectoriasmás lineales y continuasde todos
• los mayores.La siguientefrasebienpuederesumirestaidea: “Hemos crecidode la nada.
• Ha sido difícil pero estamosorgullosos“. Son los que han disfrutado de mejores
• condicionesde trabajo, incluyendo,claro está,la minoría de mujeresde estatusalto. Con
• ello podemosconfirmar la existenciade diversidadsignificacionalrespectoal pasadoen
• relacióna los trabajosy al nivel educativo.El géneroy el hábitat,tambiénaportanmatices
• distintos a los discursossobrela trayectorialaboral, aunqueencontramosun trasfondo
• comúnde dificultadpretéritaenbocadetodos los mayores.

En cualquiercaso, tal como decíamosal tratar el discursopredominanteo común
(apanado7. 1.) sobreel pasadode los mayores,los de capasmásaltastambiénnoscuentane• que han tenido una vida de trabajo muy dura, horadosextensos,principios dificiles. Se
encuentrantanto diferenciasdiscursivasintragénero(ya comentadas)como intraclase.Es
decir, dentrode un mismo estatustambiénsepuedenhallar algunasdiferenciasentrelos

• mayoresque han sido empresarios(componentesdel GDS, pe.) frente a la mayor
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uniformidad laboral de los empleadosy cargosde la Administración (participantesdel
UDS, EM1, EM3, EM13)’2.

En general,estosjubilados han desarrolladosu profesióncon mejorescondiciones
laboralesque las comentadashastael momento:hansido suspropiosjefes(casodel UDS),
han tenido trabajos cualificados, salarios elevados, posibilidad de formación, nivel
educativoalto, poderde decisión,libertad,mayorreconocimientosocialy autorrealización,
etc. Esto haceque su valoraciónde la trayectorialaboral seamáspositiva. La centralidad
del trabajo en sus vidas es semejantea de los otros jubilados, pero las motivaciones,
satisfaccióny recompensaslaboralesson biendistintas En relacióna la carapositiva de
sus trabajos anteriores, de entrada ya observamosuna mayor linealidad, menor
diversidady menoscambiosde profesióny puestode trabajo. Si se producíancambios
eranparaascendero mejorar.

he trabajadopuestodala vidaenlaAdministracióndel Estado.
-- igualmentefuncionario.
-- dedicadoala docenciatodalavida.
-. -enel comerciode la piel
-. funcionario. 0

- - funcionario.
-- soy delegadodeventasde..- del grupo Freixenet”(005:1)

- - .a los 15 añosa trabajaren la bancay practicamenteentré de botones, luego ya fui auxiliar y fui
ascendiendoy estuveen unaescalaadministrativay así he estado toda la vida y perfectamente,mi vida
laboralhasidoperfecta,maravillosa.Deverdad,no hetenido ningunaqueja,heestadodeseandoquellegara
lahoraparairme a trabajar.mc gustabainfle a trabajar(EMS: i ó ver EM1 :1 “prácticamenteen la misma
empresaporqueentréen la matrizy luego mepaséaunafilial.” ó ver 008:1, EM12: 1, 005:3)

Por tanto, si hay mayorescon “amor al trabajo”, o al menoscon actitudesmás
positivashacia el mismo, los encontramosen las profesionesmás cualificadasque, en
nuestro estudio son la menor parte. Serán estos mayorescuyo trabajo ha sido “más
expresivo” (o al menos más valoradosocialmente)los/as que más echande menos el
trabajo(véasecapitulo 8). En los trabajadoresautónomos,agricultoresy las profesiones
más cualificadasencontramosunosdiscursosque denotanalta satisfacciónlaboral, sobre
todo los que han sido empresariosde PYMIE’s (véasediscursosUDS). Son los que han
tenido mayor autonomía,libertad y poderde decisiónen sus trabajos.Estemayor control
sobresustrabajos,y por ende,sobresus vidas, coincideen los trabajadoresdel campo,en
los autónomosy en profesionalesliberalesen general,con una marcada“ética individual”
del trabajo (EM2, EM3, EM7, EMS, EM12, pe.). El conceptode trabajo como algo
“vocacional” y de realizaciónsólo apareceen los de estatussuperior.Podemosdecir que
no todos los jubilados de estatusalto estánsatisfechosde su pasadolaboral, pero sí que
hemosencontradoen sus relatos mayor satisfacciónque en las verbalizacionesde los
mayoresde capasmenosfavorecidas.

Las motivacionespor las que han trabajadoson de caráctermás intrínseco(“les
gustabael trabajoen sí”) y másexpresivo(el trabajocomo fin, no sólo como medio).Las
razonespor las que trabajaron, obviando las económicas,también son más diversas:
prestigiosocial, autorrealización,ponera pruebahabilidadesy conocimientosalcanzados,
entre otras. Es donde hemosencontradounos significadosdel trabajo más positivos y
basadosen la realizaciónpersonal,que a vecesaportabanun sentido “cuasimistico”, de
sacralizacióndel trabajo.El trabajocomovocaciónparamuchosde ellos:

_________________ ¿
12

Tal como justificamos en nuestro diseño de investigación, los mayores de estatus alto son una
minoría de ahíque hayamos perseguido menos discursos de este “tipo’ de jubilados. En cualquier caso vimos
fundamental disponer de su discursividad para contrastar y complementar los análisis.
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. ..Yo estabadeseandoir a traba,artodoslosdíasporqueestabaa gustoconlo quehacía,porqueyo cuando
tenía14 añosdecía:“Yo quieroserempleadodebanca,yo quieroserdelabanca”,esascosasle tienena uno

• de pequeño,¿no?(...) accedía la banca.Y yo iba a trabajarcon una alegría tremenda,con una alegría
• tremenda.Perfectamente,yo siemprehe sidofeliz, feliz, feliz, hehecholo quemegustaba...”(EM8:2)
• . ..a lo mejorllevaba3 nochesdurmiendo2 horas.No hehechootra cosa:dejabadehacerlo mássagradoparair
• a ayudara unavacaqueno paría,unpenoo un natoqueno podía...(...) hetrabajadoa gusto y erafeliz, porque

cuandoteníaunavacamaladeun pobrey selacuraba...(..) en aquellazonaeramuy considerado...”(EM2:3 y
• ver 0D5:2: “...porquea mi me ha gustadosiempretrabajar (...) yo el trabajolo he consideradosiempreuna
• vocación,la vocaciónpareceque...que... no sé! uno tienela ideade que el curao el maestropuessonlos
• vocacionales...¡puesno! (...) trabajoesporquemegusta,megustami trabajo,merealizoen él comoahomse
• dice...”)

El ejemplomás claro de actitudespositivashacia el trabajo es que algunoshan
solicitado atrasar la jubilación, tener una “jubilación tardía” y muchos siguen aún en
activo; otros se sienten útiles y están deseososde “aportar más a la sociedad”. Sus

• motivacionesiban más allá de lo puramenteinstrumentaly económico.Muchos de ellos
• podemosdecir que aún “están en transicióna la jubilación” porque aún siguen activos,
• incluso de maneraoficial (ver 9.3.1). De hecho, segúndatosoficiales e! porcentajede
• activosmayoressuelenseren su mayoríatrabajadoresautónomos(artesanos,empresarios,
• comerciantes,pe.) o profesionalesliberales(médicos,abogados,profesores,pe.) que hane

aplazadosu entradaen lajubilación.
• “.. ya estoy jubilado y he pedidocontinuar5 altosmás(- Qe,yo creoquea ti hayque echartede comera
• parte...)no, no,yo pienso...peroyo pienso,piensodeverdadqueyo me aburrida,¡vamos!, no meaburriría
• porqueyo, ya lo he dicho antes...queno solamenteel trabajoen la Administración,yo es quehe trabajado

muchísimo,enmuchísimoscampos,esdecir,yo he dadoconferencias,hedadocharlas(..)
• (...)- Puesyo en mi profesiónestabacompletamentependientedelos añosde servicioparajubilarme,porque
• yo estabaloco loco porjubilanne,sin embargome dedicopues,a un poco de contabilidad...(...) no parode
• trabajar,yo moriré trabajandoporqueno he hechootra cosaen mi vida nadamásquetrabajar,peroenmi

profesióny balounaempresaestabaloco por irme.” (0D5:2-3y 6 ó veralgunos0DB)

• Algunosde estosmayorestienenestudiossuperiores,perorepresentanunaminoría.
• No sólo el bajo nivel educativoes característicode los mayoresde menorestatus,sino que
• los mayoresquedenominamosde mejor posiciónsocialgeneralmentetienenun nivel bajo

o, medio de estudiosoficiales, con la diferenciade que éstoshan ido adquiriendomayor
• nivel cultural, y ocupacional,a travésde sus profesionestambiénmás cualificadas.Por
• estomismo algunosmayoresque hemosclasificadocomo de estatusalto esmásbien por
• su “nivel de pensión”, pues su nivel de estudios es medio o incluso bajo (pe.
• EMl2:1,EM3:1).
• Otro aspectopositivo a destacar esel discurso “creador” de muchos de ellos: han
• creadosu empresa,han salido a flote a pesarde todo, sehan mantenidoindependientes,
• “han crecidodela nada”. Todo ello dejatraslucirun discursode esfuerzoy sacrificiopero
• que conducea un discurso“orgulloso”, de recompensa,éxito y satisfacciónelevados.
• Confirmamoscómo dentro de un mismo estatussegúnla profesióncambiala trayectoria
• laboral: no semanifiestandel mismo modo los funcionarios,los empresarios,bancarioso
• los comercianteso artesanos(autónomos)teniendotodosellos un nivel alto de preparación
• e ingresos.En cualquiercaso,esen estasprofesionesdondeencontramoslas actitudesmás
• positivashaciael trabajoy portantoseránlos quemásecharána faltarel trabajoy los que
• muestranmayorhostilidadhaciala jubilación (véasecapitulo 8).

e
• - . siemprehabíaproblemasqueresolvere ibascontodala ilusión del mundo,lo quepasaes quemuchas

vecesno lo podíaresolvery la gentepues teniasunos en contra, otros queríanla fabricación... Se hacía
muchaproduccióny te ibascon un burrosi no lo podiassolucionardemil demonios.

• - Yo resolver los problemasque siemprehemostenido todos los industriales,tanto de genteque viene a
• comprar,clientes,proveedores,banca,de todo.
• (.)... he trabajadocon muchailusiónnoroueerauna cosapropiay francamentepuesteniasqueapretar..
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- La luchaporreglageneralha sidoconilusión (...) porquea Dios graciashemosido un poco adelante,cada
vezhemosluchadomás,cadavez hasido máscomplicadopero cadavezel fmtoha salidoa flote

.

(...)- Mi casotambiénhasidode superación,cadavez a más...”(008:1)

En susdiscursosmuestranmayorañoranzapor “aquellosaños” quelos jubilados
de niveles más bajos. Llama la atención que esta minoría “privilegiada” manifieste
añoranzade sus tiempos pasadoscuando estudiabano viajaban...,mientras los otros
jubilados estabanen ese mismo año -esa misma época de juventud y posguerra-,
emigrandode suslugaresde origen,buscándosela vida, intentandoganarseel pan.

- (..) hacetreintaañoshicimosunoscursosenel Valle delosCaídosy nosacordamosdelconejo al ajillo de
Don Cipriano y de las sardinasasadasde la Serrata(..) de eso si nos acordamos.(...) los pequeños
detalles...”.(005:14ó ver 0D5:7: “muchasvecesmedicen: ¡Hombre,hayquever el valor quetienestú de
estarhablandoahoramismodelFrentedc Juventudes!puesyo lo pasémuy bien, ¡yo lo pasémuybien! (..) y
ni mearrepiento.m... no solamenteno mearrepientosino que añoroaquellosaños..”o ver 008:14)

Pero,no olvidemos que tambiénrealzanla “otra cara” igualmentenegativade
sus profesiones(aquí podemoshablarmásde “profesiones”propiamentedichas)bastante
duras,caracterizadastambiénpor horariosextensos,principios de expansiónduros (en el
caso de los empresarios), mayores conflictos laborales, mayor responsabilidady
“quebraderosde cabeza”, monotonía(en el caso de los fUncionarios y asalariadosde
empresas),dificil desconexióndel trabajo durante el poco tiempo de ocio del que
disponian,principalmente.Tambiénha sido dificil paraellos salir adelante,“nadales ha
venido dado”, lo han tenido que ganar a pulso, sobretodo los empresariosy trabajadores
porcuentapropia.

A todo esto conformehemosvenidohaciaadelanteeramásesclavo queantesen principio: hacíasmás
horasy teniasmásproblemasquecuandoempezábamos..

.

- A mí mc Ita pasadoal revés,al principio todaslas cosascuandoempiezan...
- Peroes quenosotrosal principio eramuysencillo, familiar, conpocascomplicacionesde cobra y pagaal
contado,casi, y esoevita un chorro de horasde oficinay dequebraderosde cabeza..,estopermiteque nos
sobraratiempoparahacerla laborde peonaje...
(..)- Nosotroshacíamosdetodo: lo mismo laadministraciónque tirábamosde gancho...no habiamaquinaria
dc nada:todosehacíaconla fuerzade brazos,puesigual hacíamosunatareaquehacíamos...
(..)- (..) al principio no hacíamos12 horassino 24. ni tiempoa comer,porquecuandoempiezauno.. esmuy
natural...” (008:4-5ó ver 008:1: “trabajabamuy duro.Despuésen labancapuesun periododificil y tal
puestrabajabassiemprequeestabasdespierto,o sea,porquesin estaren elbancoestabastrabajandoquees lo
mismoquelespasaa los industriales...
- Cuandounacosaestuya...siempreestáenlacabezalo mismo,no parasnunca..

.

- Queno escomoun obreroquele dicen“8 horas”y hace“pam, pam”y a las8 horastevasy casay basta...”
ó ver 008:3-6: “no he conocidonuncalas 8 horas,he hecho12 horasy despuésme iba a ensayara la
música; eramúsico.Ibamosa certámenesy eso..(.) esqueno teniastiemponi a santiguarte

La actitud haciael trabajoserápuesmáspositivaen los (tambiénmujeres)que han
tenido mejoresocupacionesy mejores condiciones de trabajo. Aún asi encontramos
ambivalenciaen susdiscursosy diferencias intraclase.Percibimosun discursonegativo
igualmentehaciael trabajo,que se concretaen una críticaa la Administracióndonde han
trabajado(algunosparticipantesdel UDS), los que han sido “sus propios jefes” (UDS,
EM13) o más positivo en los que han disfrutado de un trabajo “enriquecedor
personalmente”(en el caso de la EM2 -veterinario-, EM19 y EM7 -profesores-),más
expresivoy valoradosocialmente.Discursosambivalentesen los mayoresde estatusaltos,
pero predominaun tono positivo en relacióna los otros/asmayoresde nuestroestudio.El
hechode que dentrode un mismo estatusseencuentren-actitudesdiferenteshaciael trabajo
complicaaún más los análisisy explica, cuandomenos,la variabilidad intrageneracionale
intraclase, dejándosetraslucir la influencia de la percepcióny trayectoria personal
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(condicionesfamilíares,valoracionespersonales)de cadapersona.Pero,Insistimos, los de

• mejorposiciónreúnen,en suma, las actitudesmáspositivashaciael trabajo.
• “en mi pueblo (..)‘ ya educando,conectandocon 3 generaciones...,durantelos 34 años(...) quemamuchoy
• ademásnoves...,tieneslacompensaciónde losniños (EM7: 1) sonlas satisfaccionesque te llevasde la escuela
• ver lagratituddespuésde loscríos, dequeya sonunoshombres,y quetienenun “ese’ quetodavíarecuerdande
• supasoporlaescuela.Esoeslo mejordetodo.” (EM7:2)

• Yo no... yo no es desdeluego... tanto amor por el trabajo! (...) una primera parte, la organización
• sindicalenla aueyo sí que meencontrémuy a gusto y muy satisfechoen mi funciónde... de asesorjurídico

-

• laboral.Luegoya hubootrasegundapartequeeslaAdministraciónCentral.queesono meha ~stadonada

,

• y yo creo queahi quedasintetizado lo demás, ¡vamos?,que tanto amora] trabajono (...) no teníanque
decinnequenostenemosqueir, yo estabadeseandoirme (...)

(...)- Bueno, puesyo heestadomuy a gusto enmi profesión,la docenciame ha gustadomuchísimo,lo que
• me ha gustadoesenseñary educar,hacerde sargento-semanano me hagustado,perohe tenido que hacerlo-

• (...)- Bueno,yo empecéa los catorceañosa trabajary luegolo quehice, por las obligacionesquehe tenidoy
• tal puesmeherealizadodentrode mi trabajo(...) lo quesiempremehagustado,contabilidad...(...)• (.3- no porquea mi me vuelva loco el trabajo ni nadade eso, es que eranunos trabajosque a mi me

aistaban.-. la primerapartefue jugaral fútbol, jugabacomoprofesionaly a mi me gustaba(...) la segunda
• parteque esla queescasitreintaañospuesque esdelegadode ventas(JI yo en la empresaquehe estado,
• que es Freixenet,¿quéquieresque te diga?,yo he tenido una libertad, casi, casi todoeran por metas,se

• ganabadineroy sesigue ganando,(...) libertadabsoluta(...) mandabaenmi mismo... “ (0D5:2-3)
e

En cualquier caso, a la fUerza, su reconstrucción del pasado tiene que ser más
• positiva, porquesu realidadpasadaasí lo ha sido. Sin embargo,como ellos secomparan
• consigomismos,cuando eran adultos(no toman comoparangónlos mayoresde estatus

medio y bajo o las mujeres)su situaciónactual no es descritatan positivamente13.En
• general,los mayoresmejor situadosen la escalasocial tienenun discursomenoscentrado

en la “queja del pasado”,mássatisfactorioy positivo que los otros jubilados y jubiladas.
De hecho, ponen menos énfasis en hablar de sus trabajos, sus opiniones son menos
descriptivasy más valorativas que las de los mayoresde estatusmedio... Valoran de formae• positiva su pasadolaboral y vital hasta el punto de sentir añoranza.En algún sentido,
piensanque: “cualquiertiempopasadofUe mejor...”.

Pero no siempre el ser mayor “privilegiado” escondeun pasado plenamente
satisfactorioy unahostilidadactualclaraa lajubilación. Lo que si podemosdecircasicon
total rotundidadesque en estacapasocial se encuentranlos discursosmáspositivoshacia
el trabajo y unos significadosmás expresivossobreel mismo. Veamos pues,cómo en

• muchoscasos,a pesardel nivel alto y satisfaccióncon el trabajopasadodeseabanjubilarse
• de la “obligación” del trabajo. Pareceque no han encontradoy no logranencontrarcómo
• cubrir ese “hueco social”. Tal como algunosdicen, ni han estadobien en su pasadoni

tampoco lo están ahora: “no estoysatisfechode la jubilación, ni estuvesatisfechodel
• trabajo tampoco, en ninguna parte, es decir... <½)porque ahora te ves que no
• encajas”(GDS:4).Peroestasituación esmáscomplejade analizary no puedeentenderse
• sólo desdeel trabajo, sino tambiéndesdeaspectoscomo el tratamientohacia los mayores
• (capítulo 10), las actividadesque realicen(capítulo 9), el entornoy relacionessociales
• (95.), tal comotrataremosen próximoscapítulos.
• Aunque todos los mayoresmanifiestanque “han salido adelante”,los de mayor
• estatushan sido menos“maltratadospor la vida”, han sido unos privilegiados(aunque
• muchosno son conscientesde ello) en comparacióncon la mayoría: no han tenido que
• emigrar,supuestode trabajoha sido y esmásrevalorizadoy consideradosocialmente;han
• disfrutadode unamayor seguridaden el trabajo,de algunosascensosy mejorade puesto,
• de posibilidadde formación,entreotros. En concreto,las profesionesque handesarrollado

13 Pero eso será tratado en act¡tudes hacia la jubilación”. Veremos como se invierte el sentido de su
valoración hacia el pasado -positiva- y valoración hacia la jubilación -negativa- pero una valoración global del

• pasado, de nuevo, positiva.
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pareceque les hacesentirseorgullososy satisfechosde su pasadoy sin embargosus
discursossobrela jubilación y sobrela actualidadparecenmáspesimistas(pasadobien,
hoy mal). Al contrario pareceque ocurre a los jubilados de menor estatus: su pasado
laboral no esmuy alabadopero en la actualidadcomo jubilados se sientenbastantebien
(pasado mal, hoy bien). De todas manerasno siemprese observanlos discursostan
uniformizadosporestratoscomocontinuaremosobservando(véasecapitulo 8).

La valoraciónglobal del pasadosigueunaspautasparecidasa la valoracióndel
pasadolaboral (serepite el tono discursivo).Es decir, observamosen nuestroestudioque
los de menorestatus,las mujeres,los queestánsolosy sonmáspasivospercibende forma
más negativa su pasado (en coherenciacon su evaluación del pasado laboral). Los
discursosmenoscríticos con el pasadoseencuentranen aquellosquetienen(y hantenido
mejor) posición social En fin, una vez conocidaslas distintas actitudes(significados,
valoración,satisfacción,motivos)haciael trabajova quedandoclaro que el trabajoanterior~
esuna de las dimensionesque marcarálos discursosy percepciónhacia la jubilación y
envejecimiento.Pero vayamospaso a pasoy veamosantes los discursos sobre el ocio
pasadopara luego conocersus posturasante el “fin del trabajo” o la jubilación. Este
apartado (y el siguiente) pretendenser “bisagra” o enlace, para desembocaren la
discursividad,igualmenteplural, sobrela transicióna lajubilación.

0

75. EL OCIO SUPEDITADO AL TRABAJO O LA IMPOSIBILIDAD DEL OCIO

Se vuelve relevantedesarrollar,aunquesea someramente,qué hacíanlos mayores
“despuésdel trabajo” porquesuincidenciasobrela transicióna la jubilación y la actividad
parecenítida. El objeto de este epígrafe es dar respuestaa los interrogantes¿a qué
dedicabanel tiempo “Ibera” del trabajo?¿quésignificado teníaparaellos el tiempo libre y
el ocio? El discursopredominantenos indica una ocupacióndel tiempo libre “breve en el
tiempo”, es decir, tenían poco (jo nada!) tiempo libre: trabajaban“de sol a sol” ibera
remuneradamenteo en el ámbito doméstico.Además, el tiempo libre de trabajo solían
dedicarloa la familia, principalmente.Apenaspudieron“rozar con la puntade los dedos”
el ocio; disfrutar plenamentedel ocio no les ha sido posible. En cualquiercaso setrataba
de un ocio espontáneo,no programado,pasivo,pero veamosanteslos distintosdiscursos
segúnprovengande vocesfemeninaso masculinas,o biensegúnel estatuso el hábitat.Es
decir, aunque todos tenían un tiempo libre limitado, un tiempo de ocio similar
(generalmenteel ocio como descansoy diversión), ni todos/ashacíanlo mismo ni le
otorgabanel mismo significado.

La frase “siempretrabajando,pocodefamiliayde ocio nada”bienresumela idea
de supeditacióndel ocio al trabajo en el pasadode los mayoresvarones.Por tanto, si
hemos observadola diversidady complejidad en las trayectoriaslaboralespareceque
encontramosmayor uniformidad, sobretodo “intragénero”, en esteaspecto.Es decir, los
hombres(de cualquierestatusy hábitat) lo dedicabana trabajarmás (recordemoslo del
“pluriempleo” y los horariosextensos)o aestarcon susfamilias. Las mujeres(de cualquier
estatusy hábitat)a trabajary cuidarde los hijos y del hogar.Perono todo estansimple.

En general, los jubiladosvaronesdicen que no han tenido tiempo nadamás que
paratrabajare indagandoen sus relatos,vemosque despuésdel trabajo que ocupabasus
largasjornadasde sol a sol, seguíantrabajando(en otrosoficios distintosal principal, o en
el mismo pero de formainformal: lo que ellosdenominan“chapuzas”).En muchoscasos,
seguíantrabajandogeneralmentepara complementarlos bajos salarios y afrontar las
necesidadespersonalesy familiaresde entonces.

“P.- (.) salíadc trabajar,andabahaciendounas“chapuzucas”.mis cosillas, mis cosillasy tal, dentro del
oficio ése, y bueno,era un complemento,si se puededecir, un complementoeconómico,porqueclaro, de
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• aquello no es que se ganasemucho(.) en el taller, puesclaro, las gananciaseconómicaseran bastante
• bajas...,perobueno,siemprehacíastuscosillasy vamos,ibassacandoun complemento(...)
• (...)J.- - -.y fueradel trabajo, puesyo no hacíanadaporqueyo hacíamuchashorasextraordinariaspara la
• empresa,yo trabajabasiempreparala empresa.Yo no teníasábadosni domingos...” (01)6:7, o ver EM9:2

“Despuésde trabajarno me dabaa mi tiempoparanada (...) Yo la vida queteníaeranadamásque en la
carreteratirado...”over 001:1: “.ini oficio eramásesclavoy no mehadado tiemponi acartasni anada..

.

• (...) echarhorasextraordinanas...ver006:18y 001:13)
e
• Además de seguir trabajandotodos señalanalgunas prácticas biológicas más
• básicascomo partede ocupacióndel tiempo libre de trabajo: dormir, descansarsin hacer
• nada,comer,tomaralgúnalimentoo bebida.

• “Cuandollegabadetrabajar, llegaba,me duchabay me ibaa tomarunosvinoscon los amigos.La tertulia,
esosí eranecesario,yapodíavenir lo cansadoqueviniera. Luegohe estadotrabajandotambiénmuchosaños
con...,hacíamostaquitosdelelia paraestufas,paravenderlas...”(EMLO:3)

• “- Si en la fábricano habíahoras,yo inc iba a la trapería.Tambiénhe sido cobradorenla “Contestana”,he
• trabajadoenla Construcción,heido alcampoy heido...•

- Yo trabajabaen Ja Construcción.
- Yo trabajabadomingosy todoenla imprenta.(...).

• - Si queríastenerun duro más, hala?,sábadoy domingo, ¡a trabajar?,paratenerunduroy podértelogastar.
• Y eso era,siempretrabajo, siempretrabajando,eraunaratinadetrabajo,trabajoy cama...”y ver EMI5:2 ó
• EM2O:2)

e
• Se observaque muchosno hacíannadamásque descansar“sin hacernada”. Esto
• parece comprensibleporque tras unas jornadasde trabajo tan duro y “tan activo”
• fisicamente(sobretodo en los trabajosmásfisicos y menoscualificados)no les atraía(o no
• conocían,o no teníanposibilidades,o todo ello unido) ningúntipo de ocio activo sino más

bienpasivo,de descanso.Perotambiéndestacanalgunasactividadesconsideradasde “ocio
más activo” como por ejemplo: ir al bar, jugara las cartas,pasear,salir con los amigos,ir
al campo,deportes,etc.Los primerosparecensermáspracticados.

El “pasear” era y sigue siendo (como veremos en el capitulo 9) una de las
actividadesmás practicadaspor los mayores,sobretodo por los jubilados. Las mujeres
tendíanmása permaneceren el hogar,o a pasearpormotivos de compraso para“sacar” a
los niños. Además,el reunirsecon la familia tambiénha formado partedel tiempo libre
pasadode los mayores.Acudir a misaha sidounade las prácticas(y siguesiéndolo,sobre
todo en las mujeres)que los mayoreshan realizadoen sus días festivos. En general la
ocupacióndel tiempo libre esde caráctermásbienpasivo,sencillo, barato,realizadoen el
mismoentornoy con actividadesde prontaejecución.

• “- Yo al paseo,yo cogíay me ibaal paseoporahí comosalíamosporla tardepronto,puesluegoa lo mejor
• meibaporahí depaseocon lamujer... (...)

• - Se saliadel trabajo,secomíay o biente ibasa darun paseopor ahíconla señorao a jugara las cartasa...a
dondefuera,o biena unbaro adondefuera...

• -Oencasa...”(ODL:llyverlZ)
• “P.- (.) otro tiempo lo echabaenel bary algo depiscinay tal. Y luegoel ambientefamiliar, con la mujer...
• P.-Yo, despuésde trabajar,lasactividadeserandivertirme,ir albar, echarlapartida,ir al bar,pasear...(...)J.-

• Puesyo hepaseadopoco...” (006:7y ver0010:12,pe.)
e

Unaminoríasonlos quesededicabana actividadescomoformarseo estudiar.Estas
• prácticaseran más realizadaspor los de mayor estatus(pe. un miembro GDÓ:7). En
• cualquiercaso,nos encontramoscon mayoresque han sido (y generalmenteseránlos que
• siguensiendo más activoshoy) bastanteactivos “socialmente”, y algunos no sólo han

pertenecidoa algúntipo de asociacióncultural, folklórica o deportiva,sino queademáshan
tenido algún tipo de participaciónmás implicaday activa.No todos los mayoresson tan

e
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pasivos como nos hacepensarel estereotipode pasividadatribuido a la gente que ha
cumplidolos 65 (véase9.5. ó GDI:1 1-12’~).

Aunqueno han sido “deportistaspracticantes”el deporteen generalha ocupado
buenapartedel tiempo libre pasado.La facetade espectador(oyentede radio, lector de
prensa)de deportesseextraede cualquierdiscursomasculino;sin embargono estáen boca
de las mujeresa no ser que sea como protesta.En concretoel fútbol ha sido (y sigue
siendo, segúnnuestroestudio)el “deporterey” contempladopor los jubilados; surgeen
todos los discursosde los GD de jubilados varonesy en casi todas las entrevistasa
jubilados.Las actividadesde ocio estabany siguenestandoaúnhoy bastantegenerizadas:
hombres,fútbol o pasear;mujeres,pasearo compras,por ejemplo.

estoeradela EmpresaMunicipal deTransportes,y meibapor las mañanasa las 8 de la mañanay meveía
los juveniles,la regionaly la terceradivisión. (..). por la tardemeveiael televisado,mejordicho,meveiael -

Madrid o el Atíetie porqueyo he sido sociodel Madrid y del Atletic. (..) erasociode los dos. Me veíaese
partidoy despuésel televisado(..) 5 partidoscasi todos losdomingos1 (EM1314:4)

Puesyo estabadeseandode cogerel domingoe inneal fútbol, tú sabesquehabíafútbol, irmeal fútbol, se
enfadabami señora,erami hobby y mira,“estoytrabajandotodala semanay dejadmeel fútbol”...(ODl:13 y
ver 0D8:7, pa “. Yo soy del Hérculesde todala vida, toda la vidadel Hércules.pero claro,el Alcoyano lo
teníamosal ladoe íbamostodoslosdomingos..”o ver EM2O:2)

Muy semejanteera la ocupacióndel tiempo libre de los jubilados de mejor
situaciónsocio-económica.Si los discursossobreel pasadolaboral eranbastantedistintos
no lo sontanto en relaciónal ocio. Tambiénencontramosmayor uniformidad intragénero
en los hombresde la que seobservaentrelas mujeres.Algunasde las actividadescitadas
para los jubilados de medio y bajo estratosocial semanifiestatambiénen sus discursos:
tiempo dedicadoa la familia, trabajandomás,pasear,ir al campo,espectadorde deportes,
misa..- Los de mayorestatushan tenidoun ocio algo másactivo, másviajes,lectura, entre
otras.

- la lecturay el paseohansido las doscosasque máshe hecho.Puesdistraermecomo todo el mundo,pues
algunavezhe ido al cine o a verexposiciones.A en fin..., sencillamentepasear,principalmentea pasear,a
vercosas.a viajar.” (FML:2)

(..) Teniasquehacerhoras,peroaparte,el hobby solaerael de tomar caféal mediodía.Peromáshobby
no podíamostener(...)
(..)- Veras,cso va en la forma de serde cadauno, porqueyo, por ejemplo,teníael trabajodebajode casa,
quierodecir quecomo estabatodo el día trabajandoen casa,cuando llegabala hora me escapaba,teníami
asuntoqueeralaFilÉ, queentoncesiba todoslos días(..A
- Y cuandollegabasa casaibasa descansar(...) la televisióno bienleiasel periódicoun rato.”. (ODS:9 ó ver
EM1314:13: “hemossido muy amantesdel cine...” o ver EM12:3 “he tenidopoco tiempopara ‘hobbies”
pero,lo quemásmegustabaerasalir conmi mujery mis hilos...”

)

En relaciónal trabajodomésticounaminoríade jubilados sonlos quehanayudado
en las tareasdel hogar,si cabe,la cooperaciónse ha limitado aencargarsede las compras
y cuestionesrelacionadascon los hijos, pero poco más. En los discursosde muchos
jubilados apenassurgencomentariossobreel apoyo a sus mujeresen las tareasdel hogar:
sesuponeque el tiempo invertido en las mismasera(y siguesiendo, tal como veremosen
el capítulo 9) mínimo y con carácterde “obligatoriedad” la mayor parte de las veces.
Veamosalgunoscomentariosirónicos sobreesta“irrisoria colaboración”masculinaen el
hogar.

ahora,esode menearel café, nada,quete lo... O

0
14 dedicado a formación en la parroquia, en la parroquia trabajar muchísimo (001:11) (.>

pasear, que si trabajar yo me dedicaba a dar catequesis, a colaborar sin miramientos, prestando unos
servicios a la iglesia y al rueblo~.. lo he estado dando con los niños nueve meses...’ (001:12)
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- Yo enmi casahecolaboradoal cienflor cien, fRisas

)

- Yo digo esoenmi casay mematan, vamosl,mimujerme mata,meecha...(...)
• - Yo hecolaboradoy sigo colaborando...[Diceconironía)
• (..)- (...) cuandolos cuatroniños eranchicos,no teníamásremedio quetrabajaren la casay colaborar..

.

• porquenosotroshemostenidoochoniñosy meparecequenohay ningunoqueselleve un año...(...) los ocho
• bártulos,los ochouniformes,uno los bañabay laotra los secaba,o ella los secabay yo losbañaba,poníamos

la cena...y esosi, mi casa,enesesentido,cuandoeranchicos,eracomoun cuartel...(...)al principioerauna
obligación,eraima necesidad ¡quéiba a hacer!?,si mi mujerno lo podíahacer, si no lo podíahacer,si no

• podíacogerelmercado...”(0D5:8-9y ver 007:11)e
• A pesar de que comentaalguno que ayudabaen las tareasdel hogar y en la
• educaciónde los hijos, observamosque la mayoría no han participadoen todo ello,
• independientementedel estatusque sean. Algunos de mayor estatuscomentanque les
• hubiesegustadodisfrutarmásde sushijos (véaseapartado9.5. ó GD5:9), pero reconocen
• queno hanayudado,ni ayudanen las tareasdomésticas(ver epígrafe9.3.2.).
• Cambiandode tercio, aunquelas actividadesquehanrealizadolos mayoresde estos
• nivelesson similaresa las comentadasrespectoa los jubilados de nivel más bajo, los que
• han hecho algunasactividadesmás enriquecedorashan tenido un nivel formativo y de
• ingresosmás alto. Por ejemplo,esteotro tipo de actividadeseran: seminarios,cursillos,
• formación,deportes,leer, viajes, etc. (0D5:18) actividadesqueapenasobservamosen los
• mayoresde estatusmedioy bajoy tampocoen lasjubiladasquese centrabanen la familia,
• en las tareasdel hogaro en trabajarmás.

A pesardel pocotiempo libre, esde destacarla pertenenciaa asociaciones,peñas
• testeras,clubes deportivos o culturales de algunosmayores. Esto seobserva también en

los jubiladosde estatusmedio. Pareceque encontramosmayor actividadasociativa,según
susdiscursos,en los ámbitos intermediosy rurales,y sobretodo, mas en hombresque en
mujeres.Pero muchasvecesse trataba de un asociacionismo“determinado”política y
religiosamentepor la ausenciade libertadesde la época.Según¡a informaciónde las fichas

• que rellenaron,los de mejoresestratossocialestambiénexponíanmayor pertenenciaa
clubes y asociaciones:club de tenis (EM3, GDS), club de fútbol (EMI3 14), círculo
industrial (club social empresarios),sociedadmusical, filá (comparsao peña festera)
(GDS:3-4, pe.), Acción Católica(pe. leer GDS:9). En los mediosruralese intermedios
destacanla pertenenciaa asociacionesreligiosasy folklóricas (GD7, pe.). Se han hallado

• disparidadessegúnel estatus,géneroy segúnel hábitatdel mayor, puesen los entomos
menores(más que en los urbanosy en las metrópolis)la gentepareceque se ha reunido

• másque en las ciudades.Podemosestablecerdesdesus discursos,al menos,dostipos de
• asociacionismopor estatus:uno máscomunal(máscaracterísticodel nivel medioy bajo) y
• otro más elitista y profesional(más en niveles altos) (véaseestudioRodríguezCabrero,
• 1997 y apartado9.3.2.3.y 9.5.34j15~

e
• “- Yo siemprehe procuradotenerun tiempo despuésdel trabajo,parami. Ya digo queparticulannentepues
• muchosdíasen esetiempo me iba a jugar a cotos (CARTAS). Llevabauna vida de trabajo, una vida de
• familia y unavidadefilá. Yo hehechomuchavidade fila, o seaqueyo allíhe ocupadomuchotiempo...

- (...) a mí me dabala locurade montaña,natación.futbol, y en eso me entretenía,estabailusionado, me
gustabatodo eso,bastaver queyo sólo he fumadocuandohe ido a la filá, peroantesni fumabani bebía,era

• unforofo dela vidasana,medioporahí...” (GD8:3-4).

• Peropercibimosen todos los jubilados de nuestroestudio que sus recuerdos,su
• discursividad,giran entorno asus profesionesaunqueseles preguntepor su tiempo libre
• pasadou ocio anterior. Queda patente la centralidad de] trabajo frente a la menor
• relevanciaqueotorganatodo lo queno hayasidotrabajo

e
15 Los discursos femeninos sobre asociacionismo indican una liviana participación. Aunque también

• pertenecían a algunas de las asociaciones su asistencia ha sido menos frecuente debido a que el hogar, la
familia, en definitiva el ‘espacio doméstico’ ha sido su espacio “natural’ (Véase 9.3.2.3. y 9.5.3.4>
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La frase “Nada de tiempolibre: casa,trabajo, hUosy nadamás...”bien resumela
inexistenciadel ocio pasadoen las mujeres.La centralidadde la familia y la ausenciadel
ocio sonlas característicascomunesdel tiempo libre femeninopasado.De formagenérica,
las mujeresno teníanel tiempo diario tan estructuradoy diferenciadocomo los hombres
cuyo ritmo cotidiano era: trabajo-descanso-trabajo.En las mujeres no se perfila tan
nítidamentede susdiscursosla línea que separabael tiempo de trabajodoméstico,trabajo
fuera del hogary tiempo dedicadoa la familia. Su tiempo se caracterizabamás por la
“simultaneidad”(combinandovariastareasal mismotiempoy en un mismo espacio)frente
a la “secuencialidad”de los jubilados.Por ello, las mujeresno poseendiscursossobreel
ocio, el trabajoo la familia diferenciados,sino que se entremezclansus opiniones:cuando
hablande la familia, hablandel trabajoy hablandel ocio al mismotiempo. La ausenciade
un tiempoy espacioprivadosque quedanabsorbidosporel espacioy tareasdomésticasha
sido patenteen estasféminas.En el casode las que han sido exclusivamenteamasde casa
su situaciónse presentamás clara porque sus días han transcurridoentre el hogary los
hijos; pero no por ello han disfrutadomásdel ocio y tiempo libre. En generales dificil
averiguarqué era eso de “despuésdel trabajo”, sobretodo en las que han trabajadoen
negociosfamiliares,porhoras,o en trabajossumergidosenel propio hogar.Silos hombres
se quejabandel poco tiempo libre del que han dispuestoen sus vidas, igualmentelas
mujeresmayorestransmitenunaclara ausenciade tiempo parael ocio. Susverbalízaciones
son suficientemente indicativas de esta ausencia de “ocio” en sí mismo, de esta
“imposibilidad” del ocio:

A la casa.,. -0

- A suslabores,,,
-A nada..
(...)- A hacerlas cosas,yo me levantabaa las cinco de la mañanay no volvía hastala una y por las tardes 0
teníaquehacerlas cosas”(0D2:7-8)

A lo largo de todo el discursofemeninopredominala quejade su pasadolaboral, y
se denotaque no existíaesaseparaciónentretrabajoy ocio, pero sí una ciertafisura entre
“trabajo de friera” y “trabajo de casa”.Esteúltimo erallevado a caboduranteel tiempo de
ocio y descanso(tardes,noches,fines de semana,v.g.). Por ejemplo,las que trabajabanen
negociosfamiliares o en casa aún tenían una situación más pésimaporque tenían lo
negativodel amade casa(espacio“cerrado”, dependencia,no reconocimientosocial,pe.)
y lo negativo del trabajo remuneradoentonces(poco cualificado, sin contrato, baja
remuneración,sin poderde decisión,pe.). A esto seañadela falta de separaciónentreel
trabajoy el ocio, o al menosun tiempo dedicadopara“ellas mismas”,parasu actividadde
ocio elegida’6.El menorestatusde las mujeres,y de los jubiladosen general,fomentabala
imperiosanecesidadde trabajarsin plantearsesiquiera la posibilidad de ocio (véasela
“jornada interminable” que no les permitíatenertiempo libre, apartado7.3.). De todas
manerassi les “sobraba”tiempo despuésde las obligacioneslaboralesy familiares solían
dedicarsea actividadestípicamentefemeninasde ocio: ganchillo, calceta, punto, coser,
bordar, principalmente.Se tratabade actividadesclaramentefeminizadasy determinadas,
generalmenterelacionadascon el arreglo y cuidadodel hogar (labores,jardinería,pe.),
pasearcon’a los hijos/as, ir amisa.,, y pocomas,

- he salidomuy poco. muy poco. siempre,..,porquemira (...) entoncesseabríalos domingos,los lunesy

todoslosdíasseabríael comercio.No teníani horani nada,másquese abría,así quesiempreteníaque estar
allí enel comerciotrabajandotodos los díashastalos díasdefiesta” (EM5:1) He llevado el comercio,he

16 Soledad Murillo (1996), en su obra-tesis El mito de la vida privada. Dele entrega al tiempo propio

(Siglo XXI), ofrece una interesante reflexión histórica, teórico-conceptual y aplicada (método cualitativo,
concretamente Grupos de Discusión), entre otros puntos, sobre esta ausencia de “tiempo y espacio privado”
(tampoco “público’) en las mujeres, no sólo mayores, sino de todas las edades.
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e
llevadomi casa.hellevado las2 niñasquetengoparaadelante(EM5: 1) puesnada.No meha dadotiempoa
nada...”(EMS:7)

• “...A lasflores (.2> Me encanta.sí. Ci) mis “primores”, hacerpunto, coser,puntode cruz, esascositas(.2

)

• meaustabair muchoa misa(...) estarencasa,porquea mí salirno mehagustado...”(EM6:2-3)
• “aquíencasacasi siempreo conmi familia, ibaalahilesiay nadamás,noesdecirpuesme hededicadoa irme

muchode vacaciones,y de excursionesheido muy poco... (...) los fines de semanalos queríaparadescansar
también,y poresono heido muchoaningúnsitio. ; eh?.nadainÉsqueporaquí,por laParroquia,poraquí,porel

• barrio. (...) lacasademi hermanapuesheido muchosdomingosa comer,los sábadosmelimitaba a limpiar un
• pocomáslacasao a lavar...(...)Hesalido poco...” (EM4:4 ó ver p.c. 0D9:2: hacerla cenay sentamosque
• estábamosmuertas...”y ver EMI6: 1-2, 0D9:2)

Disfrutabanaún menosdel ocio que los hombresque, al menos, sabíancuando
acababasu tiempo de trabajo. Han vivido “la negacióndel ocio” al igual que la negación
del trabajo remunerado,del estudio, de salir... Hasta tal punto llegabala limitación a
algunasde ellas,queno podíansalir sin el marido,estaban“reprimidas”y recluidasen sus
casasy así lo expresanen sus discursosalabandola libertad y poder de decisiónde las
mujeresde hoy no sólo respectoal trabajosino respectoal ocio y pocotiempolibre que les
quedaba.Tal comoellasdicenno podíansalir, no podíantomaralgocon amigas,nopodían
estudiar,no podían,no podían...el discursode la “represión”, del “no poder”, del “deber
parecer”,de “lasmujeresen casacon lapataquebrada”.

Lo másllamativo esque entoncesni seplantearon estudiar, o trabajar, o conducir...
puesse suponíaqueno podían...Todo ello nosrecuerdalas actitudesy discursossexistas

• másrecalcitrantesy retrógradosde algunoshombres.Desgraciadamenteestasactitudes
• discriminatoriaseranla tónicageneralen aquellaépoca.En consecuenciaalabanla mínima
• libertad queellas no tuvieron (véaseGD2:20,ya mencionado).No sólo se tratade que han
• tenido que aceptaraquella situación discriminatoria, sino que hasta tal punto estaban
• socializadasen estetipo de valoresy actitudesque muchas,aún hoy, seresignan,no se
• quejan,parecequeno sedan cuenta(¿o no quierenrecordar?)de su situaciónpasada.Sería
• el discurso de las más tradicionales,o mejor dicho de las conformistasy resignadas.
• Algunasparecenalgo másconformadas(GD9, EM14, EMiS, pe.) que otras(GD2, GD3,
• EM4, EM?, EMiÓ, EMl7, p.ej. Perotodastransmitenun discursocrítico y negativosobre
• su pasado.Resaltany admiranlos cambiossociales,sobretodo de las mujeres,a los que
• ellashan llegadotarde.De todasmanerasaún disfrutande algo, es lo que algunosautores
• han llamado la “emancipacióntardía” de las mujeresmayores(G. RodríguezCabrero,
• 1997). De cualquierforma, cuandoeranjóveneslos hobbiesy aficionesestabantotalmente
• generizados.Aún siguenestándoloen a la actualidad(véaseapartado9.4. y 9.5.),aunque
• no de formatantajantecomo en su pasado
e
• “- (,,.) entoncesno podíasirte asitio ninguno.O seaqueestoescomodela noche..,pasardela nocheal día.
• Porotrapartetambiéntevoy adecirunacosa:Entoncescomo,yo porejemplo,a mí mehagustadomuchoel

baile (...) como le decía:‘úNo tegustael baile?, puesau¿dateahíPepeaver el fútbol”, pero erayo porque
• era un poco másliberal (...) padreme decía:“¿Un díatevanadarde hostias!”,y yo decía:“Bueno, puesel
• día quemelas den,puesbueno,puesme quedocon ellas”. Peroqueeramuy esclava,muy esclava(...) pero
• tenéiscampo libre parapoderbuscardondesea, como sea y entonces,la mujer, o erasmodistao eras
• sirvienta, no teniasotra ... (ji jeon veinteañosmenos!,comose vive hoy la vida, quedisfrutasde tomarte

unacaña,quedisfrutasdetomartetres...(...). Entoncesno lo podíashacer,(...) piensoy digo: “iíolín, es que
hayquever lo quehemoshecholamujer”.., lamujer, sobretodo, la mujer. No ya solamenteconlasociedad

.

• sino contu mismomaridoy contu entornodetu familia.... “(01)2:21)
e
• En los entornosruralese intermediospareceque teníanactividadesmás al aire
• libre, en “la plazadel pueblo”, máscomunitarias (fiestaslocales,paseos,ritos religiosos-

• procesiones,bodas, entierros-).Cualquieracontecimientoera y es más “social” en estas
• zonas. Pareceque en estos hábitats han realizado más actividadesal aire libre. Aunque
• desarrollaranunas mismasactividades,igualmentedeterminadasy feminizadas,se observa
• unamayorsalidadel espacioprivadodel hogar,paraestaren el campo,paseando,en contacto

• 181e
e
e



con la naturaleza.No olvidemosque en las zonas de actividad agrícola y ganadera,las ¿

mujereshanjugadoun papelfUndamentalcontribuyendoconsutiempo y trabajo“extra” a la 0

economíafamiliar.
0

“M. - Coser, bordar las sábanas,las toallas en casa. Nos íbamosdebajo del algarrobo del tío Quico, ¿

tomábamosel aire,
M.- Yde nocheestábamoscon los chicosal lado del fuego,bordandoy cosiendo.- .“ (0D7:8 ó ver 0D9:2:
“igual cogía espigasqueme iba a cavar ¡he hecho de todo1 6 0D2:18: “en mi pueblo habíaun río
fabuloso, íbamostodaslas tardesa bañar.,.”ó EM1819:6: “,.a Portugalqueestabamuy cerca. Comíamosen
Portugal,alos saltos, Salto de Aldeadávilao Salto de Saucelley todosesosqueson paisajesmuy bonitos,
Unasvecesllevábamoslamerienda,merendábamosenelcampoy otros diasnos sentábamosallí...”

)

De cualquier manera, exceptuandoese ocio peculiar en el campo y un mayor
contacto social (charlar, pasear,pe.) tambiénpareceun ocio pasivo no sólo el de las
mujeresmayoresruralessino de los jubiladosen general.El pocotiempo libre transcurría
de formapasiva,con actividadesaccesiblesal “poco bolsillo y pocotiempo”, con finalidad
más de entretenimiento,más instrumental,que no un ocio como objeto de expresióny
realizaciónpersonal,seade tipo cultural, formativo, creativo;sino másbienen buscade la
meradiversióno descansode las durasjornadasde trabajo. Confirmemoslas diferencias
intergénero en el tipo de actividad de tiempo libre, pero el mismo carácterde ocio
productivo (continuabantrabajando)o pasivo(descanso).

“M,- A dormir

.

lvi, - Aquí en el pueblocuandoacabábamosde trabajarno habíanada,si éramossolterosdábamosunavuelta
por elpueblo. charlábamosun ratohastala horadc irnos a dormir. Es lo quehacíamostodos,
H.- Yo a trabajaren los bancalesenlo poco quetenía(..,)

(,,,)M,- Puesmire, encasay ayudandoa mis padresen lo quehe podido,encl campo

.

(..,)M.- libamos a lauva, a cortarracimos,despuésencasabordandola dote (...)“ (007:7-8)

“H,- Yo igual, Yo mehededicadosóloy exclusivamenteal trabajodemi empresa

,

H,- Yo lo mismo,No teníani un día librealasemana.
M.- Yo despuésdetrabajarenel comercioconmi marido,acuidarla casay a mis hijas

.

(,. ,)M,- No, yo no lodedicabaa nada,En casaa hablarconalguien,enla casasiemprehayquéhacer,
(.,.)H.- Yo a trabajarmás

.

M,- Yo detodo,igual me iba a venderque alimpiar alas casas,ademásde llevar la mia, ¡ayer!
H.- Puesdespuésde echartantashorascomo echábamosentonces,(M- De sol a sol), y de luna a luna, pues
entoncessipodíasestarun ratitoconlos hijos y si no puesadonnir, -

.

(,,,)H,- Entoncesni domingosni fiestasni nada,.,(004:4y véase0D3:8-9)

En resumen,las mujeresno han podido estudiar,ni trabajaren lo que querían,ni
divertirse, ni conducirni “conducirse”.. - No es que no tuvieran tiempo libre (las amasde
casa tenían bastante) sino que no podían convertirlo en tiempo “liberado” de las
obligacionesfamiliares,no podíantransformarloen tiempo de ocio, o de formación, o de
diversión,..Entoncesha sido como si no “dispusierande su tiempo”, de su vida. Reclusión
y pasividadcasi total. Al menoslos hombreshan disfrutadode más tiempo libre, aunque
tampocohayanpodido elegir sustrabajosperohantenidomásposibilidades,“más campo
y poderde decisión.Endospalabras:máslibertad.
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e 8. LAS PERSONASMAYORES ANTE LA JUBILACIÓN: transiciones,si2nificados

.

e
representaciones

e
Estecapítuloconstade 4 epígrafes.En unaprimeraparte,a modode enlacecon el

• capítuloanterior, seofreceun acercamientoa las distintastransicionesa la jubilación y las
• posiblesfasesde la misma. La segundaparte, a modo de encuadreglobal desarrollala

relevanciadelfactor“edad” y concretamenteel debateen tomo ala edadde jubilación. La
• terceraversasobreel trabajo, los ingresos,la saludy otros determinantes/consecuentesde

la vivenciade la jubilación. En la cuarta,seperfilan las representacionesy vivenciasde la
• jubilación de losjubiladosy las mujeresmayores.

e
8.1.EL TRANSITO ALA JUBILACIÓN: ¿PROCESOO CAMBIO ABRUPTO

?

La transiciónde trabajadora jubilado esuno de los cambiosmás importantesquetiene
lugaren el último tercio de la vida. Juntoa estavivenciadiferencial,seha dedecirquelas formase
de entradaen la mismatambiénsoncadavezmásdiversificadas,pe.:
- Jubiladosque accedendesdeel paro (u otra situaciónlaboral como la prejubilación,p.e.)a la

• jubilación; no desdeel empleoremuneradoy oficial.
• - Enfermosy discapacitadosobligadosa jubilarseantesde tiempo. Se produceuna transición
• precoz.
• - Mayoresqueno tienen derechoa pensión,y tienen (o quieren)queesperara los 69-70 aflos.
• Por ejemplo,profesionales(p.e. algunosnivelesdel ámbitoacadémico)queno percibenpensión

hastalos 70-75años.
• - Algunos fUncionarios(pe. militares) que cobranpensión(un tipo de sueldoo pre-jubilación)
• peroqueen realidadsiguentrabajandoenotrasprofesiones.
• - Los empleadosdedeterminadossectores(minería,empresas..)seo “los” jubilanantes.
• - Las personasdel sectoragrario se retiran paulatinamentey más tarde que las del sector
• industrialo servicios.
• - Las personasasalariadasse retiran antes que los trabajadoresautónomoso profesionales
• liberales,los cualestienenunatransiciónmenostraumáticay radical;continúantrabajando.

- Profesionesartesanales,comerciantes,autónomos(...) que no llegannuncaa jubilarse en el
• sentidoestrictode ]a palabraporquesiguentrabajandoenla empresafamiliar, porejemplo.
• - Personas,sobretodo mujeres,que nuncavivirán estatransicióna la jubilación porquehan
• trabajadode formaremuneradaperono hancotizado.

- Personasqueno hancotizadoporqueno hantrabajadodeformaremunerada.Es el casode las
• amasde casa.No viven estatransición;si acasoserán“jubiladas consorte”,por lajubilación del

• marido/pareja.

e
Pensemosquesólo el 38% de los jubiladossehabíajubilado alos 65 añosy no antes

• (MTAS, 1999),y por ello cadaunade las formasde transiciónala jubilación “no oficiales”
• citadaspuedenpercibirseen la actualidad.Aunqueson modos “especiales”,cadavez se
• tornan en tránsitosmás comunesy menos extraordinarios,por ejemplo: “del paro a la
• jubilación” (EMlO:4, agricultor), de la “prejubílación a la jubilación” (EM8:2 bancario,

GDS:2 fábrica, EM3:6 administrativoAviaco) o “jubilación anticipada”, antesde la edad
oficial (muy generalizada,véasefichas GD y EM). Estasformasdeacceso“forzado” al no

• trabajo puedeconstituir uno de los motivos de animadversiónhacia la jubilación (véase
• apartado8.4.4.),El algunoscasoslas pensionesson notables,pero en otros la pensiónque
• serecibeporjubilarseantesesmuchomásbajaque si lajubilación esala edadoficial.

e
e
e
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.mehejubilado prácticamentea la Therza,porqueahorael día 6 de Agostohace4 añosque me dió una
anginade pecho...“(EM1O:2) (.3 al jubilarmehe subidoun poquitoporqueganaba50 de esode mayorde
52 años,estabaenel paro.Antesganaba50 y pico y ahora57 y pico, O sea,esunamiseria...”(EMlO:4)

ha sido una jubilación obligada,porque yo me encontrababien, pero cenaronla fábrica entoncesal
cerrarla fábrica,en 58-59 años;dóndevas?Entoncesaún tienesbastantenervio pero;a dóndevas? si en
aquellaépocaerapeorqueahora,queno admitíana nadie.Así es que hastaqueriendocontinuarno podias,
estuveobligadoa jubilarme.” (01)8:2 y verEM3:6 ó EM8:2)

En relación a la cuestión¿es la jubilación un proceso o un cambio abrupto?,
podemosdecirquesi se tomala jubilación como el mero fin del trabajo, sededuceclaramente
que esun fenómenoabrupto,brusco,que el trabajadorvive de la nochea la mañana.Perosi
tenemosen cuentalas posicionessobrela mismapercibimosquese trata(dentrode su carácter
de brusquedad)de un fenómenoanteel que se muestrandistintasactitudesdependiendode la
“fase” por la quese atraviesey de la adaptación-noadaptacióna la misma. Portanto, a lo largo
de todo el estudio serecordaráque lajubilación tiene un carácterprocesuala pesarde que se
tratadeun cambiobruscodel trabajoa la inactividad. Suelevivirse comoun proceso,y portanto
cambiante,variable,enconstantemutacióny no comoun estadopermanente.

De formageneral,enun primermomento,las personasjubiladassealegrande no tener
que ir a trabajar, viven en un estadoeufórico,de descanso,diversión, de no hacernada.Pero,
mástarde,con el pasode las semanasy/o los mesespuedeempezarla problemáticade no saber
dóndeacudir, no sabercómo llenar el tiempo, con el riesgo de caeren el aburrimiento,en el
“sinsentido”, enla depresióny enla desesperanza’.SegúnFericgla(1992)lajubilación esun rito
de exclusión peculiar porqueno sigue las etapasde cualquier rito, que son: “separación
(aparta al sujeto del estado antiguo), ‘liminaridad” (estado marginal respecto a una
estructurasocial o cultural dada)y “reagregación’a un nuevoestado.Este esquemano se
cumpleen la jubilación. Siguiendoa Feriegla, la jubilación es especialporqueno comporta
unaposteriorreintegración(pp. 120 y ss,),

En cuanto a las distintas fases, para Moragas (1991:168) existen dos momentos
principales:antesy despuésdela jubilación. La faseanteriorseríamientrassetomala decisióny
sebarajanalgunasalternativas,y la faseposteriorsedefinidaa raízde asumirel rol dejubilado2.
SegúnHavighurstet al, (1969), la personatras lajubilación pasapor variasfases,1) inmediataal
cesedel trabajo: el individuo se sientefrustradoy en un estadode ansiedadpermanente,2)
dominadopor la inquietud perotambiénpor encontrarun nuevo rol social y/o psicológicoque
adoptar.Durante esta fase se eliminan anterioresambicionesy se creanotras nuevas en
consonanciaconla realidad,3) Estabilización,en la queel individuo ha encontradoun rol quele
permitecompensarsu falta de actividad. Al final, estableceuna nuevadistribución del tiempo,
cultiva nuevoscontactossocialesy buscaocupacionesapropiadasparasuestadoy condición.

Fitzgerald(1988:25)expresaclaramentelos distintosmomentosen su jubilación: “Las
noticias llegaron repentinamenteuna tarde. Una consolidaciónde la organización iba a
eliminar mipuestodentrotk los mandosejecutivosintermedios,e iba apermitir mi jubilación

8, Bautista de la Torre (1994), a través de su novela “La vejez, esa eterna juventud’, narra la
vivencia de Nico (protagonista, administrativo jubilado) de la transición a la jubilación y vejez, que refleja
paralelismos con análisis de nuestro estudio. Vemos las distintas actitudes hacia la misma, desde antes de
jubilarse, la euforia, el vacio posterior..., y también el ocio, la enfermedad, la relación con la esposa, la
muerte de seres queridos etc.

2 Siguiendo al mismo autor, la decisión de jubilarse -factor básico en la aceptación de este proceso-
puede ser tanto por factores institucionales o personales. En cuanto a los institucionales, sobre los que el individuo
no tiene control son: ciclo económico (reestructuración de sectores, posibilidades de empleo), tendencias de la
legislación social, política de la organización (trato trabajadores mayores>, puesto de trabajo desempeñado
(exigencias y futuro del mismo) y actitudes sociales sobre la jubilación, Los factores más personales pueden ser:
estado de salud, motivación e intereses en otras actividades, finanzas personales y posibilidad de otros ingresos,
actitud familiar (responsabilidades familiares, existencia de personas dependientes), deseo de cambio o de nueva
actividad, satisfacción en el trabajo
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• anticipada.Enprincipio, la increduliclacL luego la gratitud: ‘¡no tendréque trabajar nunca
• más!’. El fin de semanaintenninable...pero poco despuésde que la puerta se cerrase
• suavementedetrásde m~ mesentíinesperadamentedesorientadd’,que concuerdacon otros

discursosde nuestroestudio.Recordemosque siguiendoa Atchley (1976;Aragó, 1986;Bazo,
• 1990; Agulló y Garrido, 1996) se pueden identificar distintas etapasque puedeno no
• experimentarlos mayores.Comotoda clasificación,expresanuna gamade posiblesfasesque

• puedenvivirse o no tal comoaquíseplantean:

e
• O. Prejubilación. En estafasela personase planteaexpectativasfUturas,hacesusplanesmáso
• menosalcanzableshaciael nuevoperiodoqueempiezaconlajubilación. Atchleyproponeincidir
• enlafaseremota(quecasinadievivencia)y en lafasedepre-retiromáscercana.La faseremota
• (en la quela mayoríaaúnno estápreparadaconscientementeparalajubilación) esla queAragó
• denomina“aprendera aprende?’(p. 302)y sobrela que se deberíaponermásénfasis.La fase
• cercanaes en la que algunostrabajadoresparticipanen programasde preparación.En esta
• última, habríaque plantearexpectativasviablesqueevitaríanpasarpor la fase de desencantoy
• desorientación.
• 1. ‘Luna de miel”. En estafase,máso menoseufórica,poseenmotivaciónparaexperimentarla
• jubilación como“vacacionesindefinidas” que por mor del trabajono podíandisfrutar. Pueden
• darsedos casos:ocupación-actividad(el tiempo se ocupacon infinidad de actividadesque se
• realizanal mismo tiempo, al “estilo de la vida laboral”) o descanso-tranquilidad.Suelendurar
• pocotiempo;quizáspocosmeses.
• 2. Desencanto-reorientación.Algunos jubilados, al finalizar la luna de miel’, no pueden
• encontraractividadessatisfactoriasy pasanpor una etapade desencantoque en ciertos casos
• puedellevar a la depresióny frustración.Las esperanzassobrela jubilación y susventajasno se
• cumplen;la personase sienteestafadapor la sociedada la queha entregadosu vida laboral. Se
• descubreque en realidadno setrata de un periododejúbilo o de vacacionessino de un nuevo
• modode vida quehabráqueadquirir.Estedesencantose complicasi seañadenotros factores:
• saluddeteriorada,pensionesbajas,muertedefamiliares,etc.
• 3. Estabilización.Secaracterizapor el ajusteentreexpectativasy realidad. Suelepredominarla
• realizaciónde actividadesrutinarias.Algunos jubilados se mantienenen la fkse de descanso-
• tranquilidadhastael final de susdías, pero la mayoríabuscaalgunaprácticaque sustituyaal
• trabajo.Seconsigueconunavariedadde actividadesu obligacionesqueseimponeuno mismoo
• se le imponendesdefUera. No existenreglas,ni fórmulasmágicassobrequéactividadespueden
• dar respuestaa la necesidaddeocupación,de responsabilidady dereconocimiento.
• 4. Dependencia.Estafase,quenospermitimosañadira la clasificaciónde Atchley, implica pasar
• del estatusde jubilado sanoe independienteal de personadependiente.Quizásestatransición
• pensamosquepuedeser mástraumáticaqueun primertránsito del trabajoa lajubilación. Esta
• fase termina en muchos casosen invalidez, incapacidad,senilidad, muerte. Esta etapa es
• discutiblequeseaincluidaenlajubilación, puesmásbien señael final del envejecimiento,natural
• e irreversible,perotemidopor todos.Estafaseesidentificadamuchasvecescon lajubilación, y
• estoesunadelas causasdelasrepresentacionessocialesnegativasquetienela misma.
• En definitiva, enlajubilación podemosatravesarvariasfaseshastaadaptarnosa la nueva
• situaciónal igual quealo largodel ciclo vital vamos“surcando”etapas:de la niñez-adolescencia
• pasamosalajuventudy de éstaa la madurez.Se hablade continuaresocializaciónen la quelos
• mayoresdeberánadoptarnuevosroles(de abuelo,jubilado,viudo) y adaptarlos otrosanteriores
• (padre,marido, trabajador).El riesgoesquerermantenerlos roles “viejos” a toda costasin
• intentaradaptarlos.Estoscambiosde socializaciónpuedenproducirsede diversasmanerasy han
• sido tratadosporvarios expertos(Moragas,1991; Sáezet al, 1987, 1995, 1996, entre otros),
• aunquerecordemosquelamayoríadeautoreslimitan el estudiode la socializacióna lasprimeras
• etapasvitales. Desdedistintos estudiosobservamos(McPherson,1983; Moragas,1991:114y
e
• 185

e
e



ss.),queel procesode envejecimientopuedepasarporvariosmomentoshacialos quese tienen
distintasconcepciones:aceptación,acomodación,adaptación,asimilacióne integración3.

Siguiendo a Altarriba (1992), los mayores pueden adaptarsea través de varios
mecanismoso procesoscomo puedeser la ‘resignación’, aceptandosu devenirsin más; o la
“rebeldía”, intentandocambiarsu situación atravésde enifentarsecontratodo y contratodos.
También,puedenpasarporuna etapade “regresión”, esdecir, que renunciaa los interesesy
hechosactuales,estandoorientadoshacia el pasadomás que hacia el presenteo fUturo. El
‘aislamiento” o desvinculaciónes otra de las reacciones,junto a la “negación que seríano
quererver la realidad.Estaactitudimplica no ponerremediosparamejorarla situacióny la crisis
seva retrasando;perocuandollegapuedesermáspeijudicial.

En nuestroestudio, hemos podido comprobara través de los discursosde los
mayoresque en la jubilación suelenatravesarestasdistintasfases.No es nuestroobjetivo
analizar la transición de la jubilación segúnlas etapas4.Pero sí hemospodido confirmar,
desdesus propios discursosla vivenciade la jubilación al menosen dos etapas:el principio
de euforiaque todos mencionan,y el “después”indeterminado,en el que han procurado
adaptarsea la nueva situación. El principio, segúnrecuerdanlos que sehanjubilado hace
mástiempo, suelecaracterizarseporun “deseo”de jubilación, de “liberación”, pero pocoa
poco puedederivar a un discurso de rechazo hacia la misma si no se consigueuna
adaptaciónquesatisfagala entradaen estaetapa.Ellos mismosreconocenlos cambiosque
vivieron desdequesejubilaron, y asíhanido cambiando,coherentemente,susopiniones.

.2 mesesque son de vacaciones...,que son de fantasia.yo me encuentroque mi opinión no esválida paraun
jubilado, (...) te encuentrasconunaayuditaque novasa tenerluego,porquedentrode un alio vasa pasaravivir de
tujubilación,y unajubilación, pormuybuenaquesea,significacasiun 30%menosde ingresosde los queyo tenía
antes.Entoncesyo séqueduranteun alio mevoy a estarteniendoquesujetar,que, enlugardeX tipo devida, voy
a tenerqueestarllevandoX-2, entoncesyo, ahoramismo,¿opinar?,voy a serexcesivamenteoptimista,entonces
hayqueesocrarseun aflito.” (EM3:10 yver0D5:l5, OD1:21)

Ademásde haberatravesadopor distintasfases,otro discursocomúnencontradoes
el rechazo hacia la forma de jubilarse “forzada”, “obligada”, no elegida. Todos

1. Aceptación. Es cuando los mayores aceptan valores, costumbres, usos de otras generaciones
(independencia, consumismo, pe.) aunque no las compartan (prefieren ahorro, conservadurismo...).
2. Acomodación. Supone un grado mayor de interiorización y socialización. No sólo adoptando los valores
externos, sino ajustando los valores propios a los sociales. Los mayores que deseen relaciones con otros grupos
sociales deberán realizar acomodaciones para ser aceptados.
3. Adaptación. Supone un escalón más que la acomodación y por ello exige un cambio de conducta individual
mayor que la acomodación. Es preferible que los mayores vayan fomentado la flexibilidad sobre todo durante los
acontecimientos de la etapa media (emancipación de los hijos, jubilación, viudedad deterioro progresivo físico,
etc.). En concreto la adaptación a la jubilación requerirá muchos cambios de forma repentina y brusca. Para esta
adaptación será necesario una mínima preparación (ver capítulo 12) y unas actitudes positivas frente a la nueva
situación. Havighurst (1963) ya señalaba cinco elementos para esta adaptación: entusiasmo, fortaleza,
autorrealización, autoestima y perspectiva optimista-esperanzada.
4. Asimilación. Consiste en la interiorización de los valores sociales por el individuo incorporándolos
permanentemente a su conducta. Para el mayor es difícil entrar en esta dinámica porque sus valores y conductas
chocan con los de otras generaciones. Requeriría una absorción total por parte de los mayores hacia la sociedad,
cuando lo ideal pensamos que es una compatibilización de valores y normas de los distintos grupos sociales, pero
no una total absorción o asimilación.
5. Integración. Constituye la última etapa de la socialización y supone la interiorización total de los valores del
grupo integrador. En el caso de los mayores tendrían que integrarse totalmente teniendo que renunciar a sus
valores propios y adaptando los del grupo integrador. Además de que esto parece complejo, pensamos que
tampoco sería conveniente para su equilibrio personal y social, porque la sociedad estaría perdiendo sus posibles
aportaciones sin respetar los valores positivos de los mayores. Por ejemplo, es mejor para no desintegrar a los
mayores subir el nivel de pensiones que rebajarles la entrada a espectáculos. Lo primero puede considerarse una
medida más integradora que la segunda.

Recordemos que para ello sería adecuada una “investigación de tipo longitudinal y diacrónica’,
que siguiera la evolución de los jubilados en distintos momentos a lo largo de muchos años. Así podríamos
conocer las distintas fases de la misma. Este no es nuestro objeto de estudio.
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coincidenen que deberíaseruna decisiónmásvoluntariay personalparaque la jubilación
• no fUera un trance abruptoy repentino. Una serie de estudiosmuestranque cuandola
• jubilación estálejos es deseada;inmediatamentedespuéssevaloranegativamentey al cabode
• pocosañosla actitud es positiva (Thomae,1969; en Aragó, 1982:160).Pero,especialmentela

situaciónprofesionalincide en estasactitudes.Así, entrelos obreroses mayorla disposicióna
retirarseantes(Palmore, 1965; Dreher, 1969; Fillenbaum, 1971). Los empleadosen mejores
condicionesponenmasresistenciaya queestanmas satisfechos,y por tanto masmotivadosy
autorrealizadosen su trabajo(Geist, 1968;Davidsony Kunz, 1969). Independientementede la

• adaptacióny actitudesnegativas/positivasde unosy otros hacia la vivenciade la misma,
• todos (exceptoalgunosde estatusalto que han podido decidir sobreel “momento” de
• jubilarse)rechazanel sentidode “obligatoriedad”aljubilarse(véaseapartado8.2.).

“te jubilan y te jubilan, porqueyo heestadotrabajandohastahacedosaños,peroteechany... y comoahí
no sirvedarlevueltas,ahí tedicen: “venga”, y a ver, a los sesentay cinco te jubilany adiós .“ (GD3:7)

• “(...) hayunagrandiferenciacuandosepasade unavida activaa unaman Es un escalónmuy fúerte

.

• todaslaspersonashumanaslo acusamos,quizáunosun poquitomáso un poquitomenos...” (OD 1:2)
e
• ParaYela (1988:300-301)las actitudesantela jubilacióny el envejecimientopuedenser
• de apertura o de clausura5. Segúnesteautor,una actitud“abierta” implicará queel individuo
• contemplalos hechos,las situacionesy cambioscon miradaatentay tranquilaal mismo tiempo.
• Esteinterésy vitalidad son los que posibilitaránnuevasvías de adaptación,auton-ealizacióny
• dotaciónde significadoa estanuevaetapaen la quelas relacionessociales,las actividades,la
• salud (entre otros) tendránque percibirse desdeotra perspectiva“más abierta” a la nueva
• realidad. Sin embargo, una actitud “cerrada” conllevará un comportamientoy conducta
• negativos.Desdeestanegatividadseenfocaráel cambiocomoprovocadordel aislamiento,como
• amenazapersonaly social.Enfin, veremoscomolos discursossobreel tránsito a la jubilación
• son ambivalentes:en una misma persona,al igual que ocurríacon las actitudeshacia el
• trabajo, seencuentrandiscursoscontrapuestos.En general,cuandolos mayoresserefieren
• a la jubilación estánhablando del fenómenoen global, sea en su parte de fenómeno
• procesualcomo en su facetade cambiobrusco.En cualquiercaso,y tal comoveremosen el
• 8.4., el ergocentrismoproducequeseacomúnunaactitudresignadaantela jubilación.
e
• 8.2. LA RELEVANCIA DEL FACTOR EDAD HOY: LA EDAD DEJTJBI¿LACION
e
• 8.2.1.La edada lo largo de la vida y “las edades”de la vejez
e
• “Ya no tienesedadparaeso“, “ami edadyano puedo...”, “no esapropiadoa tu edad”,
• sonfrasescomúnmenteutilizadasennuestrosdiscursoscotidianos.La cuestiónde la edadmarca
• nuestrasvivenciasy cobraespecialrelevanciaen los últimos años,sobretodo, al referirnosa la
• gentemayor. Pero la edad no es sólo crucial en los últimos años del ciclo vital, sino que
• constituyeun factor importante ya desde el nacimiento. Observemosnuestra sujeción y
• dependenciade la edady, de formamásgeneral,al tiempo, al reloj, a la agenda,al calendario.
• Los primerosañosde un niño estánprogramadosdesdeel momentoen queve suprimeraluz: la
• crianzadelos primerosaños,laguarderíao jardíndeinfancia,el primerciclo escolar,el segundo,
• cursoa cursoy dependiendosiemprede la edad.A los 18 añosel derechoavotar, la posibilidad

e ______________

• ~ Las “actitudes de apertura’ se funda en los siguientes sentimientos: aupatía (uno se siente bien
• consigo mismo), simpatía (en concordancia con los otros), autonomía (uno siente que vale ante los otros) y

anástasis (a pesar de todo merecela pena vivir).
Las “actitudes de clausura” se consolidan con sentimientos contrarios: eacopatfa (sentirse inferior e

incapaz>, dispatía (sentirse rodeado de un mundo y personas hostiles), heteranomía (sentirse dominado por
• la voluntad ajena) y catéstasis (sentir que el esfuerzo es inútil y no vale la pena>.
e
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de conducir,a unasdeterminadasedadesestáestablecidala independenciadel hogar,el primer
hijo/a, etc. Tal comodiceCardús(1975,en SánchezVera, 1993:58),‘el serhumanodesdeque
naceestáinscrito en un orden temporaly la edad,el cumplir años,viene a ser la expresiónde
estaritualizacióntemporalen el mundosocial,medidoporun tipo de calendario

La sociologíade las edadesconstituyeun áreadel análisis sociológico que tiene por
objeto deestudiocómola sociedadcondicionay definea las personasen susdiferentesprocesos
vitalesmarcadospor la edad.Los conceptosy sucesosligadosa la edad vienencondicionados
porel momentohistóricoy la coyunturapolítico-social.Estasetapaso edadesimponeny dirigen
el procesode socializaciónde las personasque compartenmuchosrasgoscon sus coetáneoso
congéneres;se identifican con los de su generación(término más amplio) o edad.La edad,al
igual que el género, forma parte del constructosocial que define el estatus(SánchezVera,
1993:37), y es una característicadenominada“adscrita” o no adquirida.Pero elevar la edad
como factor de primera categoríapuedeacarrearimportantesproblemas,sobretodo en el
periodo de jubilación y vejez. Por tanto, aunque las edadesayudana establecerun orden
temporaly socialno deberíansertandeterminantescomo lo son, por ejemplo,en el casode la
jubilación.

En relacióna la edadse tienen unasu otrasrepresentacionessociales,unasideaspre-
establecidasde lo queseesperade cadaedad. El otorgardemasiadarelevanciaa la edadpuede
deveniren exageradasimplificacióny estereotipos.Por si misma la edadno nos aportaapenas
informacionesimportantesdesdeun punto de vista psico-social, aunquesi puedeofrecernos
datosobjetivos. Hemosdereconocer,por ejemplo,la fUnción dela edadenlas estadísticas.Pero,
se observacómo son másexplicativos el nivel de instrucciónalcanzado(que a vecesla edad
puedeindicarlo, enlos primerosaños,perono en los adultos),la situacióneconómica,el género
másquela edadensi.

Las distintasetapasvitales han recibido diferentestratamientos(por ejemplo desdela
Psicología del Ciclo Vital o desde la Sociología de las Edades) y también diversas
denominaciones.Sheehy(1976) denomina de forma curiosa las distintas etapasvitales: “las
embestidasde la veintena’, “el remolino de la treintena”, “raíces y expansión”(a los 40), el
“deceniode la última oportunidad”(50 años),“la renovacióno la resignación”(60 y más). Otra
clasificación más tradicional es como sigue: infancia, adolescencia,juventud, adultezjoven,
adultezo madurez,vejezjoven, ancianidad.

Estascuestionesnos llevan a un planteamientomásgenéricosobrelas distintasetapasy
edadesdel ciclo vital. Siguiendoa Guillemard (1991), “la protecciónsocialha contribuido,pues,
a estabilizartanto el modelo de empleoestablecomoel modelotemariodel ciclo vital en el que
se integra” (p.246). Según estainvestigadora,estemodelo constade tresfases:un períodode
formación(lajuventud),un períodode actividad(la adultez)y un periododevejez(en el quese
entrapor la jubilación).Estasucesiónde etapassigue siendoidénticay el modelo apenasse ha
modificado.Por tanto, pensamosqueel ciclo laboralenunciadopor estaprofesorafrancesano
ha sufrido alteracionesdebidoaqueel trabajocontinúasiendoun valorcentral.Detodosmodos,
estamosvislumbrandoalgunos cambios en este sentido. Es decir, en la “primera edad” la
juventud no sólo se forma sino que realiza algún trabajo (y otras actividades de ocio,
voluntariado) para compatibilizar con los estudiosya que se detecta que los mismos no
conducensiempreal empleo.En la “segundaedad” los adultosno sólo secentranen su trabajo,
sino que empiezana interesarsepor adquiriruna mayorformacióny por repartir su tiempoen
otras actividadesde ocio. Y la “terceraedad” no sólo se limita al descansosino que los/as
mayoresmuestransus deseosde seguir activos/as,seamedianteel trabajo, remuneradoo no
remunerado,el voluntariado,elociou otrasprácticas.

De estemodo, aunquela trayectorialineal del modelo “ternario” no estátruncadase
percibenatisbosde que el ciclo laboral estácambiando.Pensamosque las tendenciasfUturas
seguirán,o deberíanseguir, el rumbo hacia unasociedadde ocio, formación y trabajopara
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todos. Peroparaello se requierenimportantescambiosa distintosniveles: primero, que en las
• distintasedadesdel ciclo laboral sedesempeñenrolesdiferentesy no nos limitemos al papel
• definitorio de cadaetapa(juventud=formación,adulteztrabajo,jubilaciórv=descanso);segundo,
• pararomperesalinealidad del ciclo laboral es necesariocambiarlos valoresy actitudesquese
• tienenrespectoal trabajoy al ocio. Por tanto,deberíatocarfondola asignaciónde rolessegúnla
• edad,y la tendenciadeberáenfocarsehaciaun usodeltiempomásrico y diversificado6.
• Perouna de las edadesquemásafectaa la personade maneramás abrupta esel 65

aniversarioen el que es obligadojubilarse. Observamosque no hay edadde obligaciónpara
• empezara trabajar(aunquede forma oficial en Españano sepuedetrabajarantesde los 16
• años),perosí paraabandonarel mercadodetrabajo,cuestiónqueparececadavezmásilógica y
• porello se estánproponiendomodelosdejubilaciónflexiblesquetenganencuentaotroscriterios
• diferentesa la edadcronológica.La edadno es,pensamos,un criterio objetivo paradesignarla
• aptitud, lasnecesidadesu otrascuestionescualitativas;lo queocurreesqueseempleael criterio
• edada efectosde ordeny porsu fácil usobarala administracióny gestión.Puesbien. Antesde
• continuarcon estareflexión en tomo a la edad debemosresaltarque, además,encontramos
• distintas edadesen la vejez.
• Porel simpledatode la edadlos mayoresno configuranun grupo social(al contrariode
• lo que defendíala teoríade la vejezcomoSuhculturao Grupo minoritario ya tratada),pues
• abarcandesdelos 60 hastamásallá de los 100, y comoesobvio, las diferenciasdentrode este
• segmentode poblaciónsonenormescomoparaconsiderarlesgruposocialpor el factor “edad”.
• Aunquehablemosde gruposo categoríasde edadhemosde dejar claro que la edad,siendo
• imprescindible,no es indicadorapor sí sola de la situaciónde las personas,sino que más bien
• suelevenir acompañadade otrasfacetas.
• Los mayorestienen rasgoscomunescompartidospor el mero hecho de la edad (la
• experienciadela GuerraCivil, la Postguerra,la Dictadura,unasocializaciónpeculiar,p.e.), pero
• estoes porla pertenenciaaunadeterminadageneracióno cohortey por habervivido bajouna
• mismacoyunturaeconómico-social.En fin, no podemoshablarde los mayorescomo un grupo
• de edadhomogéneo,puesincluso aún teniendoedadesparecidaslas condicionesde vida, han
• podidoser,y puedenser,muy diferentes.
• La vejezpuededividirseenvirtud de 1) la edado criterioscronológicos,ó 2) en relación
• a “otro tipo” de criterios. En relación a las etapassegún la edad o según criterios
• cronológicos,recordemoslas distintasclasificacionesen quepuedesepararseunamisma etapa
• como esla vejez(capítulo1). Monlau (RodríguezDomínguez,1989:78)la divide así: 1) “vejez
• incipiente o vejezverde”(desdelos 60 a los 70 añosen el hombrey desdelos 50 a los 60 años
• en las mujeres),y se caracterizadapor la declinación de la virilidad y la adultez;2) “vejez
• confirmadao caduquez”,entrelos 70 y los 85 años,en la quetodo esdecadencia,disminucióny
• deterioro, en lo fisico, fisiológico y psicológico, 3) “decrepitudo edadde los centenarios”,
• reservadaalos pocosqueviven entrelos 85 y 100 años,comoperiodovegetativoy de invalidez
• casiabsoluta.Aragó (1986:294),tambiéndistinguevariassubfases:“terceraedad”desdelos 65
• años en que comienza normalmente la jubilación; ‘ancianidad” entre los 70-75 años,
• caracterizadapor notorias limitaciones fisicas y frecuentesmodificacionesen las relaciones
• socialesy familiares; “última senectud”,desde los 80 años, en la que se incrementanlas
• limitacionesdetodotipo; y “cuartaedad”o edadterminal,apartirdelos 90 años,marcadapor la
• inexorableproximidadde la muerte.Sin embargo,y a pesarde estasclasificacionesaúnseguimos
• sin saberen la mayor partede estudiosconsultadosa quétipo de “vejeces” (o edadesdentrode

6 Respecto a la relación edad/empleo/jubilación, Guillemard <1991) ofrece un amplio análisis sobre
la actividad económica en función de la edad. Esta socióloga profundiza sobre las implicacionesmás
relevantes del adelanto o aplazamiento de la edad de jubilación en diferentes paises europeos (Paises

• Bajos, Francia, Ajernania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia>. Describe algunas propuestas a
desarrollar en una politica de edades adecuada que afecta tanto a los/as trabajadores/as mayores como a

• la población general.
e
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la vejez) se están refiriendo los autores. Máxime es nuestradesorientacióncuando nos
encontramos,sobretodo en las estadísticas,con la referenciade “65 y más años” sin establecer
subgruposdentrodela últimaetapadela vida.

En algunospaísesseutiliza la edadde 60 añoscomo líneadivisoria tantode lajubilación
y, por tanto, de ser“consideradomayor socialmente”.Tambiénen Españase ha utilizado esta
edadcomo punto de partidade muchosestudiossociológicos.Muchosexpertosopinanque
dependedel problemade que setratedeberáutilizarseunau otraedad.En esecasohabríaque
hablarde vejezentérminoslaborales,vejezentérminossanitarios,etc.Pero,engeneral,sellama
“terceraedad”a los mayoresde 65 años,y dentrode estegrupose hablatambiénde “cuarta
edad”paradesignara los mayoresde 75-80años.Por tanto, siguiendoa Casals(1982), la edad
no puedefijarla el investigadorenifinción de las necesidadesdel estudio,sino quevienemarcada
por causassocio-económicas.La sociedadllama“viejos” a aquellosque, como gruposocial, se
retirandel mundoproductivoy quetienenquesermantenidossintrabajar.

Según Diez Nicolás (1991:432y ss.) la opinión generalizadade la población esque
varonesy mujeres envejecena la misma edad: 71,2 y 71,1 años, respectivamente.Otro dato que
llamala atenciónes quemásde lamitad de los entrevistadosseñalanquelapeoredades a partir
delos 60 años(la mejor edadentrelos 28-33años).Tambiénse observaquecuantomásaltaes
la edaddel entrevistadomásaltaeslaedadqueseconsiderapeoretapa.

Pero en relación a las etapas según “otros” criterios (otras “edades”), nos
planteamos¿porquéunapersonade 50 añosespercibidacomoviejaparatrabajar?¿porquéuna
personacon80 añospuedesentirse‘joven” y unade45 añospuedeautodefinirsecomo “vieja”?
Estascuestionesconducena la existenciade “diferentesedades”segúnla etiquetao significado
que se atribuya a las mismas. Siguiendo los análisis de varias obrasconsultadaspodemos
distinguirvariasedades.

A simple vista, solemosidentificar a las personasmayorescon los cabellosgrises o
calvicie, arrugas,y demásrasgosfisicos que muestranel procesoinevitabledel envejecimiento.
Estosfactoresmarcanla “edad fisiológica”, orgánicao biológica quedefinea los/asmayores
comoun grupoen elqueaumentanlas discapacidadesy enfermedades.Estaimportanciaque se
otorga a la edad fisiológica es lo que lleva a identificar a las personasmayorescon la
enfermedad.Tomandoen consideraciónla capacidadde ser dependienteo independientepor
partede los/asmayores,nosencontramoscon la “edadfUncional”, basadaen criteriosde mayor
o menorposibilidaddemovilidad,manejoy autonomíapersonal.

En la actualidad,la edad “objetiva” quemarcala entradaen la vejezes la de 65 años
(edadoficial dejubilación enEspaña,perono en otrospaíses),y sin embargocadavez es mayor
la controversiaacercade la identificación dejubilación con vejez. La “edadcronológica” (los
añosquese tienen)es tomadacomola másobjetiva,y esla quesueleemplearseparaunificar al
grupo de mayores, sin teneren cuentasus distintascapacidadesy circunstanciaspersonales
diferenciales7.Por tanto,podemosdecir, paradójicamente,quela edadno essólo cuestiónde
años. La “edad social”, sin embargo,será la edad en que la mayoría de las personas,las
institucionesy la sociedadgeneralpiensanqueunapersonaes mayor.La edadsocialdesignalos
papeles/rolesquese deberíanseguira determinadaedad.Estecriterio suelefhndamentarseen el
aspectoeconómicoy laboral, por lo cual apartir de 65 años,en nuestropaís,es cuandoa nivel
socio-político, una personaes mayor. De todasmaneras,las edadesaludidasanteriormenteno
coinciden siemprecon la “edad psicológica”, que suele referirsea la idea personal y a la
autopercepcióndel momento en que uno se consideramayor. Podemosencontrarnoscon

0

Aragó (1g86:294-297) distingue también diferentes edades: edad social, edad biológica y psicológica.
Varios autores son los que hablan de edades más que de fases o periodos (Birren, 1959, pe.). Recordemos que
ya Ward (197g, en Aragó, 1986:294> indicaba que no era adecuado tipificar a la personas basándose en la mera
edad cronológica, ya que es un indicador poco preciso y puede conllevar estereotipos.
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• jóvenesde 30 añosquesesientenmayores,y con mayoresde 80 añosquesedefinen“adultos”
• perono “viejos”.
• La edad, pensamosal igual que SánchezVera (1993:113), ha pasadode categoría
• analíticaa fUndamentaciónsocial de roles diferenciados.Las personasque pertenecena un
• mismointervalodeedadconstituyenno sólouna“categoríaestadística”sinoun gruposocialcon
• diferenciaspropias.Porejemplo,los tresgruposenlos quesesueledividir la poblaciónindicanla
• relevanciade esastres partes:de O a 16 años,de 17 a 64, y de 65 y más,Estascategoríasde
• edad a menudocon utilidad tan sólo administrativay de origen artificial puedenfacilitar la
• formaciónde grupossocialesconrolesdistintos,y porello la “edadsocia!” no coincidesiempre
• con la “edadcronológica”,puesenfi.rnción del contexto,unaedadtendráun significadou otro,
• La edad es, entre otras cosas,una representaciónsocial de determinados roles adscritos
• socialmente.Son las representacionesde la edad,el comportamientode los demás,del entorno
• social, lo quenoshaceconscientesacadauno denuestrapropiaedad.No sonsólo los achaques
• o la jubilación sino, sobretodo, la actitud del medio social respectoal envejecimiento.Si al
• hablarde edadpsicológicadecimosque “uno es tanviejo como sesiente” debemosañadir la
• partemássociológicade que “una personasesientemayor dependiendode la actitud de la
• sociedad,de los demás”(capitulo10).

e
• 8.2.2. Los mayores ante la edad de jubilación: debate y polémica
e
• Segúnla encuestaCRES(1992)la edadesla característicamásimportante(54%>, en
• opinión dc la población general,paradefinir a una personacomo mayor, seguidade otros
• aspectoscomo el aspectofisico (16%), la forma de ser (8%), la capacidadfisica (6%), la
• jubilación(3%), la capacidadintelectual(3%)o la sabiduría(3%>. Perola ancianidadno depende
• de la edadparala cuartapartede los mayores.Sólo el 19% cita la edad de jubilación, pero
• igualmentefrecuenteesla respuestaquela retrasaa los 71 años(19%) o la adelantaa los 61
• (17%)y no faltan quienesla retrasanmásallá de los 75 años(15%) o la adelantanantesde los
• 60(6%).La imagendela vejezdependeenpartedela edad(Durán,1996): los másjóvenescitan
• edadesmástempranascomolimite de la vejezquelos de mayoredad.Pero,continuemoscon la
• edaddejubilaciónen concretoy subrayemosque,tal comoapuntaLópezJiménez(1993:20),no
• esla edadla que determinael retiro, sino la construcciónsocialck las relacionesentreedc4
• divisióndeltrabajoy mercadolaboral,
• El descensode la edadde jubilación, como soluciónal desempleoy a otrascrisis del
• mercadolaboral,estáconllevandodiversosproblemas(epígrafe3.2, y 3.4.>.Hemosderecordar
• que la edad de jubilación real estásiguiendoun descensoaceleradoen los últimos tiempos,
• Comoseha comentadoanteriormenteno haycorrespondenciaentreedad-productividad.A los
• mayoresse les perjudicacon la edadobligatoriade jubilación8, porque suelecondenarlesal

aislamientodel mercadolaboral,del aprendizaje,porlo cualseacelerasu obsolescenciacadavez
aedadesmástempranas.Observemos,por ejemplo,las medidasrecientesporpartedel gobierno
parafomentarel empleoamayoresde 50 añospuesel paroestásiendomásacentuadoen estas
edades(véaseepígrafe3.2.). Estas situaciones podrían mejorar si desaparecierael tabú de la
edad,el mito de la edad,quehaceincrementarlos estereotiposcomoel quelos mayoresya no
sonproductivosy tampocosuformación-reciclajeesrentable(véasecapítulo10).

Si laedaddejubilaciónesdiferentesegúnlos paises(véasetabla8.1. al final de epígrafe),
en todosellos existeen mayor o menorgrado diversascontradiccionesen tomo al tema. Una de
lasparadojasesque, porunaparte,seadelantala edaddejubilación(inclusohastalos 50 añosen

8 La edad de jubilación a los 65 años en nuestro país se definió en la Comisión de la Seguridad

Social en marzo de 1981 como la edad a la que “los individuos no tiene suficiente buena salud para ejercer
su profesión’. La edad se convierte asr en un factor de discriminación generalmente juzgado como
aceptabledesdeunaperspectivade reestructuracióndel empleo (López Jiménez, 1993:20).
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algunossectores>y, por otra, estamosobservandoquela esperanzade vida(y por tantodevida
laboral,productiva)sealarga,sobretodoenlos paisesmásdesarrolladossocio-económicamente.
Debemos recordarla jubilación se trata de los pocos fenómenosapoyados en una edad
cronológicamenteaceptada,peroel carácterarbitrarioy burocráticocomo de cualquieredad-
barrera llevan a preguntarnosporquéno establecerestatransiciónen virtud de otros euitedos
comoel tipo de actividaddesarrollada,la eficacia,la creatividado el nivel desalud,ya quesedan
justificacionesmásrealesquepermitídanuna mayoroptinilzacióntanto de los recursoshumanos
como de los presupuestoseconómicos.Hay diferenciasen la edaddejubilación españolaque
permitenla coexistenciade distintostipos de edades:edadde duraciónmínima de la cotización
(60, máso menos),la edadlegal deretiro a tasaplena(65 años>y la edadlímite de cesedetoda
actividad <69 años).Las dos primerasmás que edadesde retiro sedanedadesde derechoa
pensión,y expresantanto cl derechoal trabajocomo cl derechoa la jubilación o descanso.El
problemaes queestasedadesno son siemprecoherentesconla saludy con la capacidadde la
persona.

En definitiva, no puedejustificarsela discriminaciónpor la edadque se aplica, directao
indirectamente,al generalizarquelas personassonineptasaunamismaedad,sin tenerencuenta
el sectoreconómico,condicionesdc trabajo, trayectoria laboral, condicionesde salud de cada
trabajador,etc. Por ello resultacontraproducenteunamisma edadde jubilación paratodos,sin
teneren cuenta,si no característicasindividualessí característicasporgruposprofesionales.por
ejemplo.

Con todo lo anteriormenteanalizado,queremosplasmarqueel debatesobrela edadde
jubilación y susconsecuenciasestádespenandomuchasopinionescontradictorias(¿adelantaría,
o aplazarla?,¿dependiendodel trabajo,dela saludo de quécriterios?,¿dejarlacomoestá?).Las
opinionesestándiversificadas,pero la tendenciaes al adelantamientode la edadde jubilación.
Estaanticipación se comprendemejor en los/as mayores de estatusmediotajo porque las
condicionesdetrabajohansidopésimasen lamayoríade los casos;perono seentiendeun corte
tan temprano y brusco en otras profesiones.La cuestión de la jubilación a una edad más
temprana(sobre todo para determinadostrabajos),es un punto que se contradicecon las
propuestasde algunos sectores profesionalesy con las tendenciasgubernamentalesque
pretendenaplazarla edadde jubilación progresivamente,tal como seplasmaen las basesdel
‘Pacto de Toledo” (julio, 1996) acordado(pero en un enconadodebatehoy) por el gobierno
actual.

Las actitudeshacia (a edadde jubilación de los mayoresde nuestroestudioserán
coherentescon los discursosanalizadosen los epígrafesposterioressobreel tránsito a la
jubilación. Generalmenteunaactitud máspositivahaciala jubilación (de deseoy liberación>
es afin a una edadde jubilación anticipada,antesde los 65. Sin embargo,las actitudes
hostilesaboganpor retrasarla entradaen la misma, Hemosde decirquegran partede los
mayoresseestánjubilandoantesde la edadoficial, comotambiénlo hemoscomprobadoen
muchos de los mayoresde nuestro estudio (véasefichas en el anexo 2). Muchos de los
mayoresconsultadosse decantanpor un adelantode la edadde jubilación (¡pero tampoco
mucho antesl), entre otros motivos, para dejar paso a los jóvenes, para “reciclar y
rejuvener” el mercadolaboral, actualizarlas profesiones,y tambiénporque piensanque
cuantoantessedescansede los durostrabajospasadosmejor. Veamoslos discursosde los
mayoresdef’endiendola edaddejubilación a los 65 aftaso antes.

cuandouna personava llega a los 65 silos. yo creoqueya está muy bien...,y sito rebajana los 60 en La
enscnanza...,norquela enseñanzaquemamucho: los nidosquemanmucho(ji y entostrabajostisicos.puesmás
todavía porquea los 65 aRos, ariapersonano tiene las mismasaptitudes,ni la misma fuerza, ni nadapara
desemoefiarbienlos trabajos,y más,comohaytantovaro...,puesqueempiecenadaroportunidadalosjóvenes..Y
(EM’7:1Oyver0D6:20,6BM1314:21:“lo pondriadelos 55 a los60 silos...” 6 EM11:4:“más edadesuna
equivocaciónporque,en parte.hay muchagentejovenque necesitatrabajary si estáunapersonamayorel joven
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e
e• no tienevaso. Creoyo quea los 65 ya es,unacosa, un limite queestádemasiadobien. Perohabrátrabajosque

agotaránmás...”(EMIL:4)

Aunque existe una edad “normal” de jubilación”9 se siguen perpetuandonotables
desigualdadesen la prácticaquevanmásallá de ¡a edadsegúncategoríasprofesionales,género,

• nivel de salud, etc. Todoslos ciudadanos/asdebensertratadosporigual peroel sexo, el estatus,
• la salud(...), nosdiferencia,comopodemosobservaren otrosámbitossociales.Porejemplo,las

mujerestienenen muchospaísesedadesmástempranasdejubilación (véasetabla8.1.). También
el sector profesional marca diferentes edadesreales de jubilación. En esta línea, la MSS
(AsociaciónInternacionalde laSeguridadSocial),en suXXII AsambleaGeneral(1992),tratala
problemáticay consecuenciasdemográficas,económicasy financieras más relevantes del
aplazamientoo adelantamientode la edaddejubilación. Trasla tendenciaal adelantamientoen
losaños80, parecequecadavez haymásinterésen unamayorflexibilidad en el momentode la
jubilación. Se estápercibiendola necesidadde retencióne incluso reciclajede los trabajadores
mayores.Pero desdela parte de los trabajadores(también algunossindicatos)másbien se
demandaunajubilación antipadaqueaplazaday ahí puedensurgir las confusiones.Por tanto, la
jubilación aplazadao tardía no siempregozade aceptacióny popularidad.Aunque algunos
individuos puedenvalorar el derechoa continuartrabajandohastauna edad más avanzada,

• muchos consideranque tiene consecuenciasmás negativassi se eleva la edad normal dee
jubilación. Perolas tendenciasfUturasapuntanhaciaunaflexibilización y un aplazamientode la
edadde jubilación necesariapor distintosmotivos: en respuestaa las tendenciasdemográficas;

• parareducircostos;por razonesqueguardanrelaciónconel mercadode trabajo;paragarantizar
la igualdadintergénero;en razónde los cambiosque se han producidoen las tendenciasdel
matrimonio y en las estructurasfamiliares; paramantenero elevarlos actualesniveles de lase
prestaciones(MSS, 1993:15).

Porejemplo, la seguridadsocialdeEE.UU. en 1983 asegurabala edadde elecciónde la
pensióncompleta.Estasmedidas,junto conel contratode solidaridadenFranciay el de “relevo”
en Españaestána favor de un retiro másflexible que reducíaal 50% la jornadalaboral. En
Españase dejanconstantesla edadminima y la edad normal de jubilación, pero se toman
medidasquefavorecenel retiro anticipadocomolajubilación parcial entrelos 62 y 65 añoscon
reducciónde ingresosy jornadalaboral (RD. 1991/31de octubre1984) (ver capítulo3) Según
los mayores,muchosaceptaríanel jubilarse antescon la condición de que se cumpliera el
“contrato de relevo”, es decir que alguien le sustituyeraen su puesto de trabajo. Pero

observamos,segúnlas estadísticasy estudiosrecientes,queestono se cumple: los prejubilados
* queson“retirados”de suspuestosno sonreemplazadospornadie.e
* “ o queme he jubilado con52 añosy 38 de servicioparaaprovecharunacoyuntura,unapersonaqueha
• dado40 añosdc suvida a la empresano creoqueestémal jubilaría. Y en esecasometeraa]guienmás,ya

seriamuchopedir “Yo mejubilo pero queen mi lugar metanami hijo porejemplo”, queesolo he pensado
• másdc unavez,y mehan dicho“de esoni hablar,sitevastevas, tu hijo es aparte”(...)verovamos,quelo

tuviera encuenta.Entonceshabríapersonasquese jubilaríanantesy perdiendoun poquitode sujubilación
amí no meimportaríaperderun 20%mío si metieranporejemploami Mio...” (EMS:10 6 ver 0D6)e

• En general,casitodos los jubilados de nivelesmásmodestosapoyanel adelantarla
• edadde jubilación. De todasmanerasreconocenque muchos“no sabenestarsin trabajar”,

perola jubilación deberíaserantes(perono demasiadoantes)paradejarpasoa los jóvenes,
pero tambiéndicen que deberíaatrasarsedependiendodel trabajo y como se encuentre

• fisicamenteel trabajador.El debateestáservido.
e _______________

~ La edad normal de jubilación (a partir de la cual se percibe una pensión, sin condicionese especiales, con todos los los derechos adquiridos>, según diversas fuentes consultadas (veáse tabla 8.1.>,
se sitúa entre los 50 y 70 años. De las 50 instituciones encuestadas (informe AISS, 1993), 16 países

• consideran edades más bajas para las mujeres.
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“M.- Yo piensoqueestánjubilandodemasiadoshombresjóvenes,aunquetengansesentay cinco años,hay
gentequeconsesentay cincoañostodaviapuedetrabajar.
(...)M.- Rinden,¿eh?y tienenqueenseñara losquevengande atrás.
H. - ¿Y ustedesno comprendenqueesosseñorescon sesentay cinco años estátrabajandoy criaturasque
tienenveinteañosesténparados?.
(..)M.- Peroyo no estoydeacuerdoen queun hombrede sesentay cincoañostengaqueseimir trabajando

.

H.- No. no. no. no

.

(...)M.- Peroes queyo puedoenseñara otra personajoven que entreporquesi me han jubilado y no ha
entradonadie...
(...)M.- ¡Hombrepor Diosl ¿Unhombreconcincuentay un añosparaquelejubilen?
(...)M.- Quesejubilen a los sesentaañoslo veo bienparaqueentre,sedesplazaa lajuventud, el peligroque
hayesquesejubilan dos o cuatroy noentraninguno.Esees elpeligro.” (GD3:38-39)

no estátan clara,debíaver primeroelestadofisico deuna personaporqueuna personaa los65 añosse
jubila y aún estábien... (...) deberíaserparami voluntariamente...”(GDS:2)
(...)- El queestáenun andamiotieneganasdejubilarse...
- Peromira a los otrosqueestánen el andamio:el encargadoo el contratista esosno quierenjubilarse

!

(...)- La manodeobra,la manode obraesla que másesperala jubilación” (GD8:19)

Defenderunaedaddejubilación antessignificapues,quesientenun mínimo “deseo
de jubilarse” y se percibe el “fin del trabajo” como posibilidad de descanso,como premio
merecido,como tiempoparadisfrutarde ocio quenuncahanpodido disfrutar. En definitiva,
ello es coherenteconlos discursosde lajubilación como liberacióndel sufrimientopasado,
cuandoel trabajohabíasupuestounacoerciónimpuestadesdefUera, como unamediopara
alcanzaralgo material,y no comounaposibilidadde desarrollopersonaly/o social.

“M. - . . .a los 60, yo creo quea los 60 si la personahatrabajado(M. - Aqui en estospueblosla personasestá
muytrabajadas),estánmuy trabajados,hemosido al campoy...
(...)M.- A los 65, si no tengobastantecotizadoserán67; te vas a los 70 años¿paraquéquiereslo que te
dan?Si ya no estásparanada,parala Residenciala quetengabastante.
M.- Si dierana los60 lapersonasaúnpodríadisfrutarun pocoy vivir unpoco mejor(M.- Claro), despuéste
lo dana unaedadqueno estánni platani calderilla.
(...)H.- A los 60 seria lo ideal.
M.- Y no estoy conformede queseasGuardiaCivil y los jubilan a los 55 ¿eh?,porqueha sido militar le
jubilana los 55, todosdeseansadotesy los pobreslabradoressejubilana los 65...” (GD7:22)

Otra parte de los mayoresrechazala edad de jubilación actual y defiende un
alargamiento de la misma. Estosdiscursosse encuentranen los mayoresde estatusmás
alto que han tenido profesionesprestigiadasy con condicioneslaboralesóptimas (pe.
EMÓ: 10, GD8:19). En cualquier caso, todos coinciden en que deberíaser elegida, no
forzada.El querer atrasarla salida del trabajopor jubilación pareceun claro indicadorde
animadversión,en principio al menos,haciala jubilación. Sin embargo,no todo esblancoo
negro.Persisteun debateinacabadosobrela edaddejubilación. Granpartede los discursos
de los mayores coinciden en que la edad de jubilación deberíadependerdel tipo de
trabajo al quenosestemosrefiriendo. Pareceque resuelvenel debatediciendoque“según
el trabajodeberíaser la edadde jubilación”, destacandola flexibilidad y voluntariedadde la
misma.Encontramosmayor consensoen esteaspecto:posibilidad de elegir el momentode
lajubilación, es decirunajubilación “flexible”, no obligadapor decreto.

“todo lo quemevengaimpuesto,todo, me molesta...”(EM3:3) error,porquemira,todoslos premiosnobeles,
queyo sepa,se sitúanentrelos 65 y los 80 años,¿aquéedadestánjubilandoa los científicos?,a los 65, ¡Dios
bendito!.Mira, si yo fuesealbañil,a los 55 pediríalajubilación porquemi trabajoesdurisimoy es fisico. y a los 55
no aguantas.(...) el cerebrono necesitatantagimnasia,tantovigor, comopuedanecesitarel organismo.Entonces,
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e
no me jubiles auncientfficoalos65, ni menos”(EM3:17 overGD8:19:“...Un señormagistradoquese jubila
a los 60 añosies un hombrequeestáenrodajeaún!..

.

• (...)- Un gerente,porejemplo,puedeestarmuy bienhastalos70 6 75 porqueescuandomáspuede...”)
e

Un trabajoleve, encambioesono se lo puedesdeciral queestácon un martillo en lacalle “pa, pa,pa”.
• (EMI3 14:21)el ordenadorhoy estámásdifícil porqueun ordenador,la vista la puedescansaretcétera,una
• seriedeproblemasquelepuedetraer... Peroes quemásproblemaletrae aldel pico. porqueanteseraun
• pico peroahora es un martillo, queesehombreestávibrando totalmente,o un tío que estásubiendode

aibñAil quetiene arribaun tejado,queestáala intemperie(...) tiene queestarloco por jubilarsey merecela
jubilación. (...) tododependedeltrabajo,el quetengaun trabajoduroeseporobligaciónteníaquejubilarse

• antes.el otroquetieneun trabajocómodo...” (EM1314:22y ver GD6:23,p.c.)
e
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e
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e
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Tabla8.1. Edadlegaly promedioreal de laedadde jubilaciónporpaíses

Barbados 65 65
Bélgica 60 60 63.3 60.7

Camerún 60 60
Canadá 60(i) 60 65.1 65.1

RepúblicaCentroafricana 55 50
CostaRica 65 65

RepúblilcaFed. Checay Eslovaca 60 57
Dinamarca 67 67

España 65 65 63.9 63.9(2

)

EstadosUnidos 65-67 65-67(3) 63.6 63.3
Fili mas 60 60
Finlandia 65(4) 65 65.1 64.9
Francia 65(5) 65 62.4 62.4*
Gabón 55 55
Ghana 60 60
Grecia 65 60

lIolanda 65 65

irlanda 66 66
Islandia 67 67

Israel 70 65

Italia 60 55 ______________________________

Ja ón 60 55-57(6) 62.3 60.6
Jordania 60 55
Kuwait 52 52

Libia (Jamahiri a Arabe 65 60
Luxemburgo 65 65 60.6 63.0

Mali 55 55
Marruecos 60 60

México 65 65
Níger 60 55

Noruega 67 67
Nueva Zelanda 60 60

PaisesBajos 65 65
Portugal 65 62 66.0 63.8

ReinoUnido 65 60 65.4 60.4
SantaLucía 60 60

Suecia 65 65
Suiza 65 62

Tanzania (República Unida) 50 50 ____________________________

Túnez 60 60

Ex-URSS(Rusia) 60 55Zambia 55 55
Ci) Segúnlainstitucióny elañodelafuentede información,laedaddejubilación varia.El Ministerio de saludNacionaly BienestarSocial
establecea los60 añosy laAdministracióndePensionesde Quebecalos 65 años(sin distincióndesesos).
(2) No sedisponedatpromediorealseparadoporsexos.Esteeselpromediorealdeambos.
(3) SegúnlaMSS la edadlegal esalos 67 años,y segúnla OCDEalos 65 años.
(4) Segúnlainstitución la edaddejubilaciónvaria.El Instituto Centralde PensionesylaInstitución deSeguroSocial establecela edadde
65 años;y el Instituto de SegurodePensionesde lasAutoridadesLocalesestablecealos 63 años(sin distincióndesexos).
(5) La Asociaciónde RegímenesdeRetirosComplementarios,y la AsociaciónGeneralde Institucionesde Retiro paraMandosintermedios
establecenla edada los 65 años.y laCajaNacionaldel SegurodevejezdelosTrabajadoresAsalariadosa los 60 años.
(6) SegúnlaOCDEla edadlegal delasmujeresesalos 55 años,y segúnla MSSa los 57 años.
Fuentes:Elaboraciónpropia en basea datosde la OCDE-Social Data Bank (“la Caixa”, 1990, p. 53) y la
AsociaciónInternacionalde la SeguridadSocial -AISS- (1993,p. 25 a 27)
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8.3. TRABAJO. INGRESOS. SALUD Y OTROS DETERMINANTES DE LA
JUBILACION

El trabajoanterior,el nivel de ingresos,la situaciónde salud/enfermedady otros factores
(a nivel psicológico, fisico o social) inciden claramenteen la vivencia de la jubilación y el
envejecimiento.Además,estos factoresno sólo son determinantesde la jubilación sino que,
también,se presentancomocambios.Estasdoscarasde un mismo aspecto(comodeterminante
y cambio;comocausay consecuenciaal mismotiempo)sontenidasencuentaenesteestudio.

SiguiendoaBazo(1990:101),los ingresosy la situaciónde saludinfluyen directamente
en la adaptacióna la jubilación. Aunquelos empresarios/asesel grupoal que más le cuesta
adaptarseala pérdidade roles laboralestambiénsonlos quemásaprecianla partepositiva de la
jubilación. En el extremoopuestoestánlas amasde casay los trabajadores/asmanualesque
muestranla peorpercepciónde lajubilación, quizásporqueal igual queen sutrayectoriaanterior
tampocoven en éstamayoresposibilidadesde gozo y autorrealizacián.Las personasque se
sientensolasy lasde mayoresingresostienenla peorpercepcióndela jubilación, segúndatosdel
estudiode la sociólogacitada. Después,los másmayoresen edad,los trabajadores/asmanuales,
las amasde casay las de menoresingresos.Aunquepor motivos diferentes(los primerosno
podránseguir ‘autoexpresándose’a travésdel trabajo;los segundospor el descensode ingresos

• y salud)no tendránactitudesmuy positivashacia la jubilación. En resumen,las personascon
menores ingresos, las solitarias y los empresarios/cuadrossuperioresy altos fUncionarios
aparecenmásreaciasal gozoquesupuestamenteaportael retirolaboral (véaseapanado8.4.).

Estamosviendocómo cadagrupo socialtienesupropiasmodalidadesde retiro: las
a alternativasson distintasdentrode cadacategoría,aunqueel riesgode adquirirconnotaciones

negativasy la variedad de tipos de retiro aumentansegún se desciendeen la jerarquía
ocupacional(Paillat, 1989; Guillemard y Lenoir, 1974; en LópezJiménez,1993:182).Además
de la clasesocial, la localizaciónespacialy lageneraciónalaquese pertenezcatambiéninfluyen.
Denuevo,lasituaciónmásdesfavorecidase encuentraenlas mujeres,enlos queno trabajaronye
en los trabajadoresno cualificadoscuyo salario no superalas 50.000 ptas(la mayorparteson
mujeres)(LópezJiménez,1993:183).

Junto a los factorescomentados,otro de los determinantesde la jubilación (Barfleld y
Morgan, 1978;Kalish, 1991:173),sonlas expectativas:cuantomenordiscrepanciahabíaentre
la realidady las expectativaspreviasa la jubilación mayor era la satisfaccióny la adaptación.e SegúnRosow(1963, Sáezet al, 1996:27),Streib(1965)y Kosa(1960), la actitudanteriorque
seteníahacia la jubilación es el predictor más importantedel ajuste. Perono olvidemos un
detalle importante:estasexpectativaspreviasvarian de acuerdoal tipo de trabajo, el estatus
socio-económico(ingresosy estudios), géneroy estadode salud, entre otros. El estudio
longitudinal de Streib-y Schneider(1971, Sáezet al, 1996:28-29)concluyeal compararlas
expectativasantesde la jubilacióny las experienciasactuales,quelas personastendíana esperar
muchosmásrasgosnegativoscomo jubilados, que los que experimentaronrealmente.Estose investigadoresindicanqueapenasel 5% opinaronquelajubilación fUe peordelo queesperaban
en el momentode jubilarse; y una terceraparte indicó que era realmentemejor de lo que

‘‘‘1pensabanen pnncxpíoO SegúnAragó(1982:160),todos los especialistasestánde acuerdoen
señalarque el factor más importanteesla expectativa.Se puedeteneruna actitud sumamente
positiva, que sonlos queven la jubilación como “una metalargo tiempo acariciada”y queles
llevaráal disfrutedel descanso(Davidsony Kunze, 1965),hastaunaactitudnegativaequivalente
a sentirseinútil, estar de sobra,el principio del fin, etc. (Strauder,1955), habiendouna amplia

• gamadeactitudesquesonlasqueahoravamosadesmenuzar.

En el estudio de Sáez etal (1998:32-33> sobre las expectativasde los jubilados y su concordancia con
lo

• la situación real, el 71,8% de los encuestados afirmaba que su jubilación coincidía básicamente con lo planificado,
• solamente el 53,8% afirman que realmente este hecho sucedió como estaba previsto.
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Concretamente,segúnDiez Nicolás (1996:42), un 37% de los jubilados sintieron un
empeoramientoen sus ingresosfrenteal 53% queno notó cambiosen estesentido,y un 40%
señalanunamejoraen el tiempolibre, siendolos aspectosen quemás parecehabersenotadola
jubilación. Además,más del 10% parecentambiénhabernotadocierto empeoramientode su
salud, de su estadode ánimo,y ciertamejorade suspreocupaciones,de su responsabilidady de
suvidafamiliar”. Las “ganancias”de estaetapaquedancomo reto, aún, por descubrirdesde
la sociedad.Tambiéntenemosque decir que no todos/aslas personasmayorestendránun
discursoclaro de cambio, sino más bien de continuidad.Adaptandoel refrán a la tesis
central de la Teoría de Continuidadpodemosdecir: “dime cómo hassido y te diré cómo
envejeces”,siendo el pasado(junto a los ingresosy la salud) un indicador claro del
envejecimiento.Estamayor continuidadpercibidaseobservaen:
- Los jubilados de estatusmásalto percibencon menorintensidad(o menosabruptamente)
los cambios porque muchoscontinúantrabajandoo porque su elevado nivel y medios
(mayoringresos,mayorpreparación)les protegede las contingenciasmásnegativas.
- Las amasde casatambiéntienenun discursode continuidadpero por motivos distintos:
como no se jubilan no perciben este cambio. Su situación sigue siendo parecida e
igualmentedependientey precariao, si cabe,sufrirá un empeoramientoa mayoredad.
- Los mayoresde zonasrurales e intermediaspercibenmássuavementelos cambiosen la
jubilación, porquegeneralmenteen estoscontextosse percibeun mayor apoyo social y se
encuentranlas profesionesquepermitencontinuartrabajandoremuneradamente.

Pero,hechasestasobservacionespodemosrecordarque los cambiosson continuos
porqueestamosen un procesode “re-socialización” ininterrumpido. Si parececlaro queen
el proceso de socializaciónes clave que la personaadquieraun trabajo para integrarse
plenamenteen el mundo adulto (Jahoda, 1979, 1982/87; Torregrosa, 1981, 1989;
Torregrosa,Bergerey Alvaro, 1989; Kelvin y Jarret, 1985; Warr, 1987; Garrido, 1992;

Serrano, 1995; E. Agulló, 1996, entre otros), hemos de decir que el proceso queda
tnacabadosi la personano lograresocializarseal “no trabajo”, a la actividadno remunerada
y/o a la dependenciaen uno u otro sentidoque sevive en los últimos años.Por tanto, la
jubilacióny el envejecimientosonprocesos“de transición” a travésdel tiempo. Perolo más
relevanteesque sonprocesosen los que susagentesestánen permanenteinteracciónsocial.
Las personassomoslo que J. Ibáñezdenomina“sujeto en proceso”. En este proceso
podemosrecordarla ideade mayores“emigrantesen el tiempoy en el espacio”apuntadaen
el capitulo 7, pararemarcarque los mayoresson“personasen transición” aúnde formamás
acentuadaquelas personasde otrasedades,porqueen ellos se concentrany se superponen
valorespasadosy actuales,procesospresentesy fUturos. Veamoslas distintasdimensíones
(determinantesy consecuencias)de la jubilacton.

8.3.1. La influenciadel ergocentrismosobrelajubilación

Las actitudesy valoreshaciael trabajopasadosonunadimensiónclaraquenosayudaa
entenderla vivencia de la jubilación. Una de las pruebasdel trabajo como valor central es
averiguar si continuarían o no trabajando tras la jubilación. Hemosencontradoresultados
contradictorios.Por ejemplo, siguiendo los análisis de Mishara y Riedel (1986:92), si a los
mayoresse lesgarantizarala seguridadeconómica,la mayorpartede los obrerosoptaríanpor la
jubilación, mientrasque no lo haríanlos miembrosde las profesionesliberales. SegúnAtchley

11

Resultados similares se observan en Diez Nicolás (1991:487), en el que la mayoria de jubilados, sobre
una pequeña muestra de la población nacional, riensan que su situación empeoró después de la jubilación en
relación a tos ingresos, salud, y en menor medida el estado de ánimo y las relaciones sociales. Sin embargo,
había mejorado la disposición de mayor tiempo libre, y con mayor controversia entre los encuestados, la vida
familiar, el grado de responsabilidad, la consideración social y sus preocupaciones

198



(1977:92)el problemaseríamásde los profesionalesque no hallan satisfacciónen la vida al
desempeñarlos papelestradicionalesde espososo padres,sino sólo atravésdel ejercicio de la

— profesión.
a Se percibeclaramentetantoen las investigacionesconsultadascomo en nuestroestudio
—. la influenciadeltrabajo,profesióny trayectorialaboralsobreel lugarqueocupael trabajoy
— la actividad en la etapapostiaboral.El trabajo viene cambiando -y cambiará-sus formas,
— representacionesy significados,dependiendode las culturas,de la edad,de la coyunturasocio-
— laboral. Pero desdedistintas fUentesnacionalese internacionalesse defiendela ideade que el

trabajosiguesiendoun valor central incluso en la jubilación. Segúnla encuestaaplicadapor
Fericgla (1992:122), para el 46,8% de la muestrael trabajo sigue siendo una dimensión
importantede la vida, puestoque estabarelacionadocon todos los elementosde identidad,
socialesy económicos.No es el trabajoen silo queechanen falta sino todo lo queél suponía:
estilo de vida, relacionessociales,estructuradel tiempo y ritmos, etc. El papelque el trabajo

• juegaen la vida de los jubiladosconstituyeunaclarareferenciade identidadpsico-socíal,lo que
• muestraquela ¡Unción socioculturaly psicológicaquesuponíala actividadlaboralmuchasveces
• no essuplidapor otros elementos,al menosde forma satisfactoria(Fericgla, 1992:153).De
• maneracontinualos discursosmasculinosde nuestroestudiorecurrenrepetidamentea su

situaciónlaboralcomo activo:no seidentificanapenascon la de ‘jubilado”; algunosparecen
ancladosen el pasadorecordandola durezade sutrayectorialaboral (en comparacióna la

• actualidad)y el orgullo de habersuperadoaquellasvicisitudes(véasecapítulo7). Muestran
• un arraigo muy fUerte a su profesión con la que aún se identifican a pesarde ser
• jubilados. Las siguientesfrases,con el verbo en presente,explica esta identidadcon la
• profesión, con el pasado,más que con la situación presentede jubilado: dicen “soy
• metalúrgico” (GD3:3) o “soy delegado de ventas de Freixenet” (GD5:I) en tiempo
• presente,no “he sido metalúrgico”o “soy jubilado”. El detallede ir con corbataal campo
• tambiéndemuestrael no querer“despojarse”,literalmente,de la identidadde trabajador:
• “.me sientoabrigadocon la corbata.Yo llego a la casitay solo me quito los pantalonesy
• me pongo el mono, y voy con camisa y corbata, y me pongo a cavar con corbata...”
• (GD8:7).

El rechazoa la jubilación por estaspérdidasy otras posturasante la jubilación
• dependerán,pues,del tipo de trabajo,del significadoqueseotorgueal trabajo-ocio-actividady
• del nivel de satisfUcciónlaboral y vital en general.Por tanto, segúnel tipo y característicasde
• trabajo, podemosdecir que cuantomayoreshan sido los esfUerzosfisicos (fatiga, riesgo,
• cansancio...)máspositiva sueleserla actitudrespectoa la jubilación anticipada.El tamañode la
• empresay el ambientelaboral tambiéninfluyen. Siguiendoa Gordon(1961),cuantomenoresla
• empresamenosinterésse tieneen la jubilación. Peroel tamañode la empresano tienetanta
• importancia en algunos sectoreso en los contextos rurales, por ejemplo. Según Aragó
• (1982:160), en la gran empresa,con su habitual atmósferamasificada, se deseaantesla
• jubilación. Lo contrarioocurreen la pequeñaempresa,sobretodo si uno sehalla a gusto en

ella12. Esto esprecisamenteválido en las grandesciudadesy menosen las pequeñasdondela
• posesiónde un huertoo parcela,porejemplo,puedeserun factorniotivacionalparaaceptarde
• buengradolajubilación(Geist, 1968;Davidsony Kunz, 1969).
• En cuantoa la valoracióny satisfaccióncon la situaciónprofesional,resaltaque cuanto
• másimportanciatengael trabajoparauno (a nivel económico,prestigiosocial,autorrealización)
• entoncesla jubilación severácomoalgonegativo,al menosen unaprimerafase. Los nivelesde
• satisfacciónmásaltosse encuentranentrelos directivos,técnicos,administrativosy personalde
• las Fuerzas Armadas. La insatisfacciónlaboral es más acentuadaen trabajadoresde la

e _______________

• 12 El grado de vinculación con la empresa si es relevante, pues a mayor vinculación e implicación la

• actitud de rechazo a la jubilación será mayor (Lehr y Oreher, 1969; Thomae, 1969; en Lehr, 1980:229 y Ss.).
e
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agricultura, de los servicios, de la industria/transportesy del comercio (López Jiménez,
1993:184).Por tanto, ello implica que las actitudesy las consecuenciaspsicosocialesno son
idénticasparatodoslos sectoresy nivelesprofesionales.Porejemplo, las personasde másalto
nivel cultural y de profesionesliberalesadoptanpreviamenteunaactitudpoco optimista
ante la separacióndel trabajo, deseandoretrasarla jubilación. Algunos estudioshechoscon
profesionalesde actividadesliberalesy con fUncionariosenFranciao EE.UU.(Misharay Redel,
1984, Streib y Schneider,1971) encuentranen esossectoresprofesionalesel deseo de una
continuidaden la actividadsocialdespuésde la jubilación, mediantereciclajesqueles permitan
mantenerseen actividad, aunque Ibera en otra ocupación diferente de la habitual, pero
remunerado,al efectodeevadiren lo posibleel efectoimplacabledel envejecimientopasivo.Los
jubiladosde estatussocioculturalalto y de profesionesliberales,aunqueinicialmentemantengan
posicionesdesfavorablesa jubilarse,posteriormentesuelenencontraractividadesqueles ayudan
aadaptarse(RodríguezDominguez,1989:93).

Por el lado opuesto,los jubilados de profesionesno cualificadasy con nivel socio-
cultural bajo, aunque inicialmente accedencon entusiasmoa la jubilación, posteriormente
suelenmanteneractitudesnegativasal no sabercómo emplearel tiempo libre ni adoptarotras
actividadessustitutoriasdel trabajo. Según RodríguezDominguez(1989:92) por el tipo de
profesiónse ha consideradoa los profesionalesno cualificadosy obreroscomo el gruposocial
con expectativasmásfavorablespreviamentea la jubilación, viendo en eseeventola posibilidad
de emplearel tiempo libre en sus propios hobbies,o simplementecomo medio de liberarsede
una cargao responsabilidad.Así lo describetambiénla expertaHareven(1981:306),diciendo
que ya a finales del siglo XIX, “los miembrosde la claseobrera mostrabansignos de edad
avanzadaantesquelos burócrataso los profesionales.Los obrerosindustriales..,eran‘viejos’ al
llegar a la edadadulta,mientrasqueotros continuabantrabajandohastael final de sus días...”,
todo dependíadel empleoy de las condicionesdel mismo.

Cadapersonaotorga al trabajo aspectospositivos y negativos. Por eso no es fácil
coincidir en la visión del trabajo ni tampocoen la de la jubilación, ni siquieracon las personas
más cercanaso con las que compartimosel trabajo.Por tanto, como diceBermejo (1994), si
existengrandesdiferenciasentrequienesrealizan,por ejemplo,el mismotrabajo,aúnhabrámás
entrelos quetrabajanensectoresdistintos.En consecuencia,la pertenenciaa unaclasesocialo a
una profesión, a una estructurasocial, a un contexto determinadode ocupación, siguiendo
análisis del informe GAJIR (1975:132),sonmás decisivosquela merapertenenciaa un país o
grupo étnico o cultural. Las personasque viven en paisesdistintos, pero pertenecientesa la
mismaclasesocialtienen,por lo general,actitudesmáshomogéneasanteel trabajo, la jubilación
y la vejez que las de un mismo país pero pertenecientesa estatusdiferentes, Las actitudes
personalesy colectivasanteel trabajo y el retiro dependenfirndamentaly básicamentede la
estructuraeconómicay socialenqueestánencuadradaslaspersonas.Es estaestructurala que
condicionalos demásfactores.Porello no podemoshablarde la vejezengeneralo de la actitud
ante el trabajo o la jubilación como algo uniforme, puesuna sociedaddividida en distintos
estatusreflejarásudivisión en todaslas dimensiones,incluida la vejez.Comoha ocurridoa
lo largo de la historia, tal como diceBeauvoir(1983), “un abismoseparaal viejo esclavodel
viejo señor,aun viejo obreroconunapensiónmiserable,deun Onassis”(p.7).

Podemos ir, pues, afirmando que los resultadosson ambivalentesen la relación
trabajo/jubilación.De lo que no se presentanapenasdudas es de la influencia, positiva o
negativa,del trabajo (y todo lo queel mismo implica) sobrela vivenciade la jubilación y el
envejecimiento13(véaseapartado8.4.). 0

0

13
Para más información sobre estos aspectos fundamentales consúltense las aportaciones de

Lawton (Meanings of Activity”), Tokarski (Later Lite Activity From European Perspectives”) en Kelly
(ed.y1993), AchvftyandAging. Otambién la obra deHulicka (1981), The EmpiricalStudiesin the Ps¡chology
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8.3.2.Los ingresos:determinantey cambioen la jubilación

—~ Los ingresosson importantestanto como determinantede una mejor/peorvivencia de
—. estaetapa, como cambio (generalmentenegativo) al producirsesu descensoal pasara la
— jubilación. Es claroqueel dinero esuno de los aspectosqueprovocaansiedady estésen todas
a, las edades.Ademásde estos efectos a nivel individual, tambiénes causade conflictos y
-y

discusionessociales(en familia, con amigos,en el trabajo).La última etapano se libra tampoco
a de estapreocupación,o incluso se constituyeen un problemaporquela situación económicaw
• sueleempeorardespuésde la jubilación. La diferenciacon otros colectivos@e. los paradoso
• trabajadoresprecarios)es que éstos aún tienen la esperanzade que su situación se puede
• reestablecer,perolos mayoressabencasi con total seguridadquelo queno hayanconseguido
• (económicamentehablando)adeterminadaedadconel pasodel tiempova asermáscomplicado
• mejorarla situación.
• Si señalamosel mayortiempolibre comouno de los cambiosmásrelevantesen la etapa
• postíaboral, la reducción de ingresos es un cambio (generalmentenegativo) igualmente
• importanteen la jubilación. Aquí sólo ofrecemosuna aproximaciónconcisaal tema, porque
• aludir a los autoresquemencionanlarelevanciade lo económicoen estasedadesseríaenumerar
• atodoslos queya incluimos enla bibliografiae, igualmente,trasladarlos discursosrelacionados
• con esteaspectoconvertiríaesteepígrafeenun amplisimocapitulo.
• Varios sonlos estudiosquehancomprobadoquela situacióneconómica,en concretola
• disminución de ingresos, es la pérdida más seria relacionadacon la jubilación (Shanas,
• Townsend,Wedderbum,Friis, Milhoj y Stehouwer,1968;Marshall, 1988;GalaVallejo, 1990;
• Kalish, 1991; IiNSERSO, 1991,1993; Moragas 1991; López Jiménez, 1993; Buendía y
• Riquelme,1994;Agulló y Garrido, 1996,etc.).En concreto,Sáezet al, 1996:28,concluyenque
• el principalproblemade la jubilaciónerael económico(el 74%señalaronestafaceta),la soledad
• (59%)y la salud (38%). La poblaciónespañolaconsideraqueel gozarde saludy disponerde
• suficientesrecursoseconómicoshacequela vejez puedaser unabuenaetapa. El 74% de las
• personasentrevistadaspor el CRESestánde acuerdoo muy de acuerdocon la ideade que %i
• la situacióneconómicapersonaly la saludsonbuenas;la vejezo la terceraedadpuedenser
• una de las mejoresépocasen la vida de unapersona”. En lo que aqui nos compete,es de
• destacarqueel temordeljubilado aquele falte dineroparaseguirmanteniendosu nivel de vida
• anterior (o por si enun futuro “fallan” las pensiones,o por si surgeuna enfermedadrepentina
• que requieramáscuidados,p.e.) llega a convertirse,en determinadoscasos,en un problema
• patológicoy traumático.
• En cuantoa los ingresoscomo determinante,hemosde recordarque las actitudeshacia
• la jubilación variaránsegúnel estatussocio-económico,lo queincluye obviamentelos ingresos
• (másel nivel educativo)ya tratadosen el segundocapítulo’~. Peroestadisminuciónde ingresos,
• y esto es más relevante,suele ir acompañadade una sensaciónde estar siendo “perceptor
• pasivo”.Ello esdebido,tal comodiceAltarriba, (1992:7;Cano 1990,pe.), aquese produceun
• transito de ganarun salario (identificado con valor y autonomía)a recibir pasivamenteuna
• pensiónasociadaa la no producción.Los ingresosya no dependende las cualidades-aptitudes,
• intensidad de trabajo (p e.); su cuantia ahora está Ibera de su control e intervención,
• incrementandoello su dependenciay reduciendosu capacidadadquisitivalo que implica una
• pérdidade su rol y “estatus”personaly social,quehabíasido basedurantemuchosañosde su

e
• and Socio/ogy of Aging, e igualmentebásico es el capítulo de «Work and RetirementM en Handbool< of Aging
• and the Social Sciences.

14 La cuestión económica en los mayores plantea un problema con doble vertiente. Por un lado, el nivel
de ingresos de cada uno de los mayores tras la jubilación (epígrafe 2.4.): por otra, el debate más general de la

• f’inanc¡ación de los gastos sociales por parte de los Estados del Bienestar (epígrafe 3.5. y capItulo 11).
e
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identidad. Al unisono, pues, se producenal menosdos pérdidas;económicas(materiales)y
psico-sociales(descensode autoestimay prestigio).

SegúnDíezNicolás(1996:42-43),el 82%dicenno dependereconómicamentedeningún
familiar. Observamosun apoyo de los/asmayoresa las familias, y a la inversa, los familiares
ayudana los/asmayores,sobretodo a los de estatusmedio-bajo.Pero,siguiendola encuesta
CIIRES (1995),el hechode queun 18% de la poblaciónmayorde 65 añosseencuentreen una
situación de dependenciaeconómicay un 9% no perciba ningún tipo de pensión induce a
reflexionar sobresu precariedadsocio-económicay su posibleimpacto psicológicoy social en
muchosmayores.SegúncomprobamostantoenAgulló y Garrido(1996),comoen esteestudio,
los/asmayoresde estatusmedioy bajo estánenunasituacióneconómicaprecariay problemática
porquesus inuresosaúnsevenmás deterioradosqueen la etapaactiva. Paralos/asmayoresde
estatusmás alto tambiénes una cuestiónfUndamental;aunquesu situación no seatanpésima,
sigue siendo preocupanteporque su nivel de ingresosempeoraen relación a su situación
anterior. A pesarde que la valoraciónque se hacede la situacióneconómicaes, en términos
generales,bastantebuena,casi todaslas personasseñalanque la jubilación ha supuestouna
pérdidasignificativa de ingresos.La valoracióndel nivel de ingresosno se planteaen términos
absolutos, sino en términos relativos, comparándolocon el que se tenia antes de haberse
jubilado. En suma,la pensiónse les quedamuy reducidaparatodoslos gastosquetienen que
seguirafrontando,ademásde tenerquemantenera la mujer(generalmentedependiente,amade
casa,y si es trabajadorasu situacióneconómicasueleser peorquela de él) y a algúnhijo/a que
aun no seha independizado(que estádesempleado/a,o con hijos/as,o pagandouna vivienda,
por ejemplo).Resultaparadójicoque, a pesarde que las necesidadesde los/asmayoressonlas
mismas(o inclusoseincrementancon el pasodel tiempo),y su capacidadde consumocambia’5,
sus ingresospasana serinferiores en comparacióncon los salariosde la poblaciónactivay con
susituaciónanterior.

Salvo los de mayor estatus,los jubilados en general sólo pueden“ir tirando”, tal
como dicen ellos, con las bajas pensionesque perciben. Algunos discursos parecen
optimistas, más bien conformistas”, de austeridad,basadoen el ahorro. Estas opiniones
conformistasy deresignaciónpuedenexplicarseporquese comparanconlascondicionesde vida
(y de trabajo)pésimasque muchosde elloshansufrido en su infanciay madurez;y tambiénal
compararsecon susantepasadosy con otrosgrupossocialesmarginales.Destacanla influencia
de las pensionessobrela realizaciónde unasu otras actividadescomo ya tratamosen el
capitulo 9. Además piensan que tampoco se ha avanzadotanto porque hay mucha
desigualdadentrelos mayores16.Los de nivel medio y bajo aludencontinuamenteal nivel
modesto de pensionesy otros problemasmateriales a los que no hacen referencia,
obviamente,los de mejorposición. Ademásde los testimoniosqueseadjuntan,véaseen el
anexo(EM9:5, EM2O:5, GD3:9-1O, pe.)unosdiscursosrotundos,enfadados,sobrelas bajas
pensiones,diferenciasy “mal reparto”delas mismas.

“H.- (...) pucs lo poquitoque cobramoslo administramosbien, tenemosparalas acelgas,el poquitodejamónyork
y csascosas,nosadministramosy vamostirando.

En muchos casos se dice que los jubilados tienen menos gastos pero al igual que Kalish (1991)
y otros autores citados más adelantes (Grande 1995; INSERSO, 1991, etc) pensamos que la reducción
más importante en los gastos se produce pocos alios antes de la jubilación al independizarse los hijos
(Schulz, 1980), pero en edades más avanzadas los gastos son parecidos (desciende el gasto en vivienda y
en educación de los húos/as), o incluso aumentan otras necesidades y gastos (enfermedad inesperada,
cuidados y atención especiales, etc.). En cuanto a la capacidad de consumo se pueden presentar
argumentos parecidos: disminuye el consumo de un tipo de bienes (bienes duraderos, como por ejemplo, la
vivienda), pero demandan y aumentan otros: servicios de asistencia, mayores atención, consumo de ocio,
etc (véase 2.4.).

16 Los agricultores se nos presentan como el caso paradigmático de la situación precaria (pe. menores
pensiones), que perciben los autónomos, regímenes agrarios y trabajadores por cuenta propia (ver GD7:22-23,
003, pe.). Muchos “tienen’ que seguir trabajando para complementarla pensión (ver 9.3.1.).
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—. M.- Tienesqueir tirandode lacuerdararaquetellegue...Yo con55.000pesetas...”(GD4:13-14)
Y. Un parásitodela vida, porqueOtracosa{...> estaraexpensasde lo quequieranhacerconmigo. Comono

— tengoremanente...(EM2O:3) (...) al cine no voy, lo uno porqueno tengomediosparair ya quelos precios
— sonmuy grandes...”(EM2O:4) .me heprivadodc todo” (EM2O:5 6 0D6:12,p.c.)
a Si bien a todos afectala disminución de ingresos,en las mujeresmayareseste
-y

descenso(o mantenimientoen peor situación) presentaposturasmás acusadas.La
• situacióndela mujeresdistintaportresprocesos:
• - En las jubiladas la disminuciónde ingresosse acentúaporqueya sus salarioseran más
• bajoscuandoestabanen activo.
• - Lasviudaspercibenunaspensionesmuybajas(45%del salariobasedel marido).
• - A primeravista, las amasde casano notaránestádisminuciónporquenuncahan percibido
• ingresos.Peroen realidad sí pierdenel nivel adquisitivo al ser “jubiladas consortes”.Al
• tener menos ingresosel marido jubilado, ello le afecta directamenteen su capacidad
• adquisitiva: “ahora me da (el marido) menosdinero para comprar, para...” se quejan
• muchasde estasmujeresA su dependenciaanteriorse unirá la disminuciónde ingresosdel
• maridojubilado.
• Las mujeresdejanpatenteen su discursoel enfadoporestecambio negativodebidoa
• diferentesmotivos: lasjubiladascobranmenos(las quecobran);las quehancotizadoperono lo
• suficienteno cobran;lasquehantrabajadoy no hancotizadono cobrany pasana“depende?’de
• nuevo(porqueantesdisponíande su dineropropio) del maridoo deunapensiónno contributiva
• inisoria. En resumen:las pensionesson bajas o, es más, son inexistentespara las mujeres
• mayores.

• “... lic estadopagandomuchosañosy mequedamuynoauito. He estadopagandomuchosaños,a ver. Hay
• otraspersonasquehanestadopagandobienpoquitoy cobranlo mismoo quizásmás,esotampocoestoyyo

conformeconla Daga.” ~EM5:4,o ver 0D3:11:“yo cobrosetentamil pesetasy yo tengoauemantenerun
hijo, la casa.la luz. el teléfonoy digameusteda mi. si hoy endía con setentamil pesetas.si no tengoque

• hacermaravillas...”over GD’7: 18-19: “Que nosdieranuna paguitaa nosotras...(...)muchasmujeresde
• aquí hancotizado5 años.3 años.10 años..,arregloa lo quehancotizadoquepagaran...”o verEM4: 11)

• No olvidemos, de hecho, la inacabadaguerra sobre las pensiones acentuada
• concretamentedesde la decisión de la Junta de Andalucía de aumentarlas pensionesno
• contributivas.El debatesigue candente.El disponerde suficientesrecursoseconómicoses,sin
• duda, unade las condicionesquela poblaciónespañolaconsideranecesariasparaque, tanto la
• jubilación como la vejez, puedandar lugar a experienciaspsicosocialnientepositivas. La
• disponibilidadde recursoseconómicosesuno de los factores (y cambio) que determinanla
• frontera entre una jubilación aceptaday satisfactoriay una jubilación (y posterior vejez)
• agobiantey rechazada.

• 8.3.3. ¿Suponela jubilacion un deteriorodesalud?

• Junto con la situacióneconómica,el estadode salud constituyeotro de los principales
• factoresquelos/asmayoresseñalancomofUndamentalen suvivenciade lajubilacióny vejez.En
• casi todos los estudios consultadossobre mayores(por no decir todos), aparecealguna
• referenciaal tema de la salud/enfermedadsignificando que esun tema prioritario. Muchas
• investigacionestratan el nivel de salud de las personasmayoresde 65 años, sin ditérenciar
• distintosperíodoso edades.Porello, debemoshacernotarquela situaciónde saludpuedevariar
• segúntratemoslos primerosañosdespuésde la jubilación (65-75 años)o despuésde estas
• edades.Es decir,sehacedificil el contrastedeinformaciónporqueenunoscasosserefierena los
• mayoresen general,y en otros, se centranen los mayoresmás ‘mayores’ (másde 80 años).
e
e
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Aunquecadavez sedisponede más encuestasy estudiosepidemiológicos17observamosqueno
secontemplanaún distintosgruposde edad a partir de los 65 años.En cualquiercaso, los
aspectossociosanitariospodemos decir que constituyen temasque preocupanmás (a los
“mayores-jóvenes”,que son casitodoslos mayoresde nuestroestudio)desdela perspectivade
fUturo quedesdesu propiavivenciade la jubilación en el presente.Estostemassevuelvenmás
relevantesparala gentedenominadade formaeufemísticade la “cuartaedad”,apartir de los 75-
80 años,perotampocoson olvidadospor la gentemayor “másjoven” o de la “terceraedad”.
Recordemosque el empeoramientode la salud, esconsideradouno de los aspectosnegativos
más señaladosen estasedades(capítulo11); y subrayadocomoun factordeterminanteparala
realizaciónde determinadasactividades(véaseapartado

9.l.)~S.
La salud/enfermedaden estasedadesse caracterizapor unapluripatologia,es decir, se

sufren muchasenfermedades,deficiencias (se refieren a “algo que falta”) y discapacidades
(referidasa “algo quese ha alterado”)al mismotiempo.No sólo es relevantela acumulaciónde
dolencias,sino que a estose añadeque las enfermedadesse caracterizan,en estasedades,por
tenerunaconvalecenciamáslarga;peoresresultadosde recuperación;mayorriesgo de reincidir
en la mismaenfermedad;tendenciaa la invalidez e inmovilidad; mayornecesidadde recursos,
servicios y planificación; sensaciónde gravedad(de la personamayor y su entorno) más
acentuada;mayor riesgo de complicación,etc., todo ello en comparacióncon cualquierotro
grupo de edadmásjoven.

Segúnun informedelas NN.IJU. (1992:24),los problemasde saludde los mayoresson
semejantesenlos diferentespaísesdesarrollados(tan sólo el 8% tienegravesdeficienciasy sólo
el 4~6O o viven en institucionespor estosmotivos). Sin embargo,apenashayinformaciónsobrela
situaciónde los mayoresen paísesenvíasdedesarrollo,cuyasalud sepresentamáspreocupante
por problemassocio-económicosy deficiencias en los servicios de atención’

9. En virtud de
diferentesinvestigaciones,los principalesproblemasde salud/enfermedadse dan a partir del
tramo de edad80-85 años.En España,la ENSFTE(INSERSO, 1990),señalaqueel 51%de las
personasentre60 y 64 añosse sientenenfermas,frenteacasiel 71%entrelos quetienenmásde
85 años.Siguiendoestamismafluente de datos,los problemasmás citadospor los mayoresson:
problemasreumáticos,trastornoscardiorespiratorios,problemasde visión y de otros sentidos,y
trastornosmetabólicosy nerviosos,principalmente.Segúnel CIS (1989:43y ss),algo más delas
dosterceraspartes(67%)de la poblaciónmayorde 60 añospadeceunao variasenfermedadeso
dolenciasde caráctercrónicoo estable20.Estaproporciónseelevadesdeel 56%(quinqueniode
60 a 64 años)hastael 87% enlos mayoresde 85 años,y disminuyeconsiderablementea medida
queaumentael nivel deestudios.

Vahosestudiossonlos que analizanlas enfermedadesmásfrecuentesen los mayoresy
suelencoincidircon las citadas(Onis y Villar, 1992;ComisiónNacional,informe 1982;Gabinete
de estudios Bernard Krief, 1989; CTS, 1990; ENDESA, 1989:45-105, etc.). Todas estas

11 Consúltese el capitulo de Gabriel y Bermejo sobre “Salud en la Tercera Edad” (Onis y Villar,
1992, Cap. 2, Vol. 4, Pp 34-71), las investigaciones sobre salud/enfermedad en los mayores CA!VI (1989), el
estudio catalán de Alongó y Antó (1989), las encuestas de morbilidad y discapacidades del INE (1987,
1989>, encuestas del Ministerio de Sanidad y Consumo (1987 y 1993>, Encuesta sobre Demandas Sociales
Vinculadas al cuidado de la Salud <Durán, 1993, csíc), estudios del FIS (1990, Epidemiología del
envejecimiento en España), INSERSO (1983, 1989), Tesis doctorales (Sarasola, 1989), etc.

18
El Gabinete de Estudios “Bernard Krief’ y la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología en

su estudio (1989) señalan que para el 73,8% de la población mayor es el aspecto más negativo, seguido de
la soledad (29,8%) y el no poder trabajar (9,4%). Otros estudios y encuestas (pe. el barómetro de abril de
1997, estudio 2244 del CIS) llegan a las mismas conclusiones de considerar la enfermedad como el aspecto
mas temtdo en estas edades.

19
El mismo informe trata el tema de la ceguera y otras deficiencias visuales (Pp. 116-126) como uno de

los problemas más acuciantes y añade políticas y programas para prevenir y curar tales efectos.
2c

cuatro de cada 10 personas se refieren a enfermedades circulatorias (40,7%) y el 35% de tipo
ostecarticular 14% respiratorias, 13,8% nerviosas, digestivas (13,5%), Endocrinometabólicas (10,2%),
trastornos mentales (5,8%), genitourinarias (5,3%), sangre <2,9%) y otras (3,9%).
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patologíaspresentanunaincidenciaconsiderablementesuperiorenlasmujeres:no sólo sesienten
más enfermas(autopercepción)sino que ademásdeclaransufrir más patologías21.Pero en
general, tanto el estadode salud como la autopercepcióndel mismo, son positivos. Así lo
demuestranlos datosextraídosde diferentesencuestas.En la encuestaCIRES (1995) sólo el
14%de las personasmayoresde 65 añosdiceno estarnadasatisfechacon su estadode saludy

— un 33%sólo estáalgosatisfecha.El 20% mencionanpadecermuchaso bastantesvecescadauna
a de las dolenciasexpuestasenel cuestionario(DiezNicolás,1996:42).No obstante,sólo un 11%
-y

• consideraquesu saludespeorquela de otraspersonasy casi la mitad consideraqueesmejoro
a muchomejor.En cualquiercaso,hay queevaluarcon cautelala situaciónde saludsobrela quee
• seviertentambiénmuchosestereotiposy mitos (verR. FernándezBallesterosetal., 1992; 1993,
• pe.)queseconfUndenconlasituaciónreal (véasecapitulo 10).
• La saludconstituyeun determinantedelajubilación, pero el quelajubilación empeorela•
• salud no estáclaro. En los resultadosy el métodode las investigacionesno siemprepueden
• distinguir si lajubilación escausadeun deteriorode salud,o si la enfermedadesla que acelerala
• jubilación. En cualquiercasoel empeoramientode saluddebeanalizarseteniendoencuentaotros
• factoresdel procesode envejecimientoy no sólo el hechode la jubilación. Deforma general,
• diversosestudios,siguiendoa Buendiay Riquelme(1994:77-78)permitenapoyar la tesis de
• “continuidad” (Atchley, 1979) en los mayores.Es decir, quien tenía buenasalud seguirá
• disfrutándolaen esteperiodo;y quienya presentabaproblemasfisicostenderáaempeorar.
• Segúnla encuestaCIRES(1995), si bien lo másfrecuente(72%) esqueno se perciba
• ningúncambio,un 18%de las personasempeoraronsu saludaljubilarsey casiun 10%diceque
• mejoré. La jubilación causaproblemasemocionalesy frecuentementeconduce a mayores
• dificultades en cuantoa salud fisica. Muchos empiezana deprimirse,enfermary “morir” de
• forma rápida, al menosa nivel psicológico (Kalish, 1991:167). Son numerososlos informes
• médicosque indican que la salud, tanto fisica como psicológica, sufre alteracionescomo
• consecuenciadel retiro. Por ejemplo, ya un informe editado por la Asociación Médica
• Norteamericanaen 1966, concluiaen quela jubilación forzosaesmuy perjudicial parala salud
• tantofisica comomentalde muchosretirados.A pesarde queno hay acuerdo,algunosestudios
• epidemiológicoshanencontradorelaciónentrejubilación y salud, o al menoshancomprobado
• quela percepcióndel estadode saludempeoraba.Es decir,algunasinvestigaciones,por ejemplo
• la de Rahe,McKeany Arthur (en Mishara& Redel1986, p. 161) “han hechoapareceruna
• relatió’, directa entre el númerode las cambiosimportantesde la vida de un sujetoy las
• episodiosde enfennedadsubsiguientes.La viudedacLla pérdida de un empleo...poseenun
• efecto acumulativoy puedenaumentarel riesgo de muerte o de enfennedadgrave“. La
• conclusióna la que llegan Arbelo y Hernández(1981)es aún másclara: “la jubilación tiene
• efectospsicológicosy socialesnegativosseelevala morbiliaaci sobretodo en elprimer año
• del re//ro” (p.71). Sin embargo,siguiendoa los mismosautores,en otras ocasionesla salud
• mejora.Por tanto, hay queteneren cuentaotrosfactoresinfluyentessobrela salud/enfermedad
• (laborales, económicos, familiares, etc.). La relación jubilación-enfermedadno puede
• confirmarse,puesmuchosinformes atestiguanuna buenasalud tras la jubilación (Eisdorfer,
• 1972; Kalish, 1991)22y refUtan el tópico de que la salud empeoracon la jubilación (Emerson,
• 1959, Streiby Schneider,1971).
e _______________

21
Según Onís y Villar (1992), “las mujeres ancianas comparten problemas de salud con los varones. Sin

• embargo, muchos problemas son más frecuentes en la mujer mayor: la osteoporosis, los accidentes
cerebrovasculares, los déticits visuales, la hipertensión arterial, artritis, diabetes y quizás la demencia senil”... Pero
a esta situac¡ón se añaden ‘otros problemas de salud específicos de la mujer anciana: los relacionadoscon los
cambios del aparato endocrino-reproductor (postmenopausia), las infecciones urinarias, el riesgo de ciertos tipos

• de céncet’, principalmente (p. 34-5, vol,4).
22

• Streib (1967, Sáez et al, 1996> desde información de varios estudios (Tyhurst, Salk y Kennedy, 1957;
• Thompson y Streib, 1958> también demostró que la tesis del efecto patógeno de La jubilación no podía seguir

manteniéndose. La creencia de que las personas que trabajan hasta rebasar su capacidad física de rendimiento y,
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Segúnotrosestudios(Haynes,McMichael y Tyroler, 1978;Kalish, 1991)el único factor
quepredijo la muertecercanatraslajubilaciónfue la saludanteriora ella. En estalínea, Treanton
(en GAUR, 1975) respondíaasí en relacióna los efectosfisicos del retiro: “el estereotipomuy
extendidosegúnel cualel cesedeactividadprovocael deteriorofisico -incluido la muerte-de los
quecogenel retiro ha sido desmentidopor recientestrabajos: de hecho,esel deterioro de su
estadode saludlo queconducea grannúmerode individuosa dejarde trabajar; no es extraño
quesu tasade mortalidadseaelevada...Perosi se comparandospoblacionescon unasaludigual
al principio, una que continúey otra que cesede desarrollarunavida profesional,la segunda
examinadatras un cierto lapso de tiempo, no se muestraen peor condición que la primera.
Ciertas investigacionesvan incluso a concluir que el cesede la actividadsetraducepor una
mejorafisica”. Despuésde un estudiolongitudinal realizadopor Thompsony Screib (1958,en
GAUR, 1975),con exámenesfisicos antesy despuésdel retiro, susdescubrimientosfueronque
seproduceun efectogeneralde mejoradela saludtras la jubilación. Tal comoya decíaCicerón
(Zinbergy Kauthnn(1987:84)“tan débilessonmuchosancianos,quenopuedendesempeñar
ningunatarea ni deber ni ningunade lasfuncionesde la vida, cualesquieraqueéstassean;
pero eso, en verdad no esun defectoprivativo de la vejez, sino que espropio de la mala
salud’. De nuevo,retomamosla “vieja” perovigenteideadel clásicoCicerónantesu intentode
romperla identificaciónentreenvejecimientoy enfermedad.Perohemosde reconocer,eso sí,
quebajo condicionesdeterminadas(mayor edad, estatussocio-económicodeteriorado,hábitos
de saludperjudiciales,etc.)la posibilidaddeenfermarseverámásaceleraday acentuada.

En cualquier caso, muchosmayoresen sus discursosmencionanla jubilación como
“acelerador” del envejecimiento,como identificador de la vejez (Véase capítulo 10). Los
cambiosfísicos, relacionadoscon la salud-enfermedady el bienestar/malestar,ocupan
buenaparte tanto de los discursosmasculinoscomo femeninos. Aunque los mayores
seleccionadospara nuestro estudio son aún “independientesfísicamente”, mencionanel
mayor cansanciofisico, la menorfuerza fisica, la pérdidamemoria, la pérdidade agudeza
visual.., y los primerosachaquesy dolores que en generalsoportan.Aunquelos datosno
indicanquelas personasmayoresde 65 añosvalorende formanegativasu estadode salud, sino
másbien todo lo contrario, hay quedestacarqueun 43%ha notadoun declivedela mismay un
45% ha visto disminuidassus capacidadesfisicas. El declive en las capacidadesmentaleses
menosfrecuente,aunqueafectaal 25%. El porcentajede personasque dicenhabernotadoun
declive es mayor entrelas mujeresque entrelos hombres.Siguiendoa Diez Nicolás(1996), el
23% alirmantenerproblemasde memoria(olvidarel díadela semana,lo queestabahaciendoo
dónde puso sus objetospersonales)frecuentementeo algunasveces, pero sólo un 8% dice
desoilentarseo perderseen algúnlugarcon esamismafrecuencia.Hemoscomprobadoque su
discursorealza la pérdidade salud progresiva.En relacióna cómo llevabana cabo sus
actividadesanteriormentedestacanque tardanmásen hacerlas(mayor tiempo), les cuesta
más(mayoresfuerzorequerido)y el resultadosueleserpeor(menorefectividad).

los jó~cnesque entranahoraenAviaco y lo Queellos lo hacenen 10 minutos,a mí me lleva 18, queantesno
me los llevaba (EM3:4) te empiezasa dar cuentade Que vespeor, de que teniasuna vista hinennétrope

,

increíbledebuena,y ahoranecesitasgafasvanverdecerca,gafasdemediadistanciay gafasparalejos,y cada vez

que te poneslas gafasovesQuetedicen: ‘vicio, viejo, viejo (...) esote acabanesando:sin histeria.;eh?.vero lo
acabasnotando.,.”(EM3:6 y ver EM1819:8: “empiezoa morir, porquevivir vivo en la cama,esdondeestox
más a gusto (...) molestias, dolores. historias y (...) antes de la jubilación yo estabaen plenitud de
facultades.,.”o verGD3:25-26,GD4:8, GDl:15,GD1O:13,pe.)

cumplidos los 65 años, se ‘desploman’ de pronto, es tan errónea como la creencia que asegura que una jubilación
voluntaria, antes de la edad legal, promete más años de bienestar para la salud. Las investigaciones de Martin y
Doran <i967), Mahan y Ford (1955), Topsan y Streib (1958) nos indican que no hay relación entre jubilación y
deterioro físico, Eisdorfer <1972, Saez et al, 1996:25) va algo más lejos, ya que encontró en la salud de los
jubUados informes más positivos que negativos. O
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Algunosdestacanlos cambiosfisicos del envejecimientoprogresivoincluso a edades
— “tempranas”; antes de jubilarse empezarona notarlo. Por ello muchos otorgan a la
a jubilación un significado de “liberación” del duro trabajo, como posibilidad de descanso
a físico, como premio(véase8.4.2.).La “pérdidade reflejos”, de la capacidadde reaccióny
a de “facultades”, tal como ellos dicen, es destacadapor los mayores(ver 9.2.4.). Esta
• pérdida concretaes simbolizaday representadapor la disminución de capacidadpara

conducir (o la capacidadsexual23),que se torna en un indicador importantede que la
• persona“ya no estácomoantes”.De formaparalela,hacenmenciónal “ser mayo?’cuando

hablansobrelos cambios.Los cambiosfísicos son unosde los factoresque conformanla
identidady el constructode “ser mayory envejecer”(capitulo10).

• “enterrado33 añosen la mina, me quedaronsecuelas,y entoncesno puedo ir ni a la montañani a la
• marina. EntoncestengoquequedarmeaQuí,y lo quemeocurreesQUCllevo ya unos‘7 añosen quemi salud
• va no responde:por aquímeencuentrobastantebien, verosi tiro paraabatoo paraarriba,parala marina,o
• lo quesea,ya no.,. Tengoque ir asitios derehabilitación.Tengobronquitistambién,tengoproblemasenlas
• vías respiratorias...,y esqueestuveenterrado3 6 4 horasla últimavez, y esquedicenquees, a partir de
• esto, que las vías respiratoriasse me encogieron...(...) se me cierran y entoncesme encuentrofatal..,”

(006:10over 003:9: “pierdesuna cantidadde reflejosterribleyyateencuentrasmuy mal...”)

• “- Yvas acobardándoteun poco..

.

• (...)- Lo principalesel pensamiento;si uno tieneelpensamientojoven aunqueno puedasrealmenteafrontar
• la cosa..,no tienestantomiedoy continuasrealmentesiendotoven...(...)
• - Peroaparte de todo eso las facultadesva no son las mismas (- Claro) y eso dondemás se nota es

conduciendoun coche.Antes, cuandosomosjóvenes,le pasasa uno delantey dasun frenazoy no pasa
nada;ahoraya vesel peligro“si le pasoa lo mejorsecruzaun peritoy tal...” y ~todolo vesnegro! o casi

• negrotodo.., en los coches

.

• - En el cochescaprecian,por lo menosyo, las facultadesouevan perdiéndose

.

• - (,..) no me atrevoa ir en coche (...) no te atrevesa adelantar,notas que te hassaltadoun semáforo te
• acomplejas,que vanotengoreflejos’ (0D8:loverapartado9.l.4.)
e

Las mujeres mayores mencionan igualmente algunas características del
• envejecimientofisico: cansancio,pérdidade visión, menorrapidez.Muchasactividadesse

verán condicionadaspor estos cambiosy dolencias.Pero también incide la percepción
• subjetiva de enfermedad, que según algunas investigacionesen las mujeres es más

acentuada.Segúnla ENSFTE(IINSERSO 1990),el sexo,la edad,el estadocivil y el nivel de
• ingresosdel hogarsonlas variablesquemáscondicionanel estadode salud de los/asmayores.

Encoincidenciacon otrasinvestigaciones,las mujeresdeclaranpadecerenfermedadesen mayor
• proporciónquelos hombres,y además,recibenenmayormedidaasistenciamédicay acudenmás

a las consultas.

tengomuchaartrosis.Algún díamelevantoy estarodilla meduele...,medueleel hombro,meduelela espalda

.

• los riñones,y mehandichoqueten2olos huesosmuy mal..., tengolos huesoscomosi fueramuchoni~smayorde
• lo quesoy...” (EM4:9) “. . .y tengoelhombromuy mal, porquemehaauedadomal, y no meruedenhacernada.Lo
• tengodcsgastadodequehelavadornucbisinioamano...”(EM4:10)
• ...uierdcslavista,pierdesreflejos,cuandoeresmásjoventienesun reflejomuy grande:cuandotehacesmayorte
• quedasasíin~is parada,notieneslaactividadauetienescuandoeresjoven.

- Tecuestamáshacerlas cosas...“ (009:7,y ver 007:19, 009:6,8 o ver 002:19:“limpiar la cocinay
anteslo hacíasenun díay yo, porlo menos enmi cocinaahoranecesitotres...”

)

• La percepciónsubjetivade que necesitanmayorescuidadosy atenciónprofesionales
• tambiénmayor entrelas mujeres.La encuestaCIRES (1995), más reciente,tambiénconcluyee ______________

• 23 Concretamente, dentro de los cambios físicos los hombres destacande forma bastante enfática los
• cambios relativos a la capacidad física sexual o reproductora (0D4:13 6 EM2:3>.
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queel porcentajede personasquedicenhabernotadoun decliveesmayorentrelasmujeresque
entrelos hombres.Cabesubrayarquelos indicadoresmássubjetivosde la situaciónde salud,
que generalmenteseobtienena través de “autoinformes” de los propios mayores,son si
acaso más relevantes que los aspectosfísicos porque existe evidencia de que estas
valoracionespersonalesson los mejorespredictoresde satisfaccióncon la vida de los
mayores (Cockerham, Sharp, y Wilcox, 1983; Larson, 1978; en Montorio, 1994:75).
Debemosrecalcar la importancia de la autopercepción,las actitudesy creenciassobre la
situaciónrealde salud24.

Esteesmomentode reseñarla estrecharelación entreel bienestarpsicológicoy el
nivel de saluden laspersonasdeformageneral(Alvaro, 1992), y en concretoen los jubilados,
pues los que se encuentranmás satisfechoscon su situación tienden a sufrir menos
enfermedades,a autopercibirsecomomás sanos,avisitar menosal médico,etc.Nos referiremos
ahoraen concretoal “estadode ánimo” que puedeestarincidiendo sobresu bienestaro
malestarmás general,y en última instanciasobrelas actividadesy la posturaantelasmismasen
estaetapa(véasecapítulo9). Se consideraquelas personasmayoresquetienenun alto bienestar
psicológicotendránunavejezcon mayoréxito y mejoradaptación,de ahí la importanciade este
tema, Pero el concepto de “bienestar” abarca varios aspectostales como sentimientos,
emociones,valoracionesy reflexionesquelaspersonashacensobresu calidadde vida25 y precisa
decontinuasreflexionese indagaciones26.

Siguiendola encuestaCIRES citada,el estadode ánimo de los/asmayoreses positivo.
Más del 60% dicen no sentirsenuncao casi nuncatristeso nerviososy un 30% sólo a veces.

Peroel 7% dice tenerestossentimientosfrecuentemente.Además,un 72% diceestarsatisfecho
conla vida. No esfrecuentepercibir cambiostras lajubilación, aunque,llama la atenciónel que
un 130o dice queempeorasu estadode ánimoy un 9% lo mejora.Portanto, el estadode ánimo
durantela jubilación no eshomogéneosino queva experimentandovariacionesamedidaque va
pasandoel tiempodesdeque la personasejubiló (apartado8.1.).

Otros indicadoresdel bienestar/malestarson la depresión,el estrés, que obviamente
aumentanel malestaren las personasen general,y aúnmás en el contextode la jubilación y
envejecimiento.Reig (enReig y Ribera, 1992), es uno de los expertossobrela influenciadel
estrésen la mortalidady morbilidad de los mayores.Describelas distintassituaciones,causas,
acontecimientosvitalesy ámbitosen los queseproducemayorestrésen estaetapa.Destacalas
causasde origen psicosocial (jubilación, ingreso en residencias,viudedad,etc.) y proflindiza
sobrelas formas tanto de evaluarlo como de afrontarlo. Hay una mayor incidencia de las
enfermedadesmentalesentre jubilados, pero no hay relación entrejubilación y enfermedad

24 La especialista Ribera (en Reig y Ribera, 1992: 165-206). investiga la importancia de la

autoevaluación, creencias y percepciones sobre el nivel de salud/enfermedad. Concretamente, analiza la
relevancia de las creencias en torno al apoyo social, al control personal y a las creencias religiosas que pueden
estar influyendo tanto sobre el estado de salud como sobre la percepción del dolor, por ejemplo. Según Gelíner
(1989) y estudios de Lohr et al <1988), “las percepciones de salud son mejores indicadores de la satisfacción vital
que las condiciones objetivas de salud, las limitaciones o las habilidades percibidas” <Ribera, 1992:168>.

25 Varios instrumentos vienen sirviendo para evaluar esta faceta. Desde el primer inventario de bienestar
subjetivo (Inventario de Actividades de Cavan, Burgess, Havighurst y Goldhamer, 1949, se han desarrollado
múltiples escalas y cuestionarios para evaluar dicha cuestión. Estas escalas tienen en común que los indicadores
del bienestar subjetivo <sea “felicidad”, ‘satisfacción con la vida’ o “estado de ánimo”) se refieren más a un nivel
global que a aspectos o preocupaciones específicas acerca del bienestar que son tratados por varios estudiosos
(Andrews y Withney, 1976; Magnen y Peterson 1982; Schonfield, 1973; Neugarten, Havighurst y Tobin, 1961;
Lawtory 1972; Adams, 1969; Woods y col. 1969; Dobson et al., 1979)

26 Montorio (1994:148 y ss.) recuerda la necesidad de creación de nuevas escalas e instrumentos
para med¡r esta faceta, pero destaca dos instrumentos por su mayor relevancia en la investigación. Estos
son, el índice de Satisfacción con la Vida (¿ile Satisfaction <ndex, Neugarten, Havighurst y Tobin, 1961) que
contempla estos componentes: ánimo vs. apatía, resolución y fortaleza, adaptación, autoconcepto y tono de
humor El segundo es la Escala de Satisfacción de Filadelfia (Philadelphia Ger¡atric Center Morale Sca/e,
Lawton, 1972) que evalúa el “estado de ánimo” considerado como un concepto multidimensional de
bienestar psicológico.
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— mental. Como se ha aludido anteriormente,pareceser que es la enfermedadmental la que
— conducea lajubilación y no alainversa(Moragas,1991:166).

Montorio (1994:81-110)sedetieneen el tratamientode la depresióncomo el principal
a problema emocional entre las personasmayores,sobre todo en los mayoresque viven en
a institucionesen las queel 23%presentabansíntomasdepresivos;e inclusollegahastael 80%los
a que manifiestansíntomasdepresivos,mientrasque sólo alrededordel 6% de los que viven en
• comunidada tenor de otros estudios(Gallaghery Thompson, 1983; Hyer y Blazer, 1982).
• Aunque la característicainicial sea el sentimiento de desánimoy melancolía (disforia), la
• depresiónimplica ademásdeterminadasconductas,pensamientos(ideassuicidas,p.e.)y ciertas
• manifestacionesfisiológicas(insomnio,pérdidade apetito,p.e.)27.
• SegúnDíezNicolás(1996),«el 37%de los mayoressesientenaveceso frecuentemente
• deprimidos, tristes, indefensos,desesperados,nerviososo angustiados”(p. 42). Desdeotro
• estudio,se ha podido comprobarque el 78% de los ancianosdeprimidos(Montejo Carrasco,
• 1985)habíanpadecidoalgunossucesoscríticosenlas semanaso mesespreviosa la aparicióndel
• episodio patológico. Estos sucesoscríticos son, principalmente: fallecimiento de familiares
• (esposo/a,hijos/as,sobretodo); enfermedadesfísicas (les recuerdala cercaníade la muerte, la
• incapacidade impotenciapor vivir); otros sucesosde tipo “pérdida” (jubilación, problemas
• económicos,familiares, rechazo);internamientoen algunainstitución, etc. La depresión,junto
• con el estrés,es consideradacomo “enfermedadde nuestrotiempo” quepuededarsea cualquier
• edad, pero sobretodo en etapascriticas vitales (adolescencia,pre-jubilación,vejez). Veamos
• algunosde susdiscursosquemanifiestanun ánimo másdeteriorado:

• “pasar dc 40 a 45 aflos no es perceptiblepero pasardc 65 a ‘70 si es perceptiblefísicamente,(...) .. el
entusiasmo quescyo... puesla cosaprincipalmentepuesseesmenosansiosoo...” (EMI:3 o ver GDl:l5:
“...4gjastodoesoy ya dicessoyun parásitoasíqueya no...pareceque... no s¿i...queahí ya pierdestodo lo
queteniasque...y ya vienenclaro,losaños,y vienenlascanasy vieneeldolor y vieneeldesgaste...”

)

• “H.- (..)..euandomejubilaronquefue casia la fuerzalo pasémuy mal. Tuve unasdenresionesyunascosas
• porque...~‘oganabamis buenasperritasconmi taxi y mejubilaronala fuerzay mequedaron24.000pesetas
• al mes, o seaqueesofue un poco triste (...)... el problemamío fue unpocogordo(...) de lanoche alamailana
• (...) que lo dejara,llegó el medi quelo tuvequedeiar!.vino mi enfennedady lo tuveque dejar.Entonces.son

palosquepegaJavida queesmuytnstepero...”(0D4:3)

Es crucial señalarla importanciade la prevención,educacióny formaciónrecomendada
• por varios expertos/asen el áreade la salud (Quintero, 1997; Quintanaen VV.AA. (1977),

Herrero,Pol y Prieto,enENDESA, 1989;VV.AA., 1985:61-77,etc.)asícomola necesidadde
un continuo estudio acercade la oferta y demandade los servicios sociosanitariosparalos
mayores. No podemos olvidar, pues, la relación triangular entre los factores biológicos,
psicológicosy socialessobrela salud,y siguiendolasideasde algunosexpertos(Altarriba, 1992;
Carrascoet al, 1979)proponersi no un modelo,sí unalíneade investigación“bio-psico-social”
parael estudiodelenvejecimiento.En definitiva,estorecalcael caráctereconómico,psico-social,
cultural, que envuelvey definela situaciónde saluden los mayores(LópezJiménez, 1993, Pp.
139 a 147; Bazo,1992,entreotros).Las deficienciastratadasenesteapartadosonmuchasveces
consecuenciade un deterioroeconómico,de laprofesión(empleosde bajacualificaciónsonmás
deteriorantes),de la jubilación, de hábitospoco saludables(fumar, beber,automedicarse),de
malascondicionesde la vivienda,del aislamiento,de lafaltade apoyo, etc.,másque del proceso
de enNejecimientoensi.

Acabemoseste apartadorecordandola recomendaciónde la OMS tan repetidapor
diferentesexpertos/as:el objetivo,pues,debeserno sólo “añadir añosa la vñ*z” sino también

27

Otros factores relacionadas con la misma, pe.: las habilidades sociales, los acontecimientos vitales y
las actividades que se llevan a cabo (véase Buendla, 1994; 1997; Ballesteros et al. 1992; Gallagher y Thompson,
1982; AItarr~ba, 1992; Mishara y Riedel, 1986; Montorio, 1994:88-89, etc.).e

• 209
e
a



“añadir vida a losaños”. Es decir, esun logro haberalcanzadola esperanzade vidaa la quese
llega en la actualidad:pero, ahora,se planteael reto de vivir estaúltima etapacon una mayor
calidadde vida a todoslos niveles.Estamayorcalidadpasapor la prevenciónde enfermedadesa
través de varias precauciones,aplicablesa cualquier edad,pero que en esta etapasetoman
imprescindibles.Paraalcanzarun estadode saludfavorablehabráqueteneren cuenta:unadieta
equilibrada,ejercicio mental y fisico adecuado,uso de medicamentosadecuado,etc. Por ello,
para íioder decir que los mayoresdisfrutan de un estadode salud favorable no bastacon
confirmar y alegrarsedequeno sufrenenfermedadesgraves,puessiguiendolas referenciasde la
OMS la salud no es sólo la ausenciade enfermedadsino una situaciónde equilibrio a nivel

fis/co, flk’I)/a/y social.

8.4. HOMBRES Y MUJERESANTE LA JUBILACIÓN: »iúbilo o retiro

?

Cuillemaid(1973)en su ya clásicaobra,La retraute, unemort sociale,estableceuna
tipología de prácticasde retiro, en relación al uso del tiempo, segúnel capital material
(bienes materiales), el capital social (relaciones sociales) y capital cultural (nivel
educativo)que se posea. Segúnestosaspectos,y siguiendoa la autora,la jubilación podia
ser: 1) jubilación-realización, 2) jubilación-consumo,3) jubilación-familiar, 4) jubilación-
reivindicación, 5) jubilación-participación,6) jubilación-decadencia.En esta misma línea
analitica,vados autores(Reichard,Livsony Peterson,1962;enAragó, 1986;enMoragas,1989,
1991;en Lebr 1980;entreotros)señalancincoposibles“perfiles dejubilados”:
1. El maduro: individuo bien integradoquedisfruta con cualquierexperienciaque viva. Tienen
unaactitudconstructivahaciala vejez.
2. El pasivo o “casero”: esel “señorde la mecedora’(Rockingchair) quese encuentracontento
porque al fin puededescansar.Suelenser personascómodas,dependientes,que no adoptan
responsabilidades.
3. El delénsivo-activoo “blindado”: se organizaun sinnúmerode actividadespara evitar la
ansiedadde la inactividad. Sueleestara la defensivadeformarígida.
4. El colérico: no seadaptani ajustaa lajubilación, críticaa los demásy les haceresponsablede
susfrustraciones.Estádescontento,eshostily fácilmentefrustrable.
5. El autoagresivoo autofóbico:no seadapta,seodiaa si mismoy seresponsabiliza-autoculpa
destis fracasosy frustraciones.

En el mismo eje, Neugarten,Havighursty Tobin (1968) propusieroncuatro tipos de
personalidado actitudessimilaresa las anteriores28.Si un comentariocomúnpodemossacarde
todos estosintentosde clasificación29es,sin duda,quelas personasjubiladasno constituyenun
grupohomogéneoen lo que se refiere a sus posturasante la jubilación y queno resulta,por
tanto, adecuadohablarde una respuestageneralante la misma. Sin embargo,y aún cuando

28 1) integrado: incluye el reorganizador (mucha actividad), el focalizado (actividad moderada) y el

desvinculado (poca actividad).
2) El “bHndado’: abarca al conservador (actitud parecida a la de la edad madura) y al ‘retraído” que reduce su
actividad y sus relaciones con los demás como defensa propia.
3) El pasivo-dependiente comprende a los “buscadores de ayuda” (muy dependientes de los demás, sobre todo
afect¡vamente), los desorganizados y los “apáticos” que están pasivos y con poco interés por todo.

29 La clasificación que nos aporta Hernández Rodríguez <1988:235) cuando trata las distintas reacciones
de las personas mayores ante el aislamiento de en esta etapa es así:
1) Uros reaccionan adoptando las características psicológicas de la juventud, mediante uso de cosméticos y
prendas da vestir juveniles, rechazándose así mismas y destacando los defectos de la propia generación.
2) Otras, aceptan la situación y proceden de forma consecuente y equilibrada.
3) Para otras a única solución es el suicidio, que en términos de Durkheim sería anómico -como consecuencia de
la anomía y desorganización vital en la que se encuentran-. Una gran parte de los suicidios es de personas de 70
años o más, la tercera parte de más de 65 años, y casi la mitad (44,47%> superaban los 80 años. Entre las causas
más importantes Hernández (1988) señala: enfermedad, debilidad física, aislamiento, rechazo familiar, sensación
de estorbo, nutilidad, falta de cariño, etc.
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— nuestrosanálisis avalanen partelos distintosperfilesexpuestos,no todos los discursospueden
— explicarsedesdelas tipologías establecidaspor estosautores.En nuestraopinión, uno de los

principales problemasque presentala utilización de estas tipologías es la definición de la
a jubilación que pareceestarimplícita en las mismas.La jubilación se entiendeexclusivamente
a comofinal de la etapadetrabajoen el mercadolaboraly, en esesentido,resultanmásaplicables
a cuandosetratade identificarlas respuestasde los hombresantelajubilación quecuandosetrata
W de analizarlas actitudesde las mujeres(Agulló y Garrido, 1996). Se puededecir que las
0 diferenciacionesde perfilespropuestassobreel temaresulta,en lineasgenerales,adecuadaspara
0 describira la poblaciónmasculinaperono paralas mujeres,porejemplo.
• Siguiendo la clasificación de Reichard, Livson y Peterson(1962), sus análisis nos
• permitenconcluir,por ejemplo,queel perfil del “maduro”, esdecir, del hombreque disfrutacon

la experienciade la jubilación esmásfrecuenteentre las personasde clasesocialmedia-altay,
dentro de este grupo, estaasociadoa la percepcíonde la misma como una oportunidadde
realizar todas aquellasactividadesque no se han podido realizar durantela etapa laboral.

• Aquellos hombresparaquienesla jubilación era una etapadeseadao, incluso, decididay que,
• además,tienen interesesy aficiones claramentedefinidos, suelen mostrarun alto nivel de

satisfacciónconla jubilación (véase8.4.3.).No obstante,el perfil másfrecuentementeobservado
entre los hombresjubilados, tanto si pertenecena un estatuscomo a otro, es el que viene
definidopor la adopciónde unaactitudpasivay de resignacióntal comovemmosconstantando

• (8.4.1).Enfin, la situaciónesmuy compleja,y las actitudesdiscursivasson diversas,pero desde
nuestrosanálisispodríanreducirseacinco, tal comodesarrollaremosen los próximos apartados

• (verFigura8.1. adjunta):
- Rechazode la jubilación, negaciónde la jubilación. La jubilaciónespercibidacomofinal dela

• posibilidad de mantenerun determinadoestatus,ritmo de vida, relaciones,pe. Se encuentrala
vida vacía de sentido. Todo ello puede deberse,como hemos comentado,a no haber
desarrolladomás que su faceta laboral o haberla sobrevalorado.Sería una jubilación, en

• principio, destructivaodesestructuradora.
- La aceptaciónde lajubilación. Se tratade unaactitudresignaday conformista,quepercibe la

• jubilacióncomoalgo“inevitable”, queteniaquepasartardeo pronto,y comounaetapamásque
• hayque“aceptar”.

- Jubilación como liberación del trabajo pasado,pero sin contemplarposiblesproyectosni
• perspectivasfbturas.La jubilacióncomopremioa unaduravidadetrabajo.

- La jubilación como posibilidad y oportunidad de proyectar intereses y actividades
anteriomenteinsatisfechos.Es decir, la posibilidad de realizarse,de hacertodo aquello que no
dio tiempoahacer.Seriaunajubilaciónmásconstructivao estructuradora.
- Posiciónambivalente,en la quesemezclanactitudesy reaccionesdelos posturasantenores.

Vemos como el eje o continuumvalorativo de los discursoshaciala jubilación es
• complejo. En un misma persona (dependiendode diferentes aspectos) encontramos

discursosen varios sentidos.La superposiciónde cuadrospintadosen el esquemapuede
simbolizar la superposicióndiscursiva hallada. El siguiente esquemaes un intento de

• comprensióngeneralde lo queen estecapitulo seva a desentrañar.
e

e
e
e
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Figura 8.1.
Discursosvalorativossobrela jubilación

Comoveremos,la discursividadde los mayoressuelesituarseentre los significados
ambivalentesque en el título exponemos:seriauna concepciónhíbridaentre la jubilación
como júbilo o la jubilación como retiro, con el sentido literal de “alegría-euforia” o
“retirada, desactivación” que se suele aplicar respectivamentea ambos términos. El
predominiode uno u otro sentidoproduciráun discursode rechazode la jubilación (polo
más negativo) o bien de percepciónde esteprocesocomo una oportunidad(posturamás

positiva). Como los discursos parecen concentrarse en opiniones “intermedias”

(resignación,liberación),empezaremosporanalizarlos discursosde los mayoresquetienen
estossignificados“neutraleso ligeramentepositivos”.

8.4.1. La jubilación comoresignación

Se trata de un discursoresignado,característicosobretodo de los jubilados/asde
estatusmedio y bajo, pero tambiénencontradoen algunosde mayor nivel. Es un discurso
conformista, de aceptaciónde la jubilación como “desactivaciónforzada”; muy distinto al
discursodel deseo-oportunidad,de liberacióny/o satisfacciónantela jubilación. De entrada,
debemosdistinguir el concepto de “resignación” de otros como el de “satisfacción,
asimilación o adaptación” (que van más allá de la “resignación o conformismo”). La
“aceptacióncomo algo inevitable” seráel matiz con el quese utiliza la “resignación”en este
apartado.En el lenguajecorporal lo podríamosequipararal gestode levantarlos hombros,
como símbolode aceptaciónforzada,resignada.

En general, los jubilados de estatus medio y bajo construyendiscursos más
conformistashacia la jubilación porquesus trayectoriaslaboraleshan sido, cuandomenos,
dificiles. Observamos,pues unos discursosbasadosen la resignación, conformismo y
aceptacióndel paso al no trabajo sea por un deseode realizar otras actividades(véase
8.4.3.) seapor la simple liberación del trabajo pasado(véase8.4.2.). En general,echande
menosel trabajopero no las condicionesdel mismo. Al observarque tanto los mayoresde
nivel medio-bajocomo los de estatusalto continúanactivos podemosdecirque rechazanla

pasividad que puede implicar la jubilación pero no rechazanla liberación de la
obligatoriedad quetambiénsueleconllevar. Percibimosque“no se sientenútiles” al pasara
la jubilación, pero aún así la “aceptan”.Rechazanla jubilación si no se sientenútiles (sobre
todo los de estatusalto). Por tanto, vemos que no es contradictorioaceptarla jubilación
(porque estáncansados)y rechazarlaal mismo tiempo (si implica estardesactivadoy ser
inútil). Segúnpredomineuna u otraaceptaráno rechazaránla misma.

“la jubilación es unafacetamásque hay queasimilar,nadie, nadiedebede decir: “Bueno, como ya me he
jubiladoya no valgoparanada,ya como si fuera un trastoinservible”, no, no, no, hay quetener,yo creo,un
espíritudc luchaconstanteparamanteneresasrelaciones,parapodersaliry hablar(...)

DISCURSO
RECHAZO

Jubilados/as,
estatusalto,

medio?
(005,008,
FM1819...)

DISCURSOACEPTACION DISCURSOLIBERACION

prejubilid Jubilados,jubiladas/amasdecasa,
os/asJub estatusmedioy bajo
ait c pad a

(C.D6
EM2 >

(ODI, GDlO, 002, 009, EM4,
EMl3 14, EM2O...)

DISCURSO
OPORTUNIDAD

Jtíbladosestatus

(003, 008,
005,FMI..
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Otrapruebade la dificil desvinculacióndemuchosmayoresrespectoal trabajoesla gran
a cantidadde mayoresquetras la jubilación oficial continúantrabajando.Los motivospuedenser
a económicoso psicosociales(necesidaddecontacto,autopercibirsecorno útiles, ocuparel tiempo
a y la identidad de manerapositiva, etc.). Se trata principalmentede mayorespertenecientesal
a sectorprimario,pequeñoscomerciantes,trabajadorespor cuentapropia,profesionalesliberalesy
— funcionarios(Casals,1982:61)y los mayorescon nivel educativoelevado(Sheppard,1979;

Bazo, 1990:92). Hay que destacarque sobrelas personasque continúantrabajandono se
disponededatosfiables,porlo quees difidil averiguarhastaquépuntoy en quécantidadsiguen
trabajandolos mayoresde manera ‘extra-oficial”, y menosaún información y datos sobre
actividadesno remuneradas(ver 9.3.). Salvo las ramasde minería, agricultura,construccióny
otrostrabajosmanuales,el trabajadorde 65 añosy mássueleestarenbuenascondicionesfisicas

• y deseapocola jubilación. Perolos datosdemuestranque un reducidonúmerode trabajadores
• prolongansu actividadhastala enfermedad,invalidezo muerte.Los de categoríasocupacionales

inferiores(deseeno nojubilarse) seven constreñidosy obligadosal retiro laboral. SegúnBerzosa
• (1983:38),“de diezpersonasjubiladas,seisprefierenseguirtrabajando:tres de ellasparasentirse
• aptosy otrastres paraobtenermayoresingresos”.Veamosahorala actitud del protagonistade

la novelade Delibesquebuscaotro trabajo, aunqueestájubilado anticipadamente;su opinión
también“resignada”y conformadaesesta:“sesentatacosno esmalaedadparadescansar...La

• feténesqueen elpaíssobramosla mitaddelpersonaly si, porun lado, te alargan la escuela,
• por e/o/rote anticipanla jubilación,defonnaque,a la postre, todocuadradaElpensionista,
• por la caen/aque le tiene, callará la boca, sabeque los demástrabajanpara ély aunque

cobre dos reales, todavía tiene que mostrarse agradecido.Así es la vida.” (Diario de un
• jubilado, 1995:9-10).

Un ejemplo claro de la confi.usión de sus discursos, y por ello no pueden
• categorizarse,es el hecho de que muchoshan aceptadola jubilación “a la tUerza por

motivos de salud”o bien por“reestructuraciónde la empresa”(esel casode lamayorparte
de los prejubilados).Enel fondoestosmayorestienenun discursoresignadoperotendiendo
hacia la hostilidad, hacia la negación,manifestadoen “las ganas”de volver a trabajarde

• nuevo,de estarocupado.

he notadoesquelos primerosdíaseracomoqueséyo, no eranormal, pero que luegote haces¿eh?,te
• haces,Y no me he hechoantesmáspor la zozobraesade ver el camión, silo hubiesevendidoquizáseme
• hubiesepasadomásde la mente(...) inc dijo que qué iba a hacery le dije que seme rondabala ideade
• darme de alta otra vez, ademásde verdad, porqueestaba...(...) ibas para aquí y paraallí y ya estabas
• pendiente,ya no, ahoraestáscomo pasmado!(...) Lo echode menosporqueentoncesyo no parabay ahora
• ya estoyparado,ahora,si tuviera algoparaentretenerme,pero esquesolo tengoel cachitode parcela...(...)

es por la circunstanciade las cuerdascervicalessi no yo hubieseseguidomás, ¿eh?~EM9:4). “es lo
• mismoquecuandosetecaeel cielo encima(...) yo eradelos másactivos...” (EM9:I0 6 ver003:7-8:“Al
• principio, la actividaddel trabajo,puesla echasmuchodemenos(...) lo sobrellevobien. (...) No esunacosa
• que la eche,oueyo meamilane,queyo meacobarde,no, no. lo voy sobrellevando.”(003:7-8)

• Podemos decir que el trabajo sigue siendo un componentebásico de la
• constuLlcciánde la identidadde la persona.Recordemosla diversidadde estudiosque
• defienden la centralidad del trabajo en la conformación de la identidad psicosocial
• (Torre”rosa,1983;Alvaro, 1992;Garrido,1992; Serrano,1995;Agulló, 1996, entreotros).
• La misma tesisde centralidaddel trabajopodemosmantenerlay aplicarla al pasadode los
• mayores,pero si cabecon una acentuaciónmayor. Es decir, si la identidadpsicosocialse
• cimenta actualmentesobreel trabajo,haceunasdécadas,era el “único” pilar básicoen el
• que los hombrespodían apoyarse.En fin, las consecuenciasde la pérdida laboral (por
• desempleo,invalidez,jubilación; y de ahí los paralelismosde lajubilación con las teoríase
• investigacionessobredesempleo)puedenser(hansido y son>, nefastas,porejemplo:
• - disminucióndeingresos,
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- de autoestima,de sentimientode utilidad,
- de consideraciónsocial,
- falta de estructuracióndel tiempo diario,
- pérdidade relacionessociales,
- pérdidade responsabilidades,
- de estadode ánimo, de ilusión...

Al fin y al cabo,pérdidas.Losjubilados reúnendiversasde las pérdidas,queparece
quenotaránmásen unasegundafasede la jubilación (no en el primermomentode euforia)
que suponedejarel trabajoporcumplir65 años.

pierdesautoridad.meparecea mi eh!, sepierdela autoridad,scpierdeaquellodequeestabashaciendo

.

esedeber,esaobligacióndequehoy pensabasva lo quevas a hacermañana,esla tareaesa,el día...un día,
y otro, y otro y ... ¡en fin! esaes...y ya claro, dejastodo esoy ya dicessoyun parásito(...) ya pierdestodolo
que teniasque..,y va vienenclaro, los años,y vienenlas canasy viene el dolor y viene el desgaste...”
(GD 1:15 y ver GD 1:3: “afloro porquequisieraestaractivo, es unapena,me parecea mi. llegar mayory
dejartoda esafunciónquesetiene, setieneobreros,se manda,sc pelea,se críaa la familia..

.

(...)- parecequesaleuno detrabajary comosi novalieraya uno paranada...”ó GDl:7: “sigo guardando
muy buenosrecuerdosdemuchoscompañeros(...) un poco denostalgia...”ó ver GD5 6 0138)

liemos de recordarquehay muchaspersonasque no tienen conscienciade quese han
jubilada porquesus condicionesde vida sonfavorablesy no distinguenlos efectos,positivoso
negativosde la jubilación. Suelen ser personascon hijos jóvenes, con un estatusy poder
elevados,con un saladoconsiderable(Kalish, 1991:172).En muchoscasos,los efectosde la
jubilación se ven, de algúnmodo neutralizados.Pareceque algunastransmitenun discurso
resignadopero con tendenciaa ser un discursocasi inexistente”, poco definido,
desviadohaciaotrascuestionesque quizáshanfrustradolas “expectativaspositivas” sobre
la jubilación que era percibida,antesde estossucesos,como liberación y deseo. Si; sehan
liberadodel trabajo pero otra “carga” ha pasadoa ocuparel huecodel trabajo. Se trata de
los casosen que otros acontecimientosvitales estresantesse viven al mismo tiempo:
enfermedad,muerte de la pareja o familiar muy cercano,problemasde salud, soledad,
cambio de residencia,v.g.. Estosmayores,pareceque otorganuna menor importanciaal
abandonodel trabajo, o mejor dicho, el problemasurgido pasa a un primer plano, se
superponea la jubilación. No es que no tengaimportanciael “dejar de trabajar” sino que a
él se añadeotro tipo de circunstanciasconsideradas“más básicas” que el retiro laboral.
Aunqueellosmanifiestenquela “jubilación no es problema”,el cambio de dejarde trabajar
está latente, no les deja impasibles y ello se muestraen otros puntos de las mismas
entrevistas.Como en estaetapaes frecuenteque se den algunasde esascircunstancias
(viudedad,enfermedad,soledad,etc.) es dificil discernirlos múltiples determinantesde una
jubilación máso menosjubilosa.

yo citandome jubilé ya eraviudo,y todoslosproyectosque habíamoshechoini mujery yo paracuandonos
jubiláraitios.paracuandoyo me jubilara puesesono tic posibleporqueya estabayo sólo. Quierodecir, que si yo,
aljubilarmne,hubieratenidoa mi mujer,posiblementeno me habríaaburridotanto,o habríadistribuidomí tiempo
deunaformamejor(...) de viajar, dehacertantascosasquehabíamosprevistohacer...Ybueno,meaued¿viudo y

.

la verdad.me hequedadomuysólo,es unaenfennedadterriblela soledad...”(EML2:2 y verEMlSL9:7: “en el
momentode ubilarnosha sido cuandoél haestadoenfermo entoncesel trabao a no nos reocu aba. Nos
preoemt1yihala saludde él...” ó verEM2O:8) 0

8.4.2, La jubilación como liberación

Estalínea discursivaadoptala jubilación como liberación del trabajo obligado y
coercitivo, como descanso,como premio. Peroeste“dejar de hace?’, sin perspectivani
proyección,que caracterizaa estaposturapuedetenerel riesgo y peligro del “vacio” a
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— medio o largo plazo. Si en el anterior apartadohemostrasladadolos discursossobrela

“resignación”antela jubilación como una “aceptación”cuasiforzada,en éstelos discursos
resultan más positivos porque transmiten la idea de jubilación como abandonode un

z sufrimiento pasado,como liberacióndel yugo del trabajo,como premioauna largay dura
vida de trabajo.Estos discursosson comunessobretodo en los/asjubilados/asde estatus

— medio y bajo.puesen los nivelesmásaltosno sevetan claramentequelajubilación seauna
liberaciónporqueel trabajono erapercibidodeformatannegativa.

En general,ello escoherentecon el hechode queno echande menosel trabajopero
sí la ocupacióndel tiempo (por eso muchoscontinúantrabajando,véasecapítulo 9); se

• “liberan” de la obiigatoriedady otrascondicionespésimasque suponíansus trabajos.Esta
actitud de “salida de la cárceldel trabajo”, “salida de la jaula”, como fin de un “secuestro”,
como “separación”, supone liberación pero también puede significar aburrimiento y
posteriorvacio.

• “- No, yo ahoramesientolibre

.

• - No, pero aúncontinuohaciendoalgo.
• - No, ahorame sientocomosi me hubiesesalidode la jaula.Me sientolibre, puedohacerlo quequiera,me
• levantoy mcacuestoa la horaquequiero,y no haynadiequemediga..

.

- Peroes quetrabajartrabaiamos¡~ual queantes,yo aúnno heparado.
- Sí,pero teneresatensiónqueteniasantes...1A lasseis!,a toquedepito.

• (...) pero esolo hacestú porvoluntad (0010:3-4éver GD4:1: “... estáscobrandoy quetodos los meses
• tengas y no te tienes Que ocupar de nadapues divinamente!” o ver 0133:8: “Ya me jubilé, ya ni
• mirarlo..”

)

• Segúnun estudiosuecoaunquemásde la mitad de los empleadosparticipantesen el
• estudiopensabanqueecharíande menosel trabajodespuésdejubilarse,sóloel 36%de aquellos
• queestabanyaretiradosdeclararonqueésteerasu caso(Skoglund,1979, enKalish, 1991:173).
• En otro estudio (Carlisle, 1979; en Kalish, 1991:173) se comprobó que cuanto menos
• discrepanciahabíaentrelos deseospreviosdeparticipaciónmayorerala satisfacciónvital. Por
• tanto, de la falta de proyectosy expectativas,puedederivarla desadaptación,aburrimiento,
• hastío, en la etapapost-laboral si no se llena ese hueco liberado del trabajo con otra
• actividad(ocio, pe.).
• Si los discursosmasculinosse asemejanpor la liberación en la jubilación, no
• transmitenlo mismolos discursosfemeninosde lasjubiladas,puesellas sehanliberadosólo
• del trabajo remuneradoque desempefiaban,pero siguen soportandolas obligaciones
• familiares,trabajosdomésticosy cuidadosa otraspersonas(véase8.4.5).En cualquiercaso,
• aunque los jubilados adquieran mayor tiempo libre no adquieren más obligaciones
• familiares,ni las compartencon susparejas,tal como seríadeesperar(véase9.3.).Porello
• sesientenmáslibresy liberadosde obligacioneshoradasy de otraíndole. Siguenteniendo
• mayorpoderde decisión,máslibertad,quelasmujeresde susedades.

• - Tenemosmenosobligaciones

.

- Tenemosmenosobligacionesentodo.
- Libertad...cadauno setomala quequierey la quepuede.

• - Exacto,libertadtenemosla queQueremoscogemos.
• (...)- Nosotrosestamosviviendoun sueño,hablandoclaro,porquehemosllegado..,no tenemosningúntipo
• de obliicieión. no semetenadiecon nosotrosexceptosi hay... esdecirquetenemosobligacionesencasa,lo
• que estoy diciendo, un inválido, una personamayor, que le tienesque hacertodo ¡todo! vero de eso se
• encarga ni mujer,peroyo ami mujertengoqueayudarla...”(GD1O:9 ó ver 01310:3)

La conclusióndel capitulo 7 sobre“cualquier tiempo pasadofUe peor” resumelas
actitudespositivashaciala jubilación, perorepetimos,másque desearla jubilación en si, lo

• que se derivaesun gran rechazoal pasadolaboral(orgullo porhaberlosuperadopero en el
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fondo deseo de jubilarse). Aunque muchos despuésechan de menos el trabajo, ello
demuestraque no podemosidentificar el rechazoal pasadolaboral con el rechazoa todo
tipo de trabajo y actividad.Dehecho,como veremosmásadelante,la actividadelegiday
libre de obligaciones(queno el trabajoenlas condicionespasadas)siguesiendocentral.

Mencionanque en estaetapaempiezanlasprimerasmolestiasde salud,pero ello no es
debidoalajubilación. En el fondono puedendisfrutaren lajubilación por esosproblemas;pero
no por habersejubilado sino por el propio envejecimientoen sí que es lo que ellos rechazan
claramente(ver 8.3.3.). Muchasveces se reniega de la jubilación porque se confUnde con
envejecimiento,tal comoseobservaenel discursocotidianoy tambiénentrelos propiosmayores
(ver capítulo 10).

“H.- (...), ya noquieroaprendermásoficios,ya sébastante...Yalo queno quieroestrabajarmuchoquelos huesos
meduelenmucho.Tengolos huesosqueningunomc quiere,asíqueya descansaremosy...
M.- Yo me quedédc 3 añossin padre,con 6 hijos quesequedómi madrey ¡si no habrétrabajado!asíqueahora
meparecementira...Ahorael no trabajarmeparecementira,asíquemira.
FI.- Ya hemostrabajadobastante...O seaque ya descansaremoslo quepodamos,porqueya ni podemoscomer
porquetenernosazúcar(...) ya no podemosdisfrutarde nada.Ni te puedescomerun trocito de chorizodeallí del
pueblo,ni puedesbeberun poquitodevino ni puedesnada¡nada1 (GD4:8)

Mención aparte(mejor dicho, un estudioaparte)merecenlos prejubilados,tanto los
del sectorminero como los de otrasprofesiones(EM3, EM8, EM9). Las actitudesquehan
tenido los prejubiladosfueronde “sorpresa”:no seesperabanla pre-jubilacióntanjóvenes,
sin embargose ven mayores para iniciar otras carreraslaborales.Parafraseandoa Paul
Paillat (1983), en suclásicoartículo, son“demasiadojóvenesparajubilarse,pero demasiado
mayores para trabajar” en la mina o en otra profesiónsimilar. Ademásde está sorpresa
inicial los discursospredominantestransmitenla liberación de obligacionesque estamos
comentando.Asemejanestasituacióna unascontinuas“vacaciones”.

yo no pensabaen eso ni muchomenosporqueyo claroera joven, cuarentay tantosañosy tal pues no
penséen ello, perode un principio cuandollegó el primer plan,empezarona retirarsecompañeros(...) una
cosaqueteviene(...) quesomosmásrentablesposiblementeen casaquetrabajando(...) todo el tiempo libre
del mnnclo, no me causótrastornosabsolutamenteninguno (...) tengomáshoraslibres (GD6:2-3 o ver
0136:4: ‘uno contabaconello, eraunacosaque ami no meparecíaverdad...(...) pasaronunosmesesy no
lo creía...

1pensabaqueestabadevacaciones!,pero luegoya me adaptéaello...” (0136:4)

Reconocenque aunque no echan de menos el trabajo si echan de menos la
ocupacióny ello puedesuponerun trauma(a la larga) si no seocupael tiempo en algoque
satisfagay que vaya más allá de lo meramentematerial que ya tienen cubierto. Hay
consenso en que se trata de un cambio muy brusco pero lo han aceptadoporque
econdmicamentehansalido bien parados.Sin embargo,profundizandoen sus discursosse
nota un “reflejo de rechazo” desdesu entorno,desdela sociedad,en la queson criticados
(incluso por los propios jubilados más mayoresdel mismo ramo) por estarjubilados tan
jóvenes (véasecapitulo 10). En los prejubiladosde nivel alto tambiénse observaesta
contradiccióny actitudesambiguasal estar apartadosdel mundo laboral “tan jóvenes”
(EM3, EM8, GD6:5. p.c.).

Ahora pareceque estánviviendo una primera fase de euforiay satisfacciónpero
intuyen que seguramenteal pasar los años no se encontrarántan satisfechos.Ello es
coherentecon lo que decíamosal tratarlas fasespor las que puedenatravesar(en principio
puedenestarviviendo una “luna de miel” pero luego puedencaer en el aburrimientoo
desencanto).Quizáspor ello se niegana pensarmás allá del presentey las perspectivas
futurasque mencionantienen másbien carácternegativoo pesimista(véasecapítulo 11).
Los prejubilados intentan justificar las altas pensionesque tienen. Se perciben las
prejubilaciones corno premio, pero como un premio algo anticipado e incluso
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1

— injustificado, desorbitado,segúnlos jubilados y la opinión general(véasecapitulo 11 pe.

a GD6: 11-12).Perodesdesus discursosseobservaunaclara“liberación” de los peligrosdel
a trabajoy unaclaraaceptaciónprovocadapor las elevadaspensiones.
a Como venimosobservando,tal como apuntabanRimbeauet al (1983:92y ss), “la
w

a separaciónclásicaentretrabajo manuale intelectualque estáen la basede la división de la
sociedadde clases,tambiénesunade las causasdela marginacióny diferenciasenlajubilación”.

— Por ejemplo,un escritor, un politico, un artistao un artesano,y todoslos quehantenido una

relaciónenriquecedoraen el trabajoprácticamenteno llegan nuncaa jubilarse del todo, pues
puedenseguirdesarrollandosus profesiones.En cambio, un jornalero,un obrero industrial, un
oficinista o un empleadode almacenestendránquejubilarse,o “los” jubilarán, pormotivos de
desgastefisico y psíquico,o pormotivosdela edadyano podránseguirdesarrollandolas tareas.

De forma general, siguiendoa Fitzgerald(1988:29), la mayor partede la gentepiensa
• queel trabajoes lo quele llena la vida, e incluso puedequeno se dencuentahastaque no se

lleguealajubilación... Si además,sedejaqueel trabajo“absorbala mayorpartede nosotrosy de
nuestra rutina diaria, entoncesabandonamosmás cosas”. La paradojade la jubilación,
siguiendoal autor,es quecuantopeoresel trabajomáslo necesitamos;cuántomásnoshaya
exigido másseecharáde menos.Porejemplo,“los trabajosqueno empleabanningunade las
capacidadescreativasde estosobreroseran embrutecedoresy alienantes.Asíque cuandose
perdíael trabajo, ellosseperdíanconél” (ib., p. 29).

En fin, de un modo u otro la jubilación no deja de afectar a todos los niveles
• profesionales.Por tanto, quienesvaloran negativamentesu profesión desearánjubilarse y sin
• embargosuelenserlos queestánmenospreparadosparacambios,entreellosdisfrutarde mayor
• tiempo libre. Pero,esta expectativageneralno secumple para aquellosque ven de cercala
• jubilación; los sujetosde más de sesentaai~os, cuantomás descontentosse hallabancon su
• trayectorialaboral y con las circunstanciasprofesionalesactuales,tanto másnegativamentese

enfrentabancon el cesede su actividadprofesional(Lehr y Dreher, 1968; Reichard,Livson y
Petersen,1962, enLehr1980).

8.4.3. La jubilación comooportunidad

La jubilación sepresentacomo oportunidadcuandoel deseodejubilarseesconuna
intencionalidad,con una proyección, como posibilidad y oportunidadde “hacer otras
cosas”.Es percibidalajubilación comoproyecto,como medioparaalgo másque descansar
del pasado.Portanto, si en el anteriorapartadose hantrasladadolos discursosindicativos
de la jubilación como liberadoradel yugo del trabajoy obligacionespasadas,en ésteseva
un pasomás allá y apuntamosaquellasvoces(generalmentede nivel medio o alto) que
deseabanla jubilación, pero no sólo como liberaciónsino como proyeccióny posibilidad.
Poresoen unaescalao eje imaginarioestosdiscursostendríanla valoraciónmáspositiva.

En cualquiercaso ello no es incompatiblecon las actitudesde liberación,puesla
• jubilación puede significar ambas cosaspara los mayores: liberación y posibilidad de

reahzacíon.Aunque,comovemosen sus discursos,se suelenquedaren la simple liberación,
lo cualpuedeconllevarunamayor desadaptaciónal no llenar el hueco“liberado” con otras
actividades.El hecho de queesteapartadoreúnamenosdiscursoses indicativo del liviano
“deseo”dejubilarsede los mayores.

De lo que llevamosdicho hastaaquí, sedesprendeclaramentela conclusiónde que la
vivencia de la jubilación se encuentradeterminadapor una multiplicidad de factores ya
mencionados.Diferentesautoresnos recuerdanque la experienciade la jubilación no es
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homogénea,sino que hay entre las personasjubiladas una gran heterogeneidad30.Pero, las
actitudesmáspositivashaciala jubilación solemosencontrarlasen las personasquerealizan
una actividadque les llena, que les gusta, que tenían pensadorelacionarse,estaractivos,
viajar (expectativaspositivas,planes).Es la jubilación en su sentidomás positivo, como
po~ibilidad de desarrollarotras facetasvitales: voluntariado,ocio, relacionessociales,por
ejemplo.

“es preferiblejubilarsecon la saludsuficienteparapoderdisfmtarun poco de la vida, sí hombre!.~site
vasa jubilar cuandova no tienesfuerzasni para salir al sofl, pues¿quéplan hemoshecho?¿todala vida
trabajando?,el trabajodebetenertambiénsuPremio...” (0131:9y ver EM1314:1“yo me jubilé a los 60
añosconel fin dedisfrutaralgo...” ó ver EM2, 0136)
“...v tuviesequetrabajaren dos sitios me ahorcaba.(EM1314:2) no he podido disfrutar (...) Dos sitios es
mucho. El 90%tambiéntrabajabaen el taxi: eranconductoresy trabajabandetaxistas(EM1314:3)...mehe
liberadode lo que se llamatrabajocotidiano(...) hacerlo quete apetece...”(EMl3 14:11)

Tal comoapuntabaC. Izquierdo (1994,1:53) “la jubilación no es acabarunavida sino
transformarla”.Siguiendoa esteautor,puedeserel comienzode unaetapanueva,interesantey
sugestiva:una etapallamadaa ser creativay fecunda.Entre las personascon buenasalud, la
jubilación obligatoriano alterala vida, sino que en ocasionesla mejorapuestoqueprocuraa la
persona,mayor tiempo paradedicar al descansoy al ocio. Arangurenet al. (1984), en sus
reflexionesy análisis sobreel tema, señalabanla ancianidadcomoposibilidadde unanuevaetapa
creadorano sólo comocorrelatodela muertey continuapérdidasino comounaexperienciaque
tambiénpuedeser positiva31. Pero son pocos los mayores,como hemoscomprobadohasta
ahora, que le otorganeste significado a la jubilación y envejecimiento. En cualquier caso,
algunosjubiladosademásde considerarla jubilación como una liberaciónla percibencomo
un deseoy unaposibilidad de realizarotrasactividadeso simplementeparadescansar.Esta
idea escoherente,en cierto modo, con el discursoque defiendeel adelantarla jubilación
parapoderdisfrutardel no trabajou ocio que nuncahan conocido.De unavez por todas,
poderelegir lo que quierenhacercon su tiempo sobreel que no han podido decidir en su
pasadolaboral. Jubilarseparadisfrutar; no paradesactivarse,desenchufarsey morir.

“¿Cómotevas.., si estásmuyjoven”, y digo: “por esomevoy, porqueestoymuyjoven”. porque si me vox
a ir cuandono puedamover los piesl. puesno tieneningúnsentidode quemevaya, mevoy ahoraporque
mequedanunosañosparapoderdisfrutarcon mi mujery poderdisfrutarun poco de la vida (....) diez
añosquela saludme harespetadoy memuevoconmi mujeraqui, allí (...) digo: “Por esomevoy, porquesi
mevoy a ir cuandono puedacon los pantalones,no tiene sentido...”(001:8,y véase006:14)

“P.- (...) tenemosla opciónesaderetirarnosun poco jóvenespuesa disfrutarunpoco deello...” (006:13)
(...) yo contabaqueibaa estarhastalos 60 en la empresa.Cuandomevino esopuescomoqueme tocó la

lotería y claroahoraestoyen casa.sin tenerla obligaciónestade madrugar,sin tenerun jefeencima,sin
tenerque el esfuerzoque tienesfisico, y sin tenermuchascosasque tal, puesla vida esmuy libre. mux

0

30 Según Villar (en ENDESA, 1989; Agulló y Garrido, 1996>, la actitud que se toma ante la jubilación nos a
permJte diferenciar entre tres grupos de personas:
1. Personas que intentan ignorarlas dificultades, aunque éstas sigan ahí latentes y creando un estado de ánimo de
cierta inquietud e incomodidad.
2. Personas que se dejan vencer por el problema, sufriendo sus consecuencias, pero sin adoptar ninguna medida
para solventarlo. Su destino, lógicamente, es el sufrimiento permanente y la sensación de agobio, tristeza y
desilusión.
3. Un tercer grupo de personas jubiladas afrontan directamente el problema y, lejos de dejarse oprimir por el
mismo, se acrecientan ante él,

31 Véase la recopilación de las ponencias y comunicaciones de las IV Jornadas Interdisciplinares
(Barcelona, 1983), organizadas por el Ambito de Investigación y Difusión “María corral’ que conformaron el
libro ‘La ancianidad, nueva etapa creadora”. Los distintos autores (J.L:L. Aranguren, A. Corominas, L. Folch
y Camarasa, dM. Forcada, O. García SabeIl, A. Ruíz Torres y J. Vimort) aportan reflexiones a la cuestión
del envejecimiento desde varios puntos de vista: médico, ético, psicológico, sociológico, principalmente.
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sueltoparahacermuchascosas(...) tener libertad...” (006:22y ver página21: “.. parece que para estar
retirado tienesque estaruno fastidiado,no, no, no ¿porqué? )

Ellos mismosdestacanla actividadcomo“protección” de los efectosnegativosde la
jubilación. Por ello, aceptany deseanvivir este periodo. El quedarseen casa,pasivo,
devieneen actitudesnegativashacia la jubilación. La relevanciade “estar activo” queda
patenteen sus discursos.La “actividad” siguesiendocentral(o casicentral)incluso másallá
del trabajoremunerado,másalláde lajubilación (véasecapitulo9).

Hemosdedecirqueen los mayoresde ámbitos ruralesencontramosmásdiscursos
sobrelajubilación comodescanso,liberaciónde obligación, inclusocomo “deseo”, debidoa
que se ve una oportunidadde “cobrar” y poder seguir trabajando.Pareceuna situación
ideal. En realidadmuchosmayoresde estaszonasno sejubilaránnunca.Peroesto depende
másque del hábitatdel tipo de trabajoanterior,del entorno,del nivel de salud, entreotros.
La criticableseparaciónrural-urbanose confirmacuandopercibimosque en el ámbito rural
seconcentrandeterminadasprofesiones(pequeñoscomercios,agricultura,ganadería,pe.),
y otras condiciones(mayor apoyosocial, pe.) paraque el tránsito a la jubilación sea más
liviano desdeel momentoen queuno dejade trabajarcuandoquiere,y al mismotiempoestá
cobrando(véase9.3.).Estatransiciónmenosabruptano esdebidaal ámbito rural, pero sí
podemosdecir que esmásfácil encontrarestasposturasen los matoresde estaszonas.Ahí
está la clavede la cuestión.

A estasalturas, podemosagruparesquemáticamentealgunasde las imágenesy
representacionesde lajubilacióncomentadaspor los mayores.

Esquema8.1. Representacionesdiscursivasdela jubilacióndesdelas personasmayores

D. RECHAZO
Fin, final

Putada(0D5:11)
Escalónmuyfuerte(001:2),saltomuy

grande(005:2),corte,desconexión
“iEstoy cortado!”, aniarrado(GD6:14, 15)

parásitodela vida (EM2O, ODí)
Enrerniedad,accidente,castigo

“Despagados”,te limitas, ya no estáspara
nada(GDS:ISy 19)
Trauma, frustración.

“Eresunnúmero”(GDS:35)
tecaeelcielo encima(EM9:1O),

“se tecaelacasa”(GD2:17)
suicidio laboral y social.Muerto

0. AcEPTACION
Una etapa más que hay

queasumir(001:3)
Un deberpara que
entrenjóvenes...

“Aguantar la n,area”,
pasmado!(EM9:2 y 4).

parado(EMP:4y ¡
EMI5:2)

lo sobrellevo(0D3:7) ¡
“He cumplidouna
rnisión”(EM4:lO>
‘Igual queantes

(GD9:7)
algoinevitable

D. LIBERACION
Fin, objetivoalcanzado

Derecho
Descanso,vacaciones“estabacansada”

(009:2),Festivos,domingos,
fines de semana

Premio,lotería, la china(006:5, 11-12)
Salidajaula(GD1O:3),libre

“Necesitojubilarme” (EM4:10)
“¿A quienleamargaun dulce7’~ muy

suelto(GD6:19),ya ni mirarlol (GD3:8)
Salidacárcel,Liberaciónsecuestro

Divorcio,separación
viviendo un sueflo(GDIO::9)

Regalo,sorpresa(006:4)

OPORTUNIDAD
Medio para hacer

algO...
“Pensióngratuita”

para..
Underechoa...

vacaciones
programadas

Proyecciónparabacer
algo (005)

Difrutaralgomásde
lavida (EMI3]4:1 1,

ODl~9,006:13)
posibilidad (EM]

008)

002,009, FMI, EM4,

GD5, 0D8, EM18l9..rn~ 0131,0133,007, 01)6,01310...

GD6

4— EM1314,EM1, GD5, GD8...

Como venimoscomprobando,de forma general, la vivencia de la jubilación puede
compararsecon otros acontecimientosvitales que también presentanesta característicade
ambivalencia y ambigúedad.La jubilación puedesersimilar a la salida de la cárcel o de un
seníestro,por ejemplo, si el trabajoha sido consideradoy vivenciado como un cautiverioy
escasalibertad.Por tanto, el fin del trabajosignificaráel fin del cautiverioy la puestaen libertad
del mayor.Perodebemosreseñaruna diferenciapatenteen esteparalelismo:a la salidade la
cárcelpuedehaberunareinserción(no vamosaentraren detallesi en realidadseproduceo no)
pero trasla jubilación no sueleproducirseningún tipo de “reinserción” a la sociedadsino al
contrario. El cambio, que comportaaislamientosocial la mayor parte de las veces, sueleser

a
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brusco,abrupto,definitivo, o al menostal como estáplanteadoactualmentela salidalaboralasí
sepercibe.

Otroparalelismoquepuedeestablecersecon el fin del trabajoesel ‘fin de carrera” o fin
de estudios.Aquí tambiénse observanposturasambivalentes:por una partese percibealegría
porqueacabasunosestudios,ya seha cumplido unaetapa,pero surgela dudaanteel incierto
mundolaboral. Uno debebuscarsey planificarsela independencia(económica,familiar); la meta
de los estudiosse ha cumplido pero se inicia una nuevaetapapor construir. A la hora de la
jubilación el mayorsientequehacumplido, ha acabadosu carreralaboral,peroseabreun nuevo
periodode incertidumbreen el que deberámantenersu independenciaalcanzada.Sin embargo,
en esteperiodosueleempezarla dependencia(económica,familiar, social) y las metasque se
tenian en la vida adulta se han ‘agotadot.El problemasurge, la mayorpartede las veces,en
cubrirel huecoqueantesllenabael trabajoy en inventarnuevasmetasy objetivos de vida para
esta“nuevaadultez’ queno podrágirar, comohastaahora,entomoal trabajoremunerado.

Aún hay más. El tránsito a la jubilación tambiénpuedeparecersea una separacióno
divorcio. Estasexperienciasvitales suelencaracterizarsepor ser ambivalentes:por una parte
aportanlibertad,y porotracasi siempresuponenunacrisisde cambio.Un divorcio o separación
matrimonialpuedereconstruirseposteriormente;da la posibilidadde iniciar unanuevavida en
pareja.Sin embargo,tras la “separacióno divorcio del trabajo”, de formageneral,el reencuentro
con el mismo no es posible: la separaciónes definitiva al igual que lo es la viudedaden
determinadasocasiones.Aragó (1986:301)nos dice que en el caso de que uno haya estado
“casado” con el trabajo, entoncesel dejarlo viene a ser como “un divorcio que parte su
personalidad”.Fitzgerald (1988:28) nos lo cuenta con esta metáfora: “Mi matrimonio no
sobrevivióaaquellosdías,puestoquerechacédisolverel vínculo conmi esposacorporativa.No
semeocurrióque,inevitablemente,la empresasedivorciadade mi (...). Cuandoabandonamosel
trabajo o cuando él nos abandonaa nosotros,casi siempredejamosuna parte de nosotros
mismosdetrás”.

Otracomparaciónse establecedesdeel significado de la jubilacióncomoalgo repentino,
accidentaly ademáscon un caráctery sentidonegativos;comounamalanoticia o unasorpresa
desagradable.El mismo ex-directorde la GeneralMotorscitadocomparala jubilación con un
accidentede trafico y se expresaasí: “me sentídesesperadamentedesorientado.Era como un
accidentede tráfico, llegué a pensar:en un momentoestásconduciendotranquilamentepor la
carreteray de repenteestásmirandohaciaarriba, tendidoen el asfalto” (Fitzgerald,1988:25),lo
cualda ideadel carácterabruptode la jubilación quetambiénnostransmitede estemodo: “un
díateníaunaampliaoficinauna granmesay un sillón de dirección, mi propiasecretaria,incluso
un aparadorde nogal en el que guardarmis trastos.El siguientedía estabasentadoen mi casa
con un suétery unospantalonesdepanamirandocómocaíala nieveenel exterior”.

Tambiénla jubilación puedecompararsecon el paro, con el desempleo.La diferencia
entre una situación y otra esque el paradopuedereincorporarseal mercadode trabajo y la
personajubiladaya no puedetrabajarde forma remunerada.De todasmanerasaquí hemosde
hacerun paréntesisy destacarque no siemprelos paradospuedenreincorporarseal mercado
laboral puescuandose tienenmásde 50 años-e incluso tan sólo más de 40- las personasson
consideradascomo “mayores” paraser empleadas(ver capítulo 3). Otra diferenciaclara que
encontramosentrela situaciónde la personadesempleaday la jubilada, estavez a favor de las
últimas, es quepuedentenerla sensación,tal como dicenellas,de “habercumplido”; en cambio,
el paradosentirámayor necesidadde “cumplir” más tiempo con la sociedady consigomismo;
aún se sientejovencomo parano trabajary jubilarse-en el casode los paradosmayoresde 50
años-.

Algunosestudiosos,comotambiéntestimoniosde algunosmayores,han identificadola
jubilación laboral con algo tan definitivo como la muerte, la separacióndefinitivade la vida.
Estaposturasueledevenircuandoseha percibidoel trabajo comovalor supremoy único; es en
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estecasocuandolajubilación laboralseasemejaa la muertelaboraly endefinitiva a la muerteo
— separaciónde la vida en todos los sentidos.Puchol,profesorde Dirección de Personalen la
— Univ. de Comillas (1989:150),comentaque“frente a la jubilación, como ante la muerte o el
—. riesgo de una hecatombenuclear,la especiehumanaestáaquejadade una cegueraparticular
— (“negación psicológica”...)que haceque la mente rechacetodos los hechosproifindamente
a desagradablese ineluctables”.Peroañadela ideaque venimosdiciendo hastaaquí de que no
a todos los trabajadorescontemplanla jubilación como un hechonegativo.Nosotrosqueremos

añadir la ideade quesi lajubilación significa muerte,fin del“rol vital-laboral”, el envejecimiento
• engeneraltambiénserárechazado.

En fin, estasalida,separación,o situacióndetránsitoqueeslajubilación puedevivirse de
• distintas maneras.Por ello, al igual que mucho presosse adaptanrápidamenteal mundo
• “exterior” (o divorciadosque superansu crisis), a la jubilaciónuno puedeadaptarsede forma
• sino fácil sí menoscomplicadade lo queseplantea.En cambio, en la mayorpartede los casos
• los mayoresantela jubilación seencontraránperdidos,desorientados,cual presoque no sabe

dóndeir ni quéhacer.El trabajomarcabaun horario(al igual quela vida enun internado)y unas
relacionessociales(al igual quelo hacíael matrimonioantesdela separaciónconyugal,pe.).

• De formageneral,seobservaquela adaptaciónal periodopostíaboral,aestaliberación
• del trabajo,no sueleser fácil paracasi ninguna persona.Ello dependerácomo ya secomentó
• anteriormentede diversosfactorescomola actitudanteel trabajo,puescuantomás“cárcel” haya
• significado el trabajo más dificil puede ser la adaptación al cambio. Pero si este
• “encarcelamiento”laboral se percibíade manerasatisfactoriay se compartíacon otro tipo de
• prácticas,tambiénpodemosdecir quela personanotarámenosel tránsito a la nuevasituación.
• Porello, vemosqueno haynadade simpleporqueunasmismasactitudeshaciael trabajoy hacia
• el ociopuedenderivaren vivenciasy percepcionesdistintashaciala jubilación. Con todos estos
• paralelismoscitadoshemosintentadoreflejar quela vivenciadelajubilación puedesignificaruna
• liberacióno una cárcel;una satisfacciónpor habercumplido o la sensaciónde inutilidad; una
• separacióno una posibilidadde abrir otrasrelaciones;unanuevaetapade la vida o la muerte.
• Nos estamosdecantandohaciaunasposturasu otrasporcuestiónde orden, pero quedaclaro
• queun mismofenómeno,comolajubilación, construyeen las mismaspersonasrepresentaciones
• contrapuestas.

e
• 8.4.4. La jubilacióncomo rechazo
e
• Las estructurasdiscursivastratadashastaahoratransmitenunasactitudesbastante
• positivas/moderadashaciala jubilación (aceptación,liberación,oportunidad).Sin embargo,
• en este apartadodesarrollaremosla animadversiónhacia la jubilación, aunqueya se ha
• dejadoclaroquela ambiguedady el encontrardiscursosde cualquiertipo en un mismonivel
• y géneroes la tónica común. De todas maneras,los discursosde no aceptaciónde la
• situacióndejubiladosseencuentranmayormenteen los jubilados/asde nivel alto o en los
• jubilados/asque siendo de menornivel desempeñabansustrabajosmásallá de los motivos
• instrumentalesy materiales(sonpor ejemplo, algunostrabajadoresautónomos,artesanos,
• agricultores o dueños de pequeñosnegocios). Se identifica el no trabajar “con ir al
• hospital”, con enfermedad.En estesentidose rechazala jubilación en cuantoque implica
• “fin, pasividad,enfermedad”,sin embargo,seacepta(e incluso desea)si se identifica con
• “pensióngratuita”y poder trabajaro estaractivosen lo que sequiera.
e

“he trabajadoenel campoy heestadoconformeconel míoy esmásmehejubiladodespuésdemi tiempo
- Y yo tambiénheestado...y yo tambiénheestadoconformecon el nilo y estoyporquehaymuchosqueme
dicen: “tAv. esquetrabajasmucho!”,mientraspuedaesqueestoybieny ledigo: “Mejor quiero trabajarque
no ir al... al hospital” porqueme gustatrabajar,claroquehetrabajadoenel campoy sigo trabajandolo que
puedo,cadauno ctasufin.” (0131:5-6)

e
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Es que claro csun saltomuy grandede estaren activo, resolverlos problemasquetienes,y despuésde
repente,licuasa los 65 añosy “señor, ustedva noesútil”

.

- Tearrinconan(...)

- Tearriman,entrenlosjóvenes...”(GDS:2)

Nos encontramoscon variostipos de rechazoa la jubilación que noshacenpensar

que todos/aslos mayores,enuno u otro sentido,reniegandc la misma:
1) Rechazanla jubilación los que han sido jubilados prematuramente:por motivos de

— enfermedad, accidente laboral, de reestructuraciónde la empresa. etc. Se trata de
• jubilados/asdecualquiernivel socio-económico.Portanto, se observaunaestrecharelación
• entrelas actitudeshaciala jubilación, el momentoy motivo dejubilación.
• 2) Rechazanla jubilación en cuanto que ha significado un apartamientobrusco de sus
• profesiones,la “muerte definitiva” de su carreralaboral, queverdaderamenteles gustabay
• les aportabaalgo más que beneficioseconómicos(prestigio social, relaciones,proyectos
• fUturos, autoestima,etc.).Estosdiscursossuelenser característicosde los jubilados/asde
• nivel alto cuyascondicionesde trabajoeranmuy positivasy teníandeterminadopoder de
• decisióny elecciónsobresustareas.
• 3) Rechazanla pasividadque reportala jubilación, porello en el momentoque encuentren
• algo que supla sus trabajos(muchoscontinúantrabajandomás allá de la edadoficial) se
• adaptaránincluso más fácilmenteque los de medio y bajo que deseabanla jubilación pero
• tienenmenosrecursos(estudios,ingresos)para afrontar el vacio posterior.Pero lo de la
• adaptación/noadaptaciónno estátanclaro: el quehayatenido el trabajocomo centrode sus
• vidas(sea de uno u otro nivel) tendrámásdificil la adaptación;pero aún serámásdificil el

que no hayadesarrolladootras facetaso ahorano las desarrolle.El estarsocializadospara
• el trabajopuedeserparatodosun handicapen lajubilación.
• 4) Rechazanla jubilación las personasque la identifican con vejez dependiente,inutilidad,
• muerte(ver capítulo 10).

• 5) Muchos rechazanlajubilación en principio, en la primera fase(estatusalto, satisfacción
• trabajo), y otros más tarde, despuésde la “euforia” (estatusmedio y bajo, menor
• preparacióny expectativas)(ver 8.1.).
• 6) Rechazanla jubilación aquellasjubiladasque lo viven como “una vuelta al hogar” o
• aquellasamasde casamayoresquepercibenel malestardel maridouna vezjubilado.
• Llama la atenciónel hechode que esténde acuerdocon serjubilados en cuantoa
• “pensionistas” que cobran una pensión, pero no lo están si ser jubilados implica estar
• “parados,pasivos, retirados” (véasecapítulo 10). Muchosmayorespiensanque los que
• rechazanla jubilación es porque estána gusto en sus trabajos,han sido trabajos“más
• cómodos”y llevaderos32.Porello, de formageneral,los discursosde rechazoseencuentran
• en las profesionesmáscualificadas.A muchosleshubiesegustadocontinuartrabajandoalgo
• más;se“hanvisto obligados”ajubilarse.

• “podía habermejubiladoel 19 deEnero,a los 65. Si hubierapodidohastalos 70. puesyo sigo. Salíde laescuela
• noroileva era, i’amos.forzosa,jubilación forzosa.La voluntariadelos 60 años,quepodíahaberlacogido...,no la
• cogí.Y teníamiedodequedespués,en casa,meiba a...” (EM7:2)

eraun enamoradode laenseñanza,he estadomuy a gusto dandoclase~EM1S19:2)me entreteníaconla
clase,con los alumnos,aminomcentusiasmaningunaotracosa(...) Lo echodemenos”(EM1819:6)

• “por reglageneralllegamostodosa los65 relativamentebien lo queno podemoshacertrabajosqueantes
• hacíasy hacerlo quetepodíanmandarenhoras,yerotodosnosquedamosdespagadosal jubilarse.yo hablo

• 32 Esta idea se comenté en el capítulo Y cuando citaban ‘otras profesiones menos duras que las
• nuestras’ (ver GDS:22, pe.). Estos mayores muestran un discurso muy critico frente a determinadas
• profesiones cuya “relativa dureza” no justifica sus altas pensiones y destacan la desigualdad en las

pensiones (capitulo 8.3.). Todo ello incide sobre la postura ante la jubilación. Véase por ejemplo EM1O:7
criticando la desigualdad ante la jubilación.
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por mí, si fuera otra cosayo querría llegar a más... (...) Yo estoy desnagadoporqueme encontrabacon
condicionesdecontinuar

.

- Yo hubiesecontinuadotrabajando...”(GDS:19,y véaseGD5:15,EMI2:5-6, EM1:l, EM2O:6)

Muchos confUnden-mezclanel fin laboral con otras situaciones:soledad, falta de
actividadalternativa,saluddeteriorada...Portodo ello rechazanlajubilación, comounaformade
protestar ante su situación peculiar-personal,pero que, según observamoses bastante
generalizada:

así no se hacenada, estáuno aburridoy no hayambienteparanada,y no megustaestarasí parado,sin
trabajar(...) ahoraaquí durmiendoy nada ~Aquí encasametido,porquecomometeníaquequedarcon
mi mujerque no sepuedemoverni andarni salir ni nada,porqueella teníadeartrosis,azúcary esascosas,
puesaquí en casahaciendo las cosasdc casa y tal, y nada,porque no podía salir a parteninguna...”
(EM 15:2)

Diversos estudios (Friedman y Havighurst, 1954; Kalish, 1991; Sáez et al, 1996)
demuestranque allí dondela profesiónno significabaparala personamás que una fUente de
beneficioseconómicos(valor instrumentaldel trabajo),existíauna mayorpropensióna dejarla
actividadprofesional;por el contrario,dondeno predominabanlos valoreseconómicossino los
expresivos(funciónsocialo filantrópica,posibilidadesde lograrcontactossociales,de mejorarse
a sí mismo y de enriquecersecon nuevas experiencias,ampliación de horizontes, etc.) las
personasseenfrentabana la jubilacióncon unaactitud de signomásbiennegativo,queeslo que
en esteapartadocomprobamos.

Tanto paraun ejecutivocomo paraun obreromenoscualificadoel fin del trabajopuede
tener efectos nenativos, aunquepor diferentes motivos. Fitzgerald (1988:25-32), ejecutivo
jubilado, cuentaasí la importanciadel trabajoa distintosnivelesy las consecuenciasde perderlo:
“he descubiertoqueel trabajoproporcionala basesobrela quemantenersede piesen el mundo.
Es un vehículoparasuperarnuestradependenciaadolescente,paraconseguirla confianzaque
provienede la atitosuficiencia. Ganamosel respetode los demásdemostrandoque podemos
abrimoscamino...El trabajoproporcionala necesariaaudienciaparaensayarnuevasaptitudesy
diferentesconductas.Es el escenarioenel quese noscomparaconlas expectativasde los demás
y paradescubrirnuestropropio y confortableequilibrio...” (p.28).

Para muchaspersonas,pues, el trabajo significa el recursomás importantepara dar
sentidoa susvidas. Sin trabajarlavidano tienesentidoni interés:unosencuentranamenolo que
hacen; otrosdan un tono religioso al trabajo(como un don divino) como unaformade llevar a
cabounamisión sobrela tierra, etc. El trabajo serámuchomásvaloradoparaaquellaspersonas
queconsiderabansus empleoscomo fUentede sentidoy utilidad en susvidas. Perovemosque
no todaslas personasechande menossu trabajo.Por ejemplo, tan sólo el 19% de los que se
jubilaron (Shanaset al, 1968)declararonque la pérdidadel trabajo era primordial. Algunos
encontraronotras tareasquele satisfacíancomoel trabajo;otros, sentíanquehabíanjustificado
su existenciaa travésde muchosañosdetrabajoy queahorateníanquedescansary divertirse.
Siguiendoa Kalish (1991:170),“pocaspersonassediviertencon las tareasquerealizanen sus
empleos,aunque les gustanlas relaciones,el sentidode utilidad y el dinero quele reporta”.
Respectoa los empleadosde los escalonesmásaltos, directoresy profesionales,parecentener
un mayorcompromisoen sustrabajos,perono sepuedeafirmarrotundamentequepercibenlas
pérdidasde la jubilación en mayor medida que otros trabajadores.Todos sufrenpérdidasy
rechazande algúnmodo lajubilaciónsi suponeunamerinadelas ventajaslaborales.

Aragó(1986:301)defiendelamismatesisdequelas profesionescon peorescondiciones
de trabajosonlas quedesearánenmayormedidala jubilación. Sin embargo,el deseoserámenor
en las profesionesmásliberales, artesanales,vocacionales,en el queel sentidodel trabajono es
puramenteinstrumental.Perono sólo dependedel trabajoqueanteriormentese ha tenido, sino
ademásesel modo o maneraen cómouno seha ligado al trabajo.En efecto,expresaAragó,
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“el quese ataa la tareay vive no sólo de ella sino paraella; el queestá“casado”conel trabajo,
— sin máshorizontes,puedellegaraconcentrarsu interesesenlo profesional,de maneraquepara
— él no existanya ni hobbies,ni cultura, ni nadadiverso de lo estrictamentelaboral”. De todas

maneras,debemosapuntillar que muchasvecesel trabajoabarcatantasfacetasde la vida (es
cultura, eshobby, estodo) y tampocosepuededecirqueestaspersonassehancentradoen lo

— “estrictamentelaboraP’,puesenestoscasosel trabajoesalgomásquetareasy fUnciones;vamás
allá de lo “estrictamentelaboral”. De cualquiermodo, en estasituacióny de formageneral,dejar

a el trabajovieneasercomo“un divorcio o separaciód’comohemoscomentadoanteriormente.
a Observamosque el discursode los pre-jubiladossemuestracomo un “discursoen
• transición”, complejo de analizar. La prejubilación como situación “puente” entre la
• jubilación y el desempleo,producediscursosambiguosde rechazoy aceptacióna la vez. En
• concretolos prejubiladosmineros percibenla jubilación como <‘liberación” de un duro
• trabajo, pero tambiéntienen actitudesnegativassi profUndizamosen sus discursosalgo
• apáticos,con muchossilenciosy miedosrespectoal fUturo.

•
tampoco parami hasido un drama,perono hasido tampocode mi gustoporlo quete estoydiexendo:yo me

encuentrobien,meencuentrocapazdehacerunalabor...”(EM3:4) yo enprincipio no queríajubilarme,veoquela
• mayorpartedela gentequememdeave la jubilación comounaliberación,venel trabajocomounacargabíblica

,

• no sési esque les hanenseñadomal, no sési esqueyo estoymal enseñado,a mi eltrabajomegusta,meparece
• una forma de autorrealización...(EM3:4-5) .. Site aplatanas,mala cosa, y ése es el peligro grave de los
• prejubiladosy de los jubilados.oneva creoqueyo no lo vox’a tener(...~ measustaporejemplo,pequeñosratos,he
• tenidoquizás2 tardesdesdehace2 mesesy medio,deno tenerprogramadounaactividad,y me doy cuentaque,en

esemomento,empiezoa estarincómodo...” (EM3:6 o ver “GD6:14: “estar trabajandoy tal parecequeno
perose rehace,pues“yo sirvo paraalgo,valgoparaalgo” (...) llegaa lapreiubilacióno jubilación “québasa

• ¿quéyo ahora no sirvo paranada?”, y no ¡hombreno! (.3 que no se “apitone” (...) yero es que estás
• prejubiladoenuna empresa,enunaempresaqueestuvistetrabajando,queestuvistecobrandopor un trabajo
• queestuvistehacieíido.yero yunto!” GD6:14)

e
• Aunque están libres del trabajo siguen teniendo otras atadurasu obligaciones
• familiares, pero respectoa la prejubilación (en parte, por las elevadaspensiones)se
• muestranbastantesatisfechos.Si bien, al principio tendránun “discurso eufórico” por la
• liberacióndel trabajo, a medio plazo, su discursopuedenderivar(y así lo observamosen
• algunosprejubilados)haciael rechazoy frustraciónporser“tan jóvenesy no trabajarya”.
• No se siententan libres y liberados(por responsabilidadesfamiliares,parejaaúnactiva,hijos
• no emancipados)comoellospodíansuponer.

• “P.- A mi gustariamehacerotrascosas,por ejemplo,viajar a otrospaises,a Benidorm.a Málagaporaquí
• por España,tal peroaunquetehayasprejubiladotehasenganchadoigual ala familia por cosasfamiliares

que el hijo trabajao la mujero tal puestambiénpues...jno puedohacerlo! (...) ¡estoycortado!” (GD6:14: o
• ver página 15: “...pouuítínamarradosen el sistemaesede no poderhacercosaso vamos que nosotros
• queremoshacery tal, perodentrodel matrimonio nosvemosobligados,en unapalabra,a dar aportaciones
• económicasa los hijosy familia quetenemosalrededor,entoncesenestapartenegativa...”(0D6:15)
e
• En los nivelesmásaltos,como laactitudhacia el trabajo esy era máspositiva a
• pesarde que muchosde ellos tampocolo echande menos-en general,han tenido trabajos
• que les ha gustadomásque al restode mayores-,la actitud haciala jubilación es más

claramentede rechazo,al menosen principio. Decualquiermodo, a medio-largopíazosu
nivel formativo y dc ingresos les ofrece (mejor dicho, puede ofrecerles) más
posibilidadesde adaptaciónque a los/asde estratosmásdesfavorecidos.Estaadaptación

• dependeráde la actividadque ahorasuple al trabajo, que les satisfagay “realice” más o
menos.Es curiosoquelos mayoresde mejorextractosocialmanifiestana vecesun discurso
de rechazo(extremo) pero tambiénde deseo(en el otro polo), debido a lo que venimos
comentando:actitudespositivashaciael trabajounido aunamayorexpectativay posibilidad

e
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de actividades.Tambiénen el caso de los prejubiladoshemosencontradoestosdiscursos
híbridos y oscilantestanto haciael rechazocomo hacia la jubilación como posibilidad.
Genéricamente,observamosen los mayoresde mejoresnivelesque nadales satisfaceya
tantocomotrabajar.El apegoal trabajoy a la empresaeratal hastael puntode decirque:

“he queridoa la empresaconlocura,haymuchagentequede ella reniegapero yo hedicho que no porque
a mi la empresainc lía dadodecomer me hacriadoa mis 5 hijos y estoya la empresamuy agradecido.Hay
genteaquí que siempreestácabreada.Porquedicenque a ellos les han hecho...,pero a mí al revés,yo al
revés,estoya la empresaagradecidisimoporqueme hancriadoa mis 5 hijos queya esbastante...”(EM8:6)

eraeonocidisiíno;entrabay hablaba(...) aunquesetienenmuchasganasde jubilarse,después,cuandouno se
marchadespuésde tantosañostrabajando,puesyo echabaenfalta mi trabajo. mi mesa.ini mesa,esamesaque
tantoconoces,que hasestadomuchotiempoalli, en el mismo sitio..., y mi gente,el caféde abajo,el porteroque
me abria,todasestascosasyo las echabadc menos...”(EMl2:2 y ver 0D5:2-3: “yo hubiesecontinuadoalgo
porqueyo ya estu~’ jubiladoy hepedidocontinuar5 añosmás...”

)

Las expresionesmástajantese insultantesquetraslucenel rechazoa la jubilación y a
estaetapaengeneralderivande los de mayorestatus.Con suspalabras:lajubilación esuna
“putada”, los setentaaños,el envejecer,másque la jubilación en si. El hecho de que la
jubilación sea en estasedadesacabanpor identificarla y aplicando el insulto a ambos
procesos:

que no es broma lo que estoydiciendo, bebervino y consideroque la jubilación.., la jubilación no, los
setentaaños,es una jíilada (...). Ya puedendecirqueyo escribo historias,que yo hagoesto... todo esoes
unaputada. (...) uno no estonto y seve muy limitado y seve muy fastidiadoy sobretodo yo, quequisiera
vivir otravez,puesclaro,estoyviendoqueno...” (GD5:11)

El rechazo a la jubilación se denotaclaramenteen sus declaracionessobre la
intención de haber continuado trabajando (que no sólo se encuentra en algunos
prejubilados)másalláde la edadoficial.

“He trabajadohastalos 70 años,me he tenido que venir aqui porquesino tendríaqueseguir, que si yendoal
parlode unavaca,xendoa... porquela gentemeapreciaba(...) . . LLevabaa casarendidoporquea lo mejorbabia
atendido5 partos (...) taca,el perroy todos los bichos aquellos...Entoncessi echode menosel trabajo. Mira

.

estuve3 añosde jubiladoaún enFenol.perocornono podiadejarde trabajar,entoncessehabíamuertomi mujer...
mevine aqui” (EM2:2)

.y lo habéisdicho que...que en algunascosasno mc importaríatrabajardoshoras,treshoras,en algo que
a tino le guste(- Exaetoj.yo he dejadodetrabajarpor cuestiónde salud,yo tuve unaanginade pechoy tal y
por lo tanto...despuésde jubilado, heestadodosañosporqueinc encontrabamuy a nusto....(...) aquelloinc
entusiasmabay todavia seguiríasi es preciso,pero claro, siempre,teniendola libertadcomotenia de un
horarioqueel queinc lo mandabaerayo. claro.yo hesido, en eseaspecto,un pocoprivilegiado...” (GD5:6)

Son los mayores de estas profesiones más cualificadas los que defienden,
coherentemente,una edad de jubilación más tardía que indican, a su vez, una actitud
positiva haciael trabajoy de rechazohacia la jubilación como fin laboral. Dejan claro que
todo ello dependerádel tipo de trabajo que se tenía, ademásde las actitudeshacia el
mismo (véaseapartado8.2. sobrela “edadde jubilación”). Junto al rechazode la jubilación
por echardemenosel trabajo,el hechode tenerquepermanecerenel hogar(espacioenel que
no estánacostumbradosa estar) también explica que nieguen la jubilación si ello supone
“cerrazón”. El rechazose vuelverotundosi supone“ostracismo”,encerrarseen casa,hacer
“de recadero”o cualquierotra actividad que “les manden” y les prive de la libertad y de
estaren espaciospúblicos(empresa,bares,parques,clubes)quesonlos queprefieren.

(...) lo queno cambiaen mi, es queyo siemprehesido pococasero;mi profesión,quesiempreha sidode
estarpor la callex’ tal, puesyo encasamc cuesta...(...) acabamosdepasear,a las 5 acasa,perono tengola
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—, felicidadcompleta,a mi me gustaestarpor la calle. (- Esel ambienteque tú te hascreado).Yo es quelo he
hechoasítodala vida,tengoqueestarencasapuesestoyyeroyo estaríamásagustoenla calle...” (GD8:9)

Yo tambiéna la AsociaciónMusical Apolo, al Circulo Indusrialy a laFilá.
— - Puesyo tambiéna todo eso,peroa lo quemásvoy esa la FilA.

(...)- Yo igual, pero procurono quedarmemuchoencasa;eh

?

- Ami tambiénmegustasalirporahí.” (GDS:1O6 ver 0D5:12)

— Se percibeuna crítica directaa la infantilización de algunaspolíticasy medidasdel
— gobierno.No quierenseruna “carga social” para el Estadoy por ello piensanque aún
a podríanaportaralgo a la sociedad.Se sienten“desaprovechados”,aún puedenserútiles y
• capacesde aportaralgo, aunquesea menosintensamenteque cuandotrabajaban.Pueden
• aportaraún algo de su esfuerzoy tiempo,sevenjóvenesparaestarya “retirados”. Esto
• puedeconsiderarse,cuantomenos,comoun indicadorindirectode hostilidada la jubilación
• como pasividad(véaseGDS:16-17ó capitulo 11). La insistenciaen sus discursosde querer
• aportaralgo másdejatrasluciry escondeunabajaautorrealización,bajasatisfaccióncon lo
• que hacen,sesientendesvalorizados.Del principio a fin, sobretodo los jubiladosdel GD5
• (Estatus alto, Málaga) empiezan el discurso y lo acaban reivindicando una mayor
• participaciónde los mayores,un papelsocialmásreconocido(ver GD5:26y 29, pe.). Sin
• embargo,estosdiscursosno los encontramosen las voces de los jubilados/asde otros
• estratoscuyosdiscursosseencuentranen el eje“entre la aceptacióny la liberación”.

y los profesoreseméritosque les llaman?,buenopuesnosotrosdeberíamossertodos, cadauno en su
tema. ¿ch’?. crearuna estructuraque pudieraabsorberpueslas distintas profesioneseméritos:profesores

• eméritos,funcionarioseméritos,agenteseméritos.unos irían, otros no les apetecena...en condiciones
• esueejales.encondicionesespeciales,(...) nadadetrabajarocho horas,pero si dar unascharlas...

- Si, queseaprovecharandetu experiencia...
• - ¡Claro!, que se aprovecharanencierta maneradel Que tuvieraexperienciay otros no la tendrían,es decir
• porqueno haynadageneral (GD5:26y ver296 verG05:L6: “...No seestáaprovechandola experiencia

quesetieneentodoslos sentidosde lavida (...)cantidaddecosasquelosviejos podríanhacer...”

)

e
• El discursode los prejubiladosmineroses de los máscríticosde nuestroestudio.Las
• prejubilacionestal como están planteadasno generanpuestosde trabajo. Además se
• prejubila y jubila demasiadopronto: cuandose es un experto, no se aprovechasu
• experiencia(en esto coinciden con los mayoresque tuvieron mejorestrabajos). Las
• prejubilacionesse plantearoncomo una solución política-laboral, sin embargono está
• siendo así (GDG: 19). Critican la falta de formacióny de previsiónque lleva a continuos
• accidentesdebidoa lasimprudenciasy a la escasaprofesionalidad(ver GD6:19-20).
• Algunos de los jubilados de mejor posición socio-económicase muestrantanto
• insatisfechosantela jubilación como anteel trabajo pasado:se consideranunageneración
• desgraciada,o tal como ellos dicen“a contratiempo~~:“nos hapillado todo con elpaso
• cambiado”. Son más conscientesy críticos que otros mayorescuyos discursosson más
• conformistas,resignados.La percepciónde ser“generaciónmala”, como si de unacosecha
• se tratara, es un discurso común en los mayoresde nuestroestudio (véasecapitulo 7).
• Destaca,de nuevo, la centralidad del trabajo y no del ocio. Los de mayor estatusse
• muestrancríticos antela sociedadjuvenilista en la que no encajan:la sociedadestápoco
• preparadaparajubilación, paraenvejecer,parael ocio.e
• “futuro no tienesporquela sociedadte lo ha metidoen la cabezay te handicho: “A los sesentay cinco
• añosestáslibre, estás libre...”, y esto es un... y claro tú no te ves futuro, claro, no te ves futuro. La
• generaciónnuestra,además,en Españaconcretamente,ha sido una generaciónmuy mala la de la edad

mi~imí hemosido todoscon el pasocambiado(...- Malisima, malísima)todo con el tasocambiadoy la
jubilaciónnoshavenidocon el pasocambiado,no hayunaestructurasocial adecuadaparaqueun jubilado

• no sesientatotalmentesin hacernada,no existe,esono existe(...) no estoysatisfechode la jubilación, ni
• estuvesatisfechodel trabajotampoco,enningunaparte....

e
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(.3-Poresemotivo, ¿no?,porqueahoratevesque no encajasenningúnsitio, no encajas...”(GD5:4-5y ver
GD8:2: es un salto muy grandede estaren activo, resolver los problemasque tienes,y despuésde
repente,llegasa los 65 añosy “señor, ustedva no esútil”.?’

)

El rechazo a la jubilación puede debersea un rechazo más general al verse
desconectadosde la sociedadpor no trabajar.Dicen que no encajanni conjóvenesni con
mayores.Ello nos estáindicandouna clara desadaptacióno al menoscritica a la falta de
conexión intergeneracional.Se produceun debate(GD5:13-14, GD5:20) sobresi estáno
no desadaptadosy desconectados(¿o los desconectan?)de la sociedadactual (véase
epígrafe9.5. y capitulo 10). Atribuyen la responsabilidadde estasituaciónal enteabstracto
como es “el sistemade jubilacionesactual” o, también, al gobierno, las empresas,la
sociedadgeneralcomo responsablesde estassituacionesinjustas.Vemoscomo uno de los
pre-jubilados denuncia la desconexión“empresas-trabajadordespuésde la jubilación”.
Aunquecadavez se organizanmás asociaciones“para~~ y en pro de los mayores, las
empresas,los departamentosde RecursosHumanos,siguendesvinculadosde estetipo de
iniciativas y “olvidan” a sus “RecursosHumanos” una vez jubilados (véaseepígrafe9.3. y
9.5.2). Esto se añadea la desconexiónsocial generalque otros prejubiladosy jubilados
(GDG, GD8, GD5, EMIO, EM3) manifiestany hemoscomentado.Esta pérdidarelacional
de los compañerosde trabajo(o la emancipacióny partidade los hijos) puededesembocar
en soledad,sobretodo en grandesurbespero tambiénen las zonasrurales“abandonadas”
por los jóvenes,másde lo quea priori sepuedepensar(véase9.1.7.).En cualquiercaso,la
soledades destacadacomo uno de los efectosde la jubilación, que no hace más que
aceniLtarel rechazoLacia la misma. El tema de la soledad,incluso entre los que tienen
pareja,hijos/nietos...,estáindicandouna “desconexión”y dificil adaptación(Ver 9.5., pe.
GD8: 12 y 13 ó GD5:13: “... yo veoa nuestraedadunfantasmaquees/aso/edad’).

Los mayoresde nivelesfavorecidosno queríanjubilarseperoa largoplazo seránlos
que mejor podránadaptarseal “no trabajo” si han cultivado otras actividades,si pueden
cumplir sus expectativas/deseos,y porque además tienen más medios y recursos
económicos.En estosmayorescuriosamentepredominaun discursode rechazoperojunto a
una hostilidad también son capacesde ver la jubilación como oportunidad(en el otro
extremodel ejevalorativo). Sin embargo,la tónica dominanteesla sensaciónde vacíoy un
discursoconformista,resignado,pero unacomoretiro másquecomojúbilo:

Perosin embargomc anunciabanesoantesde retirarmey no queríaretirarme“ché. no. yo mc encuentro
bien ~urqué metengo queretirar?”, perotambiénpararetirartete dan tan buenascondicionesy demás
dices‘ché, puesesuna lástima...se tienequeaceptarla cosa”

.

- Perosi es que claro es que yo jubilado siemprepiensoQueesdomingoahora,porqueantestrabajábamos
¿no?lo únicoesque no nossentamos!,me levanto,yo mismo me levantomi mujerenseguida“¡ve a por el
pan!” (.. .>. esparalo quesirvo ahora,es la verdad,a por el pan,a por la niña, todoeso& La mavoria),pero
todos los díassoniguales”(GD8:5 o 0D8:18:“te limitas a tu entorno..(.1 ¡Ya no estamosparanadar

Si, tus hemosdeshumanizadotodo, (...) lahumanidadno existe...
- Te jubilas, cobrasy te callas(- Exacto);Esaesla politica que hay “toma, cogey ¡líalal”..” (GD5:30)

El mayoresalgo queestorba,esunapersonaque...
- Esquehapasadoya (.3 un número,un número....
- No. porqueno, porquenoproducenada...
- Puespor eso digo. ya eres un jubilado y eres un número, ¿no comprendes?(...) eres el trescientos
veintiochoy quecobrasveintedurosy se acabó (0D5:31)

8.4.5. Jubilación femenina: aceptación de las jubiladas y “jubilación
inexistente”de las amasdecasa
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Yapareceun tópico decirque“las mujeresno sejubilannunca~’, o queellas“se adaptan
— mejor que los hombres”.Hasta el momentomuchosestudioshan resueltode un plumazola
— jubilación femeninacon conclusionesde estetipo. Perola cuestiónva más allá. Cadavezhay
—~ másmujeresque trabajanfbera del hogar y por tanto se jubilan. Ello tendráconsecuencias

positivasy negativas,puesla sobrecargaquegeneralmentesufrenparacompatibilizartrabajoy
amadc casapuedeliberarseen la jubilación. Sin embargo,si las mujeresse hancentradoen su

a trabajo la jubilación (que sueleser sinónimode re-incorporaciónal hogar)puedesuponeruna
— cnsiscomoa los varoneso, si cabe,mayor.
a Aunque a lo largo de esteestudiosevan intercalandolos análisis intergénero,vamosa
w

• recalcarahoralas diferenciaspor géneronotablesen relaciónal tránsito a la jubilación. Cuando
• noscentramosen lasmujeres,sin embargo,las tipologíasmencionadasaúnnosresultanalgomás
• “incompletas”paradescribirlas diferentesrespuestasante¡a jubilación. No esfrecuenteobservar
• entre]asmujeresunaactitudquepuedacalificarsede pasiva.El hechode quelasjubiladassigan
• realizandoel trabajo no remuneradodentro del hogar es el principal motivo por el que no
• podemosgeneralizarel perfil de la “señorade la mecedora a todas las mayores>aunquesi
• hemosencontradoestaactitudde pasividady desánimoenalgunasmayoresentrevistadas(EMÓ,
• EMIé, EM17), que coincideque son mayoresmás delicadasde salud, con un entornosocial
• reducidoo inexistente-viudas-,enhábitatsurbanosy quehancumplidoya los 75.
• Parala mayoriade las mujeres,la jubilación no suponeun cambio tan bruscoen las
• actividadescomoenel casodelos hombres,ya quelasdemandasasociadasal rol de amade casa
• siguen estructurandola mayor parte del tiempo cotidiano. Para describirla respuestade las
• mujeresantela jubilación hacenfalta, portanto, categoríasquedencuentadela formaen quese
• asumeel desempeñoexclusivodelrol de amade casa33.La vivenciade la jubilación en la mujer
• es, comoya se ha señalado,máscomplejaporquesu trayectorialaboral no ha sidotan lineal y
• continuacomo la de ellos. Las mujeresque han trabajadoen el mercadolaboral han seguido
• realizandolas tareasdel hogary esoproduceque(aunquesu rol centralhayasido su profesión)
• el hogar del que salieron puede servirles (aunque no siempre,y menos en las mujeres
• trabajadorasflituras) de “colchón”34.
• Parala mayoríadelasmujeres,lajubilaciónno suponeun cesede la actividadeconómica
• sino un cambiodel tipo de actividades.LasmujeresquehantrabajadoRierade casaabandonan
• sólo uno de los múltiples roles que handesempeñadode forma simultáneaa lo largo de su
• trayectoriavital, pero conservantodos los demás,englobadosbajo el rol múltiple de ama de
• casa. La actitud de las mujeresante la jubilación debe sercontemplada,por tanto, desdela
• perspectivade su actitud ante el rol de ama de casa(ver 9.3.2.). En el estudio de Agulló y
• Garridocitadonosencontramosconvariasreaccionesantelajubilaciónporpartede las mujeres
• trabajadoras.Peroantesde sacarconclusiones,veamosotrasposturaspercibidasdesdeestatésis
• en relación a las mujeres.Sólo apuntillar quela jubilación y el envejecimientono setratade un
• fenómenoneutral,ni un acontecimientohaciael que se puedapennanecerimpasible.Pero,de
• entrada,hemosde resaltarque no se obtienendiscursostan numerosossobrela jubilación
• desdelas mujeresy tampocodesdelos GD mixtos, sino que las conversacionesderivaron
• máshaciaotrostemascomo las preocupacionesfuturas,los hijos, la familia, la educación,el

e
• ~ A partir de esta idea proponemos, sin pretender ser exhaustivos, siguiendo a Agulló y Garrido <1996,

1997a) los siguientes otros’ tipos (adoptando la concepción weberiana, abierta y flexible de “tipo ideal”) de
• transición a la jubilación y envejecimiento aplicable a las mujeres mayores, que aquí sólo mencionaremos:
• jubilación corporal o tisiológica, jubilación filiaL jubilación de la pareja, ame de case mayor, jubilación laboral, jubilada
• biperacliva o sobrecargada, jubilada madura, jubilación psióoidgíce, jubilación social y última etapa.

~ El volver a realizar las tareas del hogar,sobre todo para las mujeres de niveles favorecidos, puede ser
fuente de frustraciones en las que se reincide y les recuerda la limitación de posibilidades que el trabajar en el

• hogar supone. Muchas se sienten atadas, con estrés, y con mayores problemas en el hogar que cuando
• trabajaban, fundamentalmente en las mujeres de clase media-afta donde la identificación con el rol de ama de

case es secundario (véase Agulló y Garrido, 1996).e
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duro pasadolaboral. Resultacomprensible,no envano, quelajubilación seaun temacentral
en los varonesjubilados más que en las mujeres, aunque sean jubiladas. Si todos los
jubiladossonconscientesdeltránsito aestaetapacuandodejande trabajar,no ocurreasi en
las mujeres.Las jubiladassi quepercibenestefin del trabajo remunerado,pero las amasde
casa no lo perciben en el sentido estricto del término pero sí en cuanto que ven la
“jubilación” como algo imposibleporqueel trabajodoméstico“no seconsideratrabajo”. Su
discursoesde protestaanteesajubilación queparaellas“nuncallega”. Diferenciemosestos
discursosen las mayores:el de las trabajadorasjubiladasy el de lasamasde casa.

Los discursosde las jubiladas oscilanentrela liberacióndel trabajopasadoy la
aceptación de la jubilación. Al menos se distinguen dos tipos de discursosfemeninos.
Recordemosque las de mayor estatusmanifestabanun mayor rechazoa la jubilación, pero
las actitudesmásgeneralesson de liberaciónpor partede las mujeresde estatusmedio y
bajo, quesonla mayoría. Se tratade unaliberacióndel papel detrabajadora,puesdel rol de
ama de casa“no se jubila nunca”. Predominael discursode liberación porquerecordemos
que las actitudeshaciael trabajo (derivadasde las condicioneslaborales)de las mujeresde
capassocialesmásbajaseranbastantenegativas,y de ahí sederivaráel deseode alcanzarla
jubilación. Las diferenciaspor género son claramenteobservablesy además,tanto ellos
como ellasreconocenquehay formasdistintasde vivir la jubilación en relaciónal sexo:

el hombreal jubilarle. ahí se cortó su vida (.1 muchospero muchísimos(H.- Si hay), porqueyo tengo
muchoscompañeros~ tu le digo, “pero es que¿noencuentrasotro aliciente?A mí no me hablesmásde la
fábriew yo ya me he jubilado, yo no quiero sabernadade la fábrica...”, “¿por qué tienesobsesiónen la
fábrica!. ¿porquéno te vasa un este de jubiladoso awdasa... que hacefalta muchagente?,(...)“queeres
un hombrequeestásfuertey todavíapuedes.¿porqué?”.”¡ah! yo ya mc he jubilado,va hetrabajado,ya me
he jubilado”, pero ¡eso no!, esoyo loveo queesono es asíy ya le digo (...) y no y “si allí llegay sesientax
no y ‘tite voy al bara turnarunacopita”’. y así muchos...

.

M.- Yo piensoque el hombreseha jubiladoy ahísehaacabadotodo

.

II.- ílav partede hojiíbresque sehan jubiladoparano hacernaday qué le vamosa hacer!,pero hay parte
de hombresque sehaujubiladoy sehan puestoa trabajar...”(GD3:20)

Establecidaslas diferenciasbásicaspor estatusveamosel discurso predominante
sobre “liberación” (y aceptación,más que deseo)de las jubiladas de nuestro estudio.
Algunas,pero de forma menosdestacadaque tos jubilados (véaseapanado8.4.3.)incluso
percibenestaetapacomo “oportunidad”, como posibilidad(posicióndiscursivamáspositiva
en aqueleje imaginarioquehabíamosperfilado) de realizarotrasactividadesy de disfrutar,
o al menosdescansar,algo másqueen su pasado.El predominodel discursode liberación
del cansancio,sensaciónde “habercumplidoya” una“misión”, quedapatenteen susvoces:

“ahora~‘amecostabamucho...,esteúltimo añoquehe estadoya scmc hacíamuycuestaarriba,yo ya notabaque
éstebrazo no lo tenia bien porqueme dolia... (EM4:1) porquetuve un problemacon estehombro, estuve
haciendomucharehabilitacióny todo, ya me costabamucho,y dije “ahoraya si quenecesitoiubilanne”. poreso

.

porqueva no trabajabacuinoantes(...) no podiatrabajarcomoentoncesy ya decía: ‘ahoranecesitojubilarme”,eso
sí que. de verdad,va ]o estabadeseando”(EM4:2) .. piensoque he cumplidounamisión, que he podido trabajar
hastalos 65, desdequeempecé...”(EM4 10)

Yo esto;’ contentade habermeretirado(- Yo también)porquehepeleadomuchocontoda la gente,peroquea
última horaya estabacausada:las cuentasva no mesalían...Queríacontar,contar(...)
- Si, si, la personatieneminasde descansar

.

- Estamosmuycontemosdeestarretiradas¡mucho!” (GD9:2y ver0D9:3 o verEM1819:2: “teníaqueestarde
corredoradc un sitio a otro, entonceslas prisas..,y ahoralajubilación pueseso,seha serenado.Y lo malo
de la jubilación esque tienesquetenerlos añosquetiene queser.Lo buenohubierasido 10 6 12 añosantes

,

escuandose puededisfrutar.” WM1819:2)
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Sólo unatercerapartede las mujeresmayoresson‘jubiladas” en cuantoque tienen
— pensiónpropia, pero ello no implica que sólo hayantrabajadoremuneradamenteeste35%

de mujeres. La realidad de nuestro estudio (recordemosque siempreseria mejor decir
— represenwcionesde la realidac4 másbien),y la realidadmásgeneral(comprobadaen otras

investigaciones)nosdemuestraque las mayoreshan trabajadode forma remuneradapero
— sin contratopor lo que ahorano percibenpensiónpropia. Sonconsideradasoficialmente

amas de casa” cuando deberíanser “jubiladas”. Puede comprobarsecomo choca la
a autoidentificacióncomo amas de casaque en verdad podríanser jubiladasporque han
a trabajado.Esta confúsiónseha manifestadodesdela selecciónde nuestrasparticipantes
• (autodenominadasalgunasamasde casay luego manifestabanhaber“trabajadoalgo”) hasta
• el final de los análisis (no ocurre así con las de mayor estatusque se han identificado
• prioritariamentecon su papel de trabajadorasy luego dejubiladas,no como amasde casa)
• (véase capítulo 1 0). Parececuriosala tendenciafemeninaa considerarsejubiladas’ por el
• hechode cobrarla pensióndejubilación o viudedaddel esposo(Bazo, 1990:96-97),situación

contrastadatambiénen otros estudios.Su percepciónprovieneen muchoscasosdel hecho de
cobrarla pensióno de sobrepasarla edaddejubilación; no de su propio trabajo(la mayorparte
han sido amasde casa),lo cual es indicativo de la dependenciadel estatusdel maridohastael

• final de susdías. Perono setrata de un embrollo conceptualpropio de nuestroestudiosino
• de la dificultad de separara las mujeresmayoresde nivel medioy bajoen “amasde casa”y
• ‘jubiladas” porquemuchashandesempeñadoambosroles. Unassedeclaranamasdecasa
• y han trabajado.otrassedeclaran“jubiladas” y han sido amasde casa.La contUsión
• está servida pero eso no impide, aunquesi dificulta, distinguir y analizar los distintos
• discursos.Las jubiladas, de todasmaneras,aunquehan vivido el tránsito a la jubilación
• tampoco tienen un discurso muy estructuradoy claro en torno a la misma porque
• obviamentesu transicióna la pasividadno se da tajantemente:siguensiendo amasde casa,
• colaborando,y el pasoabruptoal tiempolibre y liberadono esvivido como los hombres.

• “ Yo ningunoporquesigo haciendolo mismo,hago la mismavida. porquecomoestoyayudandoencasa,pues
mira, y soyfeliz taínbícnas¡,ayudandoa mr hennanaen el comercio...(...)

• - Si esquelos hombressi queestánbienperonosotras... igual que antes

!

• - ¡O peor! porque...”(GD9:7)e
• Las referenciassobrela continuidad en el trabajo domésticoson, como decimos,
• muy numerosas(véaseapartado9.3.). En cualquiercaso sus actitudeshacia la jubilación
• son positivas:no echande menosel trabajo (en concretolas pésimascondiciones)pero sí
• las relacionesy la mayorvalorizaciónque teníanincluso en trabajospoco cualificados.
• Reconocenque al menos su trabajo extradomésticotenía una determinadavaloración
• “monetaria” y consideraciónsocial, aunquemínima, frentea la desconsideracióndel papel
• de amade casaque ahoraretomancomo rol principal en sus vidas. Las mismasjubiladas
• distinguen sus actitudes de las de las amas de casa a las que perciben como más
• conformistasy pasivasen algunasde sus actividades.
e
• “...cuandomc quedéasí tanparada,lo echabademenos.el hablarconellas 1..) íbamosjuntasy nos llevábamos
• muy bien oye y hablábamosy luego bajábamosa tomarun cafési erapreciso (EM4:2) Necesitábamospues
• hablar,porqueyo aquí,enmi casa.hablopocoy allí con las compañerassihablaba,a la salida...”(EM4:3: o ver

EM1819:8: “.me jubilé y la verdad es queno me volví a acordar,no me preocupémásmi trabajo ni la
tienday eso,Luegosegnimosyendoa Lumbralesy laspersonas,lasdientasqueyo teníaen la tiendapues
se alegrande yermey yo me alegromucho de verlas a ellas. Charlamos,yo las saludoy ellas se van

• conteutisimas...”o ver G02:3: “. las que hemostrabajadoantestenemosque haceralgo, tenemosque..

.

• que.,.Queno podemosestarencasa.nosfalta algo,salir, ir a un sitio, ir a otro...

)

e
e
e
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Otrasrechazanla jubilación como pasividady fin de relacionessociales;procuranno
estarsolas, huyen de estarencerradasen casa,se buscan otras actividadesy relaciones
extradomésticas...Identifican la pasividad, la jubilación laboral con “ser mayo?’. Para
muchasde estasmujeres la jubilación ha supuestoun “fin” (desdeestepunto de vista la
rechazan)pero tambiénla “oportunidad”de realizarotrasactividadesque antesno habían
hecho:ocio, disfrutar,relacionarse,etc.

“lías estadotrabajando,terminasde... de... te jubilas, pues..,esquesetecae..,aunquetengasquehacerlo
de la casa.,.yo, la casalo mismo que.. endondeme dejo las tijeras, allí las encuentro,allí nadieme toca,
pueslodo el díametidaencasateaburresy así, de esamanera:“¡Uy, metengoque ir a este sitio!, metengo
que levantara estahora, voy a haceresto,voy a hacerlo otro”, ya tienes..,ya estás.Perola personaque no
ha trabaiado...tranquilaen casa.lo mismo... o seaque no echanadaenfalta. Nosotrasque hemostrabajado
fiera. sí (...) Teníamosesaactividad,yo porejemplome levantabaa las cinco de la mañana,cogíael coche
de las seis, me iba a trabajara Madrid, luegovolvía, puesporla tardeya teníaque hacerlas cosas,pero ya
habíaestadotodala mañanaocupada.”(0D2:17yverGD2:23)

El nivel de pensionesy otros mediosdisponibles(relaciones,salud, p.c.) también
incide sobreun discurso de mayor o menorhostilidad a la jubilación. En relación a los
ingresomuchasde las mujerestienenun discursode conformidadexagerado(máslas amas
de casay en zonasrurales)en relacióna los ínfimos nivelesde las mismas.Aunquealguna
destacala seguridadeconómicaque entrañapercibir una pensión(aunqueseamínima), la
mayoría reflejan un discursode protesta(más las trabajadorasy en zonasurbanas)en
relacióna las bajaspensionesy el mínimo poderadquisitivo que ellastienen(véasecapítulo
8). Sobretodo observamosen las fichas técnicasde las participanteslas pensionesrisibles
de la mayor parte de las viudas (las de las jubiladas son “algo” más elevadas),como
percibimosde sus discursosque resaltabanla realizaciónde actividades“en plan baratito”
(GD2:14) o el deseode seguirtrabajandoparaganaralgomás(GD7). El llegar a fin de mes
se conviertepara algunasen un jeroglífico, un puzzle, un dilema dificil de resolver (ver
GD2:7, GD9 ó discursosfemeninosde GD7, GD3, pe.).

Las actitudeshacia la jubilación son ambiguas,de rechazo o aceptaciónsegúnel
aspectoque consideremos.Pareceque no tiene un discurso tan definido como los
hombressobrela jubilación. Siguen sintiendo la misma consideración(¿desconsideración?)
social como mujeresmayores.Pero, al contrario de lo que podíamospensarlas mujeres
tienenun discursomásallá de familia, pero eso sólo las que hantrabajadofuera del hogar
no así las amasde casa.Se trata de unosdiscursoscomplejos,referidosmásbienal proceso
de envejecimientoquea lajubilacion:
- porunaparte,parecensatisfechasy muestranunosdiscursospositivos haciaestaetapaen
comparacióncon su pasadotanrepresory limitado (liberación“tardía” pero liberación);
- pero por otra parte,sientenfrustración(“demasiadotardepara...”) por no poderhacer
más cosas por culpa de ese pasadoy de la subordinaciónque han soportado (actitud
negativaen comparacióncon la situaciónactualde lasmujeresy otrosmayores).Se sienten
tan desvalorizadascomo siempre.Aún hoy sesiguen sintiendo“inferiores”, acomplejadas.
Es un discursomáscontestatario(másen zonasurbanas).
- además,otraactitudes la de resignación,conformismo,aceptación,cuandocomparanla
situaciónpasada,la actualy “lo que hubiesepodido habersido y no fue”. Piensanque no
han completadosus deseos.,.pero se conformany resignancon la “liviana” libertad que
ahorahanalcanzado(liviana porquela pensiónesbaja, su salud másdeteriorada,estánmás
solas,menorpreparación,etc.; su situaciónesobjetivamentepeor).

Segúntomemosunosdiscursosu otros las actitudesson positivaso negativas.Unas
más o menos liberadas, otras más sobrecargadas,pero son opiniones ambiguas,
abarcandoese continuurn imaginario sobre el que estamossituando los discursos.Las
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jubiladasestáncontentasde habersejubilado pero comentanque“no saben”estarparadas.
Se ve clara la centralidadde la actividad.Son muy activas aunqueseacon laboresdel
hogar.Perono lo sontodas:otrasdicenque procuranhacerlo mínimo “cuandopueden”:

— ¡ya he trabajado bastante!... “ya he cumplido”... (EM4:1O). Ahora quierendisfrutar y
otorgana la jubilación un significado más positivo: posibilidad de ocio, de descanso,de
relacion...

Recordemosqueen los ámbitosruralese intermedios,muchosmayores(no sólo las
— mujeres)continúantrabajandoaunquesehayanjubilado. En los discursosruralesel tránsito

a la jubilación no estan bruscocomo en las zonasurbanas,y poresolas actitudeshacia law

• misma no son de rechazo,sino de aceptacióny liberaciónde “alguna parte” del trabajo.La
• jubilación pareceuna situaciónideal: suponecobraruna pensión(queotorgaseguridad)y
• seguirtrabajando“en lo que sepueda”.En las mujeresmayoresde las zonasruralesy de
• estasprofesionesencontramosque siguenyendoa trabajarayudandoa sus hijos, marido o
• paracomplementarsubajapensión(véaseapartado9.3.1.).Peroen ellas se añadeun matiz
• interesante:oficialmentemuchasaparecencomo “amasde casa”cuandoen realidadsiempre
• hantrabajado,y aún continúantrabajando.Podemosdecirque “nuncasejubilarán” por tres
• circunstanciasqueen los hombresno seobservan:
• 1) Nuncahantrabajadooficialmente,han sido consideradas“amasde casa”.
• 2) Nuncahancotizado(aúnhabiendotrabajado),por lo que nuncaserán“jubiladas”
• percibiendopensiónpropia.
• 3) Siguentrabajadodel mismomodo: extraoficialmente.

• Por tanto, la jubilación esinexistenteparalas amasde casa.Pero,aunquelas amas
• de casano tienendiscursossobre“su” experienciade lajubilación, sí evocanunosdiscursos
• en relación a la jubilación del marido (como “jubilada consorte”),de algún familiar o de
• alguien de su entorno.Recordemosque la jubilación no es una vivenciasólo personale
• individual sino psicosociológica.Por tanto, no hemos encontradodiscursos“neutrales”
• sobre la jubilación (porque a todos afecta), pero sí podemosdecir que unos mayores
• permanecenmás indemnesque otros antelajubilación: las amasde casa,obviamente,son
• las que menoshablanporqueles afectamenosdirectamente.Peroello no las exime de los
• efectosde lajubilación de su parejay entorno.La jubilación no esindiferenteni paralas que
• no han trabajadoremuneradamente.Ellos mismos reconocenlos efectosque puedetener
• sobreel matrimonio, la pareja(ver pe. GD3:40).
• Como veremosmás ampliamenteen el capítulo9.3.2., las mujeresmayorestienen
• diferentestipos de discursorespectoal papel de amasde casa:de queja, de aceptación,o
• ambigúedad.Algunasson conscientesdel papelde urnade casa“eterno”; otrasseresignan
• más,no protestan.Pero,engeneral,sepuededecirquelas amasde casatienenun discursomás
• conformistay resignado.Quedabastanteclaroque no protestantanto del papeldel amade casa
• comode la desvalorizacióndel mismo, del cansancio,delpocoapoyoen lastareasporpartede
• susparejase hijos/as,de la soledad,del miedo futuro... Peroestaideala compartentanto amas
• decasacomolastrabajadoras-quesuelenseramasde casaal mismotiempo-.

- El trabajode la mujeresuna rutina, que lo mismo daque seaprincipio de la semanaque a finalesporqueel
trabajo,el cocinar,cl díaa dia, estodoslos díaslo mismo,desdequetelevantasporlamañanahastalanoche.
(...)- No variamucho...

• - Yo, siempreigual, acocinar,a fregar, a limpiar, y todoslos díasigual. (...)

• - “De casaFas,a casaCaifás”,
• - Es siemprela mismarutina,hija, esunavida muymuy...” (GD9:4)
e
• A pesarde las criticas a su pasado,de su situación precariay “límite” en las más
• activas..,sus discursossuelensermáspositivos.Y a la inversa,el discursomáspositivo en

e
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las mujeressuelenencontrarseen las que estánmásactivas(y las de estatusmásalto, como
veíamosen Agulló y Garrido, 1996).Las amasde casamáspasivascentransu discursosen
el hogary familia. Perono todaslas amasde casa:lasque sonmásactivas(salenmás,van al
Hogar...)tienenun discursomásamplio. Pero éstas,hoy por hoy, no sonla generalidad.

Muchasapreciansus vivencias actualesen relación a su pasadoalgo “vacío” y
siempreunido al ser “amas de casa”. Destacanque ahoraestánviviendo una liberación
(pensemosen la actitudesmásrenovadorasde “liberación” respectoa la menopausia...)’
aunqueseatardia, de su pasadoreprimido. Seencuentranmejorrespectoa supasado.Pero
en comparacióncon la situaciónactualde mayoresy mujeresmásjóvenesreconocenque su
situación económicaespésima,les amenazael problemade la soledad,el sentimientode
“frustración” de expectativasal esperara disfrutarcon su maridoy no conseguirlo,bienpor
haber enviudado bien por otros motivos. Todo ello produce que su identidad esté
mermada,que sigansiendodependientes,y que no encuentrenun papelimportantepor el
que vivir. Estaideapuederesumirsecon suspropiaspalabras“¿qué pinto ahora?... ¿Qué
he pintadoyo?” (GD2:20, ver capítulo7). En bocade estasmujereshemosencontradolos
discursosmásnegativosy mástemerosos.Si pudiéramosestablecerel perfil del discurso
másnegativo, lo encontraríamosen nuestroestudioen las amasde casa,viudas, con baja
pensión, de zonas urbanas o megaurbanas, de estatus bajo, con un entorno
relacional/familiarlimitado (soledad), de más edad y salud deteriorada.Pero recordemos
queno se refierena lajubilación sino a estaetapaen generalhaciala que todoslos mayores
tienendiscursosmás pesimistas.

La discursividadfemenina,aunqueaprecialos avancesde la mujer al que ellashan
llegadotarde(pero del que al menos estándisfrutandoun poco), estáteñida de temory
miedo (aperderla pocapensión,a seringresadasen residencias,a la soledad,pe.). Aunque
ahoraalgunasesténintentando“recuperarel tiempo perdido”, en general son las que se
autodefinencorno más “desgraciadas”.Se percibe estaetapa como el “fin”, el “último
trecho” en la vida... Además,el manifestarqueno tienennadaquedecir,esunamisma señalde
estadesvalorizaciónfemeninaqueestamoscomentando.

Nosotrosya tenemosla carrerahecha... 0

- Ya vamospara abajo,cuestaabajo...
- Es queya esel final, hija, el final ¿quévamosa esperar?”(GD2:32)

Es quela vida miestraestausencillaqueno sabemosquédecir
- Cornovesaunquesomosviejas..,no paramos¿eh?...el dma queparemos¡mal asunto1 (01)9:16)

De todas maneras,tanto mujerescomo hombressiguen pensandoque las mujeres
“soportan”mejor estaetapaporqueel papelde “ama de casa”las protegede la pasividad.
Perosobre esto no hay acuerdo,pues algunaspiensanque los hombresllevan peor la
jubilación; peroal mismo tiempoestánmáslibres queellas.Hay un claro debatesobrequién
lleva mejorla vivencia de la jubilación. Lo que si podemosdecir es que apartedel género
hay que considerarotrosfactores:actividad,salud, ingresos,mayoresperanzade vida (más
posibilidad de quedar viudas), etc. Pero, insistimos: el géneromarca una determinada
actividad, unos menoresingresos,una circunstanciafamiliar y unas responsabilidades
concretas.

“M- (...) te tiene~mtadade piesy manosy eso...El hombrepuessc hacenamigos,se van a jugar a la petanca
o hacenpartidasdc dominó, lo que sea,ellosestánmás..,no sé...
M,- Más libres
M.-... no, estánpeorquenosotras..
H.- no, pero...
H.-No, oiga, no,peor no,yo estoyalegreconesto,¿eh?
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(...)M.- ... Eso es que el hombreseaclimatamása decir... -ahí no hay reglassin excepción¿eh?-“pues 3t
ya soymayor, puesyo ahorasalgoconel compañeroy hechounapartidita, le traigo ala mujer el pany”...
la mujer no. yo al menoscreo que la mujerno, porqueconozcoa variascompañerasy eso,y todasbuscan

— otraactividad,salende la fábrica o salende sustrabajosy buscano bienlo queaquíla señora,porla iglesia
— - yor lo ~s1ucseasc busca yo tengo...” (01)3:14-15)

Comohemosvisto, sonlas amasdecasalas destinadasa soportartambiénlavivenciadel
a
— nido vacio” al partir los hijos, que habíansido el centro de su identidad como madrey
• cuidadora.Estasituaciónpodríatenerunparalelismoconla jubilaciónlaboral, desdeel momento
• en que sientenigualmenteuna “pérdida de identidad” y vacio en sus vidas. Sin embargo,la
• partida de los hijos para otras puede ser, también, una “liberación” de responsabilidades...
• Podemoscerraresteapartadodiciendo quesonlas amasde casamayores,las queestánsolasy
• tienen menosrecursos,junto a una mayor esperanzade vida, las que presentanuna de las -

• situacionesmásproblemáticascaraa un posiblefuturo de“dependenciay soledad”.No sólo las
• mujerestendránquehacerseconscientesde su problemáticasino queatodo el sistemapolítico-
• socialatañeconocerestarealidadquelasmayoresrepresentan.
• En general,las mujeresmayoresmanifiestanun clarorechazono a la jubilación sino
• a otro tipo de problemasquecoincidenen el entornode la jubilación: soledad,partidade los
• hijos, falta de apoyo, disminución de ingresosy relaciones,etc. Como vemos algunasse
• sientenpeor ahoraque antes,pero no por la jubilación sino porotrascircunstanciasque las
• hacepercibirse“desgraciadas”y sobrecargadas(superposiciónde roles que en los varones
• no seobserva),y además“sin reconocimientode esta labor”. Las mujerescon mayores
• obligaciones familiares en estas edades obviamentetendrán actitudes negativas a la
• jubilación laboral, pero en realidad están rechazandolos problemasque esta etapa
• conileva.

e
e
e
e
e
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e
e
e
e
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e
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CAPITULO 9: ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO DE LOS MAYORES
EN LA ACTUALIDAD: TIEMPOS. TIPOS. DIMENSIONES, SIGNIFICADOS

“La vidano consisteenotra cosa que
en el repertoriodenuestroshaceres”(Ortegay Gasset)

“Una vida viactivaesunavejezprematura”(Goethe)

IiNTRODUCCION: Trabajoy actividadversnsjubilacióny vejez

?

En estecapítuloseintentadar respuestaa los siguientesinterrogantes:¿aquése dedican
las personasmayores:actividadesde ocio, de relaciónsocial, remuneradas?¿quésignificadosy
actitudesmuestranhacialas actividades?¿escentral la realizaciónde actividadeso predominala
pasividad?¿Existendiferenciasdiscursivasintergénero,por estatussocio-económicoo segúnsu
pasadolaboral?De entrada,nuestroobjeto de estudiopuedeparecerparadójico,puesestamos
tratando“la actividad” de una parte de la “población inactiva”. Al optar por esteobjeto de
estudioestamosdenunciando,al mismo tiempo, el conceptohomogeneizadorde “inactividad”
queseatribuye aestaetapa.Perono es cuestiónde dejarsellevar por el “deberser”, el ideal de
“mayor activo”, puescomo comprobaremos,no todoslos mayoresson activos.De hecho, la
pasividadescomúnen estasedades.Ello puedeentendersesi retomamoslas actitudesnegativas
haciael trabajo, la necesidadde jubilarseparadescansar.En cierto modo puedejustificarse
esa mayor pasividadporque ellos consideranque “ya han trabajado demasiado”y “se
merecen”un descanso,ocio pasivo,ocio activo o lo queprefieranrealizar.

Hoyvaloranla capacidadde elección,la libertad“una vezpor todas” de poderelegir
qué, cómo y con quién hacertal actividad.Entoncesnos preguntamos¿conqué autoridad
podemosllamarles“pasivos” despuésde conocersu dura trayectorialaboral pasaday no
respetar“su derechoal descanso”si muchosasí lo prefieren?¿porqué tiendea equipararse
el criterio de utilidad, productividad(e inclusosatisfacción)con determinadasactividadesy
no con otras? Antes de avanzar en el análisis recordemosel conceptode actividad aquí
utilizado. El significadoque se otorga a actividades más amplio que el utilizado en la EPA
(uNE)’ puesenlas encuestasoficialesseconsideraactiva a la personaquetrabaja,buscatrabajo
o estáen edaddetrabajar(ocupadosy parados)1.Sin embargonuestraconcepciónde actividad
va más allá del trabajo remuneradooficial. Por tanto, partimos de la no consideraciónde los
mayorescomopoblación inactiva, sino como personasque realizanactividadesde diversa
índole. No podemosconsiderarlesactivos según términos oficiales, pero tampocopodemos
definirlescomopoblacióninactiva porquesu actividadesnotablementealta y su utilización del
tiempo diversificada.Por ello podemoshablarde vejez activay creativasin ser productorao
productivaen el sentidoclásico.Es decir, la actividadseorientahacia otrasvías, quepuedenser
diferentes(o similares, segúnlas posibilidadesy preferencias)a la productividaddel ámbito
laboral.

Para este estudio el sentido de actividad será el siguiente: cuando hablemos de
“actividades” nos estamosrefiriendo a las actividadesque se realizan con cierto esfuerzoy
dedicación(trabajo remunerado,no remunerado,actividadesde ocio o en interacciónsocial).
Recordemosla diferenciaciónentrelabor, trabajoy acción que ya la autoraArendt (1958/74)
nos muestraen su obra “La condición humana”. Queremosretomaralgunos puntos de este
enfoquequeadaptaideasde pensadoresclásicos(Aristóteles,SanAgustín, Kant, Locke, Marx,
Smith,pe.) asu reflexiónprofundasobreel animallaboransy el hornoJaber, sobre“la laborde
nuestrocuerpoy el trabajode nuestrasmanos”,el trabajoimproductivoo productivo,intelectual

1 Literalmente, ‘activos” o “población económicamente activa”, según el Manual de Definiciones de
la EPA (página web. INEes>, es “el conjunto de personas de 16 o más años, que en un periodo de
referencia dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que
estándisponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción”.
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o manual{p.l 19 y ver204 y ss,y4l8, pe.);en fin ofreceunadisertaciónampliasobreel trabajo-
acción-actividadcomocondiciónhumanabásica2.

Se excluyen, pues, de nuestro concepto de actividad adoptado las actividades
consideradas“esencialesbiológicamente”. Es lo que la OCDE (1982), y vados autores
denominan“necesidadesesencialeselementales”(Setién, 1993:348).Ramos(1990, 1995) las
denomina‘necesidadesesencialesy las incluye dentrode lasactividadesexpresivas.Fernández
Ballesteroset al (1992). Montorio (1994) y otros las nombrancomo “Actividadesde la vida
diaria”. Setratadeactividadesbásicasparacubrir las necesidadespersonalesmásfundamentales
a nivel individual. Son actividadespara satisfacer las necesidadesbiológicas (alimentarse,
medicarse,descansar,dormir, reposopor enfermedad)y mantenersede formaindependiente.Se
trata de actividades relacionadas con la higiene y aseo personal (baño, ducha,
vestirse/desvestirse,peinarse, afeitarse, maquillarse) y orden de objetos personales,

3principalmente
En este estudio nos centramosen actividades remuneradas,no remuneradas,

actividadesde ocio y derelaciónsocial.Además,queremosrecordarqueel hechode colocar
la actividad como cuestióncentral en la vida de los mayoresno es una cuestióngratuita ni
caprichosa.Segúnvariosestudiosy encuestaslo quemáspreocupaa los mayoresesla soledad,
la enfermedad,pérdidade memoria, sentimientode inutilidad y la dependencia,principalmente
(véasepáginaweb, CIS, Estudio 2244, Barómetro Abril 1997). En coherenciacon estas
preocupaciones,manifiestanla “necesidad”de estaractivosporqueello implica directamenteque
tienen salud,relaciones,independencia.Aunquelos significadosde las actividadesson diversos,
el denominadorcomúnesla centralidadde la actividad(seacualsea)encuantoquesupone“no
sermayor”, queseidentifica conlo queellos másvaloransegúnlas encuestas,investigacionesy
segúnnuestroestudio (véasecapítulos10 y 11). La actividad(a vecesdesdefuera catalogada
como “pasividad”) es algo que ellos ponen en el centro de sus vidas no algo que nosotros
queramosrealzarindiscriminadamente.La actividadno es,pues,un temaperiférico al tratara los
mayores,sino queesun claroindicadorde sucalidaddevidaglobal; estrabajoy actividadversus
jubilacióny vejez.

En cualquiercaso, lo que si cambia, como estamoscomprobando,es Ja importancia
otorgadaa las actividades,los significados:si el trabajo ha sido el medio central en sus vidas
pasadas,ahorala actividadsigue siendomedioy fin centralparaseguir sintiéndosevivos, idea
general que ya habíamosapuntadoy que iremos constatandomás adelante.Se iderítifica ser
mayorconpasividad,dependencia,aislamiento.La contrapartidade “no envejecer”sueleserla
actividad,permaneceractivo: los factoresque indican una mayor actividad seránel poío
opuestode los que definenel “ser mayor” (véasecapítulo10).

Peroen principio se nosplanteóunadudarelevante¿cómoclasificar Jasactividadesde
los mayoresparaencajarnuestroestudio cualitativo con resultadosy teorizacionesde otras
Investigaciones?Llegamosa la conclusiónde quelas actividadesque ocupanel tiempo de los
mayorespuedenserclasificadasdesdedistintoscriteriossegúntomemosunasreferenciasu otras.
Porejemplo,podemosconsiderarlasactividadessegúnlos siguientesfactores:

2

Para Arendt (1974:19), la vida activa se constituye por tres actividades humanas fundamentales: labor,
trabajo y acción. Para esta autora labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano
(...), Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la existencia del hombre (...) el trabajo proporciona
un ‘artificial’ mundo de cosas(...>, la condición humana del trabajo es la mundanidad. La acción, única actividad
que se da entre los hombres sin el intermedio de cosaso materia, corresponde a la condición humana de
pluralidad... (vertambién p. 121 yss.: l43yss.; 176y/ó l83yss>

Este bloque de ‘actividades” no se considera ‘actividad” en este estudio, pues suponemos que la
realización de las mismas es común a todos los mayores, y a la población general. Si los mayores ‘dependientes”
fueran nuestro objeto de estudio, deberian ser consideradas estas “actividades’ por la dificultad que entraña hacer
las mismas, pero no es nuestro caso. Aún así, los mayores más delicados y de más edad de nuestro estudio
resaltan la dificultad de llevar a cabo estas actividades:véase EMI6:5 o EMI81G:3 6 EM4:6, pe.
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- El tiempode duración(cortao largaduración).
- El nivel de implicación(pasivaso activas/participativas).
- La periodicidad(diarias,semanales,excepcionales).
- El tipo o temáticade lasactividades(automantenimiento,fisicas,formativas,laboralcs,culturales,etc.).
-La formay mediosde realización(manuales,teóricas-intelectuales).
- La cuestióneconómica(gratuitao depago).
- El objetivode las mismas(remuneración,satisfacciónsocial,pasatiempo,ocio, pe.).
- En relaciónal anterior, el gradode instmmentalidad(basadoen la obtenciónde algúnbeneficiomaterial) y cl
gradodeexpresividad(cognitiva.emocionaly fisica).
- El gradoderelaciónsocial(individual, grupal, social).
- El tipo de relación:familiareso extrafanilliares(intergeneracionalo intrageneracionales).
- El espacioderealización(domicilio propio,clubes,calle,p.c.).

Pensamosquelo idóneohubiesesido teneren cuentatodosestoscriterios. Peroparaello
precisaríamosde más tiempoy espacio,en definitiva, de un nuevo estudioo tesis orientadoa
profhndizaren cadauna de las actividades.En nuestrocaso,hemoscombinadocasi todoslos
criterios en pro deuna mayorproifindizaciónsobrelas actividadesde los mayores.Empero,no
olvidemos que nuestro objetivo no era ofreceruna descripción de las mismassino tratar de
comprendery profundizarsobrela vivenciade lajubilación a travésdel sentidoy actitudeshacia
la actividad.

En definitiva, a la hora de analizardichas actividadesy tiempos se han considerado
distintas clasificaciones. Ramón Ramos (1990, 1995), utiliza este tipo de clasificación:
actividadesinstrumentales(trabajo profesionaly académico,trabajo doméstico y familiar) y
actividadesexpresivas(necesidadesesenciales,tiempo libre -ocio activo, ocio pasivo-). La
OCDE (1982,en Setién, 1993:348)utiliza estaclasificacióndel tiempo: tiempo destinadoa las
necesidades esenciales elementales; tiempo dedicado a actividades ligadas a las
responsabilidades;tiempo dedicado a las obligacionescontratadas;tiempo libre. La misma
clasificaciónesla queutiliza As (1982)y en la quesebasaránautoresposteriores.Alvaro (1995)
sigue otra clasificación: necesidadespersonales,trabajo doméstico, educación,tiempo libre,
trabajo remunerado.Variasson las clasificacionescon las que noshemos encontrado(Parkesy
Thrift, 1980; Javeau, 1983; Belloni, 1984; Izquierdo, 1988; CTS, Estudio n0 1079, 1987;
Instituto de la Mujer, EncuestaOTRAS, 1987; Szalai, 1966,entreotros).En nuestrocaso(véase
esquema9.1.), observemoscomo ponemosel énfasisen las “actividades”y no en los tiempos,
puesnuestroobjeto no escuantificar“cuántotiempo” ocupatal actividad,sino qué significadose
otorgaa lo querealizan.
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Esquema9.1
ACTIVIDADES DE LAS PERSONASMAYORES en esteestudio

Deformaesquemática,nuestroobjetivo esdartratamientoa los siguientespuntos:
- Cuándolo hacen:temporalización,laborables-festivos,estaciones(apartado9.1.)
- Qué factores/dimensionesinciden/conformanla realización de unas u otras actividades
(apartado9.2. amodode introducción,y restodel capitulo).
- Quéhacen:tipologíaactividades(apanado9.3. al 9.5.)
- Con quién: actividadeseninteracciónsocial (apartado9.5.)
- Quésignificados,actitudes,porqué, satisfacción(Todo el capítulo, concretamenteapartado
9.3. al 9.5.)

9.1. TIEMPO Y TEMPORALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
MAYORES

El mayor tiempo disponibley la libertadparaocuparlode forma elegidaes algo que
todos los mayoresalaban.Perosi esto esun cambio positivo paralos hombres,no lo es
siempreparalas mujeresmayoresque siguendisponiendode menortiempo libre aunquese
hayanjubilado. Estasdiferenciasy otrascuestionessobrela distribución temporalsetratan
en esteapartado.Se profrndizasobrecómo ocupanel mayor tiempo libre (estructuración
del mismo; cuántotiempo ocupansus actividadesy cuándolas llevan a cabo),y lo que es
másimportantequé significadootorganal mismo.

9.1.1. TIEMPOS. SIGNIFICADOSYMAYORES. ENPLURAL

.
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1) ACTIVIDADES REMUNERADAS
- Autónomos,liberales,artesanos,agricultores...
- Trabajadoresoficialesmayoresdc 65 años
- “Otros trabajos”,economíainforma]

2)ACTIVIDADES NO REMUNERADAS
a)Ambitodoméstico:

- tareashogar
- cuidadodeotraspersonas(mayores,niños, enfermos)

1,) Am/moextradomésticol:voluntariado

3) ACTIVIDADES DE OCIO

a)Pasivas:
TV, radio,descanso...

b) Participativas:
Creativas-manuales
Educativas
Deportivo-fisicas

- Socio-culturales...

4) ACTIVIDADES DE RELACION SOCIAL
o) Familiares

b) Jixtrafamiliares

a

a
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Hoy podemosobservarcómolasnuevastecnologíasy lastelecomunicaciones(satélitesy
antenasparabólicas,internet,pe.)aplicadasal ámbito laboralo al ocio no cesande modificarel
significado del tiempoy por tanto el ritmo vital cadavezesmás intensoy extenso.Junto a Ja
posibilidadde realizarmásactividadesenmenostiempo, el tiempototal do vida seha“estirado”.
No sólo estáncambiandolos hábitosvitales sino tambiénel sentidoy el valor quese le otorgaal
tiempo. Pero, ‘social y psicológicamente,el tiempo se mide por lo que se puedehacercon él”
(Alba, 1997:65), por tanto cuandola personatiene menos quehaceres(seapor unosu otros
motivos: paro,jubilación)sequedasin~el factorprimordial queotorgavalor a su tiempoy a su
vida. En consecuencia,una dimensión esencial para entenderel impacto psicosocialde la
jubilación será la forma en que la personaorganiza el tiempo en ausenciade categorías
temporalesimpuestasdesdeel exterior.Es más,existenmotivosparapensarqueesla transición
psicosocialquesuponeunavariaciónmayoren la experienciadel tiempovital.

SegúnDeVega(1988) lasactitudeshaciael tiempoy el destinopuedenresuniirseasí: la
personajoven tienepresente,carecedepasadoy menospreciael fritura; la personamaduratiene
presente,pasadoy futuro; la personamayor tiene un amplio pasado,un presenteffir~az y un
futuro inc!efto (en Almarzay Galdeano,1988:402),Podemosgeneralizarla situacióndiciendo
queen la etapajuvenil, por ejemplo, se disponede todo el tiempo pero no de ingresos;en la
etapaadulta,aumentanlos ingresosy disminuyeel tiempo;peroen la jubilación si bien aumenta
el tiempo libre, generalmentedisminuyenlos ingresos,la situaciónde salud, las velaciones...En
fin, veremoscómo los sistemasde significadosrespectoal tiempodependen,irremediablemente,
deunasu otrascondicionesde viday aspectosqueaquídesarrollamos.

La personaessocializadadesdemuy prontoparaadaptarsea las estructurastemporales
impuestaspor las institucionessociales,El sistemaeducativoprimeroy el trabajo, remuneradoo
no, después,imponen un ritmo temporalal día.. Por una parte,la personamayor puedeestar
percibiendoqueel tiempoesvacío, se disponede muchotiempolibre quehabráde llenar(tiene
muchotiempoa la largo del día);peropor otra,el tiempose acabasi secomparacon la totalidad
de la vida, dc forma longitudinal, el tiempo se va, ya no tiene tiempo de emprendernuevos
proyectos: tiene mucho tiempo presente(actual) pero poco tiempo en relación al futuro
próximo; es la paradojadel tiempo en esta etapa. Este cambio se percibe tanto desdeuna
dimensióncronométricacomo cronológicadel tiempo (Caja de Pensiones,1985:23 y ss). La
primeraimplica un cambio cuantitativoen el ritmo personaldel tiempodiario, en el quetodo se
organizabaalrededordel trabajo. La segundadimensión del tiempo podemosimaginarla de
forma longitudinal, desdeel pasadohacia el futuro, sedan distintossignificadosal tiempo, se
empiezaa percibir el fin del porvenir, el tiempo “por venir”, uno deja de proyectarsehacia el
futuro; o porotra parte,sepercibecomounaetapacon posibilidadesdeliberacióny desarrolloo
bien como fin. El dilema de la vejez consisteen que los mesesy los años transcurren
vertiginosamente,mientrasque los minutosy las horasse hacenlargos cuandono se pueden
llenar con nadaquesatisfaga(Cano,1993:193).Estasasimetriasdel tiempode las quehablaba
Arangurensereflejancon másnitidezen la vejez. La máximaurgenciaes el presente;el pasado
puedeconveflirseen un refugio, en un recuerdo...(ibidem,1990:197).La forma en la que la
personaexperimenteestetipo de cambioses, en nuestraopinión, un determinanteesencialdel
significado paicosocialde la jubilación. Siguiendo a Comfort (1986:255),“en la infancia el
tiempova a pasode tortuga,correen la juventudy vuela en la vejez”. Perotambiénsepodría
aflnnarlo contrario; todo dependeráde las actitudesy de cómo sc empleeel mismo a lo largo
del ciclo vital. Por ello, segúnla actitud que se tome, el tiempo puedepercibirse como algo
agobiante(“el tiemposeva”, “no hay~íturo”,tal comodicenlos mayoresde nuestroestudio)o
comouna oportunidadmás(“tengomuchotiempolibre “, “tengo todoslos diaspararealizar lo
quequiera’1 en suspropiaspalabras).

Otra clasificacióndel tiempo, segúnsu utilización y significadoes la de Javeau(1970),
Belloni (1984)y As (1982).El primerautor,retomadopor Ramos(1990:30),distingueentreel
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tiempo obligado, tiempo constrictivo, tiempo libre y tiempo necesitado.A esta clasificación
Belloní añadeel tiempo condicionado’.La conocidaclasificaciónde As (1982), queRamos
sigue en sus estudios(1990, 1995), es así: tiempo consagradoa las necesidadesesenciales
elementales;tiempoconsagradoa obligacionescontraídas;tiempoconsagradoa las actividades

ligadasa responsabiLidadesy tiempo libre. Observamos,pues,cómo los sentidosy usosdel
tiempo vienensiendoanalizadosdesdedistintospuntosde vistay pordiversosexpertos,desde

a haceunasdécadas,pero con especialinterésen los últimos años. La cuestiónque aquí nos
• ocupa, en definitiva, es que la transición a la jubilación suponeuna transformaciónen las
• actividadesconlas quesellenabael tiempo. Concretamentepodemosdestacarla obrade Young
• (1991),L<fe cifeerworlc, en la queproflindiza sobrelos problemastemporalesque surgentras la
• jubilación, haciendoespecialhincapiéenlas diferenciaspor géneroy los mayoresproblemaspara
• los varonesy sutiempoliberadoenestaetapa4.
• Enprimerlugar, el tiempodejade serunarealidadcompletamenteconstruidae impuesta
• a la personadesdefuera. Ya no hay ninguna institución social que configure,medianteun
• horario, más o menos rígido, el tiempo cotidiano. La personajubilada, especialmentelos
• hombres,no sólo ganantiempo libre sino autonomíaparaorganizarlo.Para algunaspersonas,
• estaautonomíaconstituiráunaexperienciapositiva, mientrasqueparaotrasseconvertiráen una
• fuentede conflictos y angustias.En segundolugar, la jubilaciónes,juntocon la infancia,la única
• etapadel ciclo vital en la que el tiempodeja de estarorientadohacia el mercadode trabajo.El
• tiempo quela personapermaneceen el sistemaeducativoesun tiempo invertido en formación
• parael mercadoy el tiempode la personadesempleadaes un tiempo de búsquedao de espera
• parare(incorporarse)al mundolaboral. Las horaslibres queganala personajubiladano tienen,
• en principio, ningúndestinoespecífico.Estoes especialmentepatenteen el casode los hombres,
• ya quegranpartedel tiempolibre de lasjubiladasestransferidoinmediatamenteal ámbito de la
• produccióndoméstica.Paralas amasde casa, no se produceun cambio similar. Las tareas
• domésticas que siguen recayendo sobre ellas hacen que tengan el tiempo
• estructurado/organizadocual si estuviesentrabajandodeformaextradoméstica.
• Finalmente, durantela transicióna la jubilación, el hogarvuelve a convertirseen el
• espacioenel que seconsumela mayorpartedel tiempo, tanto si se dedicaatareasproductivas
• comosi no. La mayoríade lasmujeresinicianla vueltaal espaciodomésticomuchoantesquelos
• hombres,convirtiéndoseen la principal mano de obra de la que se nutre la economíano
• remunerada.Paralos hombres,la “vueltaal hogar” seinicia con lajubilación.
• La principalventajaquelas personasjubiladasven en sunuevasituaciónesla posibilidad
• de decidir librementetanto el principio como el fin de las actividadescotidianas.Hay personas
• que consiguenestructurarel tiempo cotidianosin problemas,lo que, en nuestraopinión, está
• asociadoal hecho de que e) momentode la jubilación haya sido decidido librementepor la
3 persona(jubilaciónvoluntaria,o al menosnegociada)y a la existenciade unaideapreviamuy
• clarade lo quesedeseabahacer(expectativasprecisas).Además,el nivel de salude ingresos,la

situación de dependencia/independencia,la posibilidad de movimiento y la posibilidad de
planificacióny de conocerlos límites personales(saberquéactividadespuedeny debenseguir
realizándosey cuales no), también conilgurará una forma de distribuir el tiempo y unas

i actividadesdeterminadas(Mira y López,1975:47-61,Ramos,1995,Cuenca,1995,pe.).

Se hatomado una clasificación propia de tiempo y actividades adaptada a nuestro objeto de estudio
pero inspirada, claro está, en clasificaciones de varios autoresque tratanel tema del uso del tiempo general (no
centrado en os mayores> y las actividadescorrespondientesque lo ocupan. En nuestro contexto españolsu
estudio estácada vez más desarrollado (Durán, 1987, 1990, 1991, 1998; CSIC, 1994, 1997; CIRES, 1991, 1996;
Cardú y Ros 1985; EUSTAT (E. PaCs Vasco), 1993; Ramos, 1990; Izquierdo, 1988, 1984; Cíe, i9eY; Instituto de
la Mujer, 1987; Alvaro Page, 1995,1996; Colectivo lOE, 1995; INSERSO, 1995; Raldúa, 1997, etc.>. Más allá de
nuestras fronteras destacan Adam, 1995, 1996 (la revista 7/me & Soc¡ety, editada por la misma desde 1992);
Uonke, 1996; As, 1978, 1982;. 1995; Fraser, 1993; Harvey, 1981 1985; Hewitt, 1993; MeGrath, 1988; ParRes y
Thrift, 1980; Javeau, 1983; Eelioni, 1986. Slazai, 1972, Young & Schulle~ 1988, Young, 1991, entre otros).
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La mayoríade las personastienen,sin embargo,dificultadesparaencontrar,sin ayudade
nadie, estaestructuración.Generalmenteel tiempo en la vejez se define por su pertenenciaal
pasado.SegúnAuclair (1972) “no se cuentanlos añosde un hombremás quecuandono tiene

nadamás en su haber” (en Casals, 1982:99), puesmientras persistela actividad, la sociedad
califica, como ya hemosanalizado,a las personasenfUnción de ella y de los éxitosconseguidos.
El sistemade valoresde la cultura dominanteen el mundo occidentalesbastantecoherente.Si
damosvalor a la actividady al éxito necesariamenteselo quitamosa la inactividady al fracaso.
La vejezcomportaen muchoscasosambascosas.La filosofia oriental de la vida, por ejemplo,
no exaltala actividady, en consecuencia,el pasodel tiempono seconcibecomoalgo trágico.La
vejez es respetaday la muerte un fin noble para el individuo. Pero en nuestrassociedades
occidentalesla cuestiónes bien distinta. Hastahacepocasdécadasel tiempo preocupabaa los
poetas,a los románticos,a los fisicos. Sin embargo,hoy, el tiempo preocupaa todos en cuanto
aspectofundamentalparael fUncionamientodela sociedad:el tiempoesoro...Variospoetashan
cantadoa la brevedaddel tiempoy de la vida, tal como lo expresóbellamenteOvidio: ‘jx¡san
los añosa semejanzadel aguaquecorre; ni la ola quepasavolveránuevamente,ni la hora
quetranscurrepodrávolverotra vez”.

9.1.2. ~REGLJtARIOAD O ‘~DESESTRUCTURACIÓN” TEMPORAL EN ESTAS
EDADES

?

De entrada,seobservaunamayor regularidaden el tiempo de las mujeresmayores
que en el de los hombres.La estructuracióndiaria y significación es diferente en los
varones,obviamente,porqueya no trabajande formaremunerada.Lajornadade 8-lo horas
mínimo que cubríael díaa día seve liberadade trabajo“obligatorio” unavezjubilados;pero
no ocurresiempreasí (esporejemplo,el casode las mujeresmayores).Los jubilados,desde
que se levantanhastaque seacuestandistribuyensu tiempode formamásorganizadade lo
que en principio podíamos suponer. Dejan bastante clara la diferenciación entre las
actividadesde la mañanay dc la tardeen un día cotidiano. Percibimostambiénque los
jubiladosrealizanun tipo de actividadespor las mañanasdiferentesa las mujeres.

por ejemplo, ya con ochentay tres añosya puesmc dedico a hacer las cosas a la mujer, que es lo
neccsariohoy, a porcl pan porla mañanaprácticamente,puesa haceralgún recadoy luego por la tardeinc
voy al Hogar,hechola partidilla hastalas siete o las ocho, y luego a casitaa ver la televisión... (...) Por la
mañanala petanca...(...) por las mañanassalgo de mi casa. cojo mis bolitas, nos vamos a la plaza de
Carabanchel,allí enfrentedel ayuntamiento,alli jugamos...(...)
H.- Yo muchastardespues me dcdico así con amiguetesa correr asi, por ejemplo pues al Botánico..
(0D3:13 óver 0D4:7: “desdeel día25 quesalgoalas 6:30hastalas 8:15y bt~o allá...” o GDIO:7)

En las mujeresmayorespareceque hay un mayor consenso,mayor uniformidad
intragénero,en el ritmo matinal, más dedicado a tareasrelacionadascon lo doméstico
(compra, comida, casa, cuidados) y el ritmo vespertinocentrado en otras actividades
(cuidadonietos, pasear,misa, coser, cena, pe.). En la temporalizacióndiaria apenasse
encuentran diferencias discursivas por estatus y sí más por género, edad, salud,
circunstanciasfamiliares,estadocivil.., en la vivenciay sentido del día a día. Tambiéncabe
señalarun ritmo máslento y unasactividadesdistintasen las zonasrurales:barrery regarla
calle, sentarseal fresco,pasearporel camino(de tierra,no de asfalto),etc.

.melevantoa las 8 ó a las siete,segúnvenga.Arreglo la casa,despuéshagola comida,cuandoacabode
comerfriegoy por la tardea cosero a hacerganchillo hastala horade hacerla cena.Darunavuelta...
M.- Haydíasqueme levantomáspronto,otros mástarde.Más bien pronto, barrola calle, la riegoy a hacer
la comida,darvueltas,comprar,y todo eso,nadamas.
M.- Puesasíhagoyo también.Me levanto,pongo la comidaal fuego,mevoy a comprar

.
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M.- Pasasla mañanacomprando

.

M. - Y porla tarde,un ratoconcualquieramiga,tevasadarunavueltaflor el camino(.1
— (...)M.- Me levanto, measeo,comprar...(...) por la noche,nossentamosal fresco,paseamosun rato y nos

acostamostarde.”(0D7:8-9y verEM7:4: “por la mañana,no mesientonunca.Yo. todaslas mañanas,siempre
tengoalgo que hacer.(...) salesa la compra,y despuéssiemprehayalgoque arreglar,o algoque preparar(...) y
luegova. porlatarde,puessí. si esinvierno,puesacoser...”

)

a

— La desestructuracióndel tiempo surgemás en boca de los jubilados que no en las
• mujeres mayores. Son sólo los más activos los que continúanteniendo su agendamás
• “apretada”,pero esto ocurreen la menor partede los mayores.Aunqueson una minoría,
• algunodestacano sólo quetiene el tiempo estructuradosino que incluso“le falta tiempo” y
• procuran que su mujer “no le mandenada” (GD8:6) para poder hacersus actividades,
• organizarsesu tiempo como hablanhechoen su vida activa. Quierenestarocupadospero-

• libremente,en lo que ellos eligen, no en las tareasdomésticasni en obligacionesfamiliares
• impuestas“desdefuera”.

e “- Y a mi mefalta tiempo: por la mañanaa por el pan, a comprar,y enseguidaacabode estoy estoypara
irme al CentrodeJubiladosy enseguidaa la tertulia (...) horay mediade tertulia en losJubilados...

• (...)- (...) Por la mañanaquesi el banco.quesi el médico,quesi recados,que si lo otro.., y tengoun hobby
• queesmuy bonito parami: la numismática me encantalpor la tardemiro mis sellos.mis monedas...(...

)

• (...)- (...) son losrecados¿no?(- Sí, el pan...),y lo peoresquesi nosmandanotra cosa quea las 10:30 no
• puedoestaren la tertulia“mecachisla mar ya me hamolestado!”.,.(...) despuésdehacertodoslos recados

.

• hablamosun rato,divagamosun poco... (...) A las 12 llego a casa“ché, ¿quieresalgo o tal?”, y si me dice
queno quierenadamejor...” (008:6-7y ver p.c. EMIO:4 “... yo no tengomástiempo,yo tengocl mismo

,

¿Note digo aueyo sigomi rutina.mi vida9 Hombre,estoymáslibre encierto modo...” o verEM3:6)e
• Encualquiercaso,setratade unaorganizaciónespontánea,movible, intercambiable,
• abierta,que modifican en cualquiermomento. El discursogeneral esque disponen de un
• tiempo excesivolibre y liberado por delante,el cual se ocupacon poca diversidadde
• actividades,muy espaciadasen el tiempo. Es decir, pocasactividadesqueabarcanmás

tiempo a lo largo del día. Los más activos e implicados en actividadestransmitenuna
mayor estructuracióndel tiempo, pero de forma menos “seria e intensa” que cuando
trabajaban;es decir, a estaligera estructuraciónse añadeun ritmo pausado,sin prisas
(nadaquever con suvida activapasada),de lo quehacena lo largo del día o de la semana.

• Estarutina tiene el peligro de convertirseen un “sin sentido” en algo que no significa nada
paraellos o bien en un ritmo necesarioparadescansary “pasarel tiempo” despuésde una

• duravida de trabajoacelerado.

• “- No, yo todos los díasla mismarutina,todos los días.
• - Yo, hagotodoslos díasel mismotrabajo. Sólo querríaseguircomoestoyparaseguirhaciendolo mismo.

- Todos los díasigual: me levantohacialas 11, doy unavuelta,a los Jubiladosun rato por la tarde,por la
• nochea casa,y parade contar.Todos los días igual: a vecespienso:¿quées domingoo lunes?Ci) La vida

de iubiladoesigual, eslo mismo

.

- Yo lossábadoshagounaescapadilla.mevoy un rato a la Filá,que mehacefalta (...)

• - Lo que trabajamosentresemanaesun hobby,obligaciónno...” (0010:6y ver GDl:14 6006:10y 11)e
• De cualquiermanera,no todostienenla misma estructuracióndel tiempo. Segúnlas

obligacionesfamiliares,las posibilidadesde trabajoy actividad,el entornofamiliar y
• amical, entreotrosfactores,hacequelosjubiladosesténmáso menostiempoocupados.La
• cuestiónesque a mayor desempeñode tareascotidianasobservamosen los mayoresuna

mayor estructuracióndel tiempo diario. Aunqueestaorganizacióndiaria y semanalno estan
rígida (hora a hora programada)como cuandotrabajabanremuneradamenteo como lase
mujeres,pero sí seve una determinadaestructuradiaria. Independientementede que las

e
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actividadesles satisfagano no, no podemosdudar de que tienen el tiempo mínimamente
“estructurado”,aunqueno seaplanificado.Ademásde la mínimaprogramaciónpormenores
obligacionesdomésticasy familiares, observamosotra diferenciapor género.Por ejemplo,
en los discursosde los varones sale repetidasveces la idea de “matar el tiempo”, de
entretenersey pasar el rato; en cambio, las mujeresno otorgan estesignificado vacío al
ocuparel tiempo.

Yo, a pasearpor la mañanayo solo. Por la tardecon la mujer. A jugar unos “cotos” (cartas)en los
Jubiladosporla mañanay porla tardeotravez: doshoraspor la mañanay doshoraspor la tarde.
- Yo voy a ayudara mi hijo... (...) ni tengohoradeir ni desalirme,..(.1
- Puesyo tengouna casitay voy todoslos díasy lo llevo yo todo: labrar,cavar,sulfatar(...)
(.3- Yo tengounacasitay esparair sábadosy domingosa trabajar.
(...)- Yo tengo un hijo que es carpinteroy por la mañanavoy a ayudarleCi) por la tardeme dedico a la
huertecitaun pocotambién(...)

(...)- (...)cantoenel “Coro JustSansalvador”,tienes unaobligaciónde ir todaslas semanasdosveces,si se
tercia ir a cantara algunabodaa algúnpueblecito;esunaobligación,peroesun hobby...” (CD 10:4-5)

A matarel tiempo, a jugar4 cotos...quitandoeso ya no nosquedanadamás! másque distraernos
- Distraerse”(GDS:15)

(...) parala parroquiael trabajoque liemosdesarrollado,hago lo que sé, parapasarel rato...” (CD 1:14)

En el casode los prejubilados,tambiénmencionanun ritmo rutinario que aprecian
(“una vida de ricos”) pero al mismo tiempo muestranun discursopoco satisfactoriode lo
que realizan: “son cosasnormales”, o “lo que hacen todos”. Otorgan un carácterde
normalidad a las actividadesque hacen.Tienenque seguir una rutina aunqueno trabajen
pues en su entornomás próximo (amigos,parejas)aún siguen activos. En general, estas
actividadesa las que se refieren como “lo normal” o piensanque es general se trata de
actividadespasivas a las que no les otorgan demasiadaimportancia. Parececomo si
“estuvieranprogramados”(¿tambiénel restode población?)paradeterminadasprácticas.

“P.- (.3 Suelohacermásdeporte,voy a la piscinacasi todoslos días.Luegovoy al centrodondeme echo
unaspartidasa la barajay hablamosy tal... Sueloir a haceralgún recadoparala casapara la mujer,y cosas
así. De tarde, suelo dar un paseopor ahi hastaSantullano(...) doy una vuelta en bicicleta, salgo con la
mujery preparoalgopor casade vezen cuando...,suelensercosasnormalesde las que hagoCi) estarmás
con la familia queantesy..., parécemeque unavida quenuncapenséqueiba a llegara hacerasí; unavida
de ricos.No hayproblemade tiemponi de horarios,ni de nada

.

P.- Bueno,mi actividad,normal. Me dedicoa andar por ahí, las cosasque hacentodos. pocacosahagoyo

,

la tele.el fútbol, rascar,lo normal(...)
(...)P.- (..) a cogery seguirsiempreunamlina. (...) no tengoproblemaparaacostarmeni para levantarme.
Porque,cornodigoyo, tengotodaslas horasdel mundo...”(CD6:9 ó ver EM1O:3)

En definitiva, los jubilados se muestranmás libres todos los días; sin embargopara
ellas los díasno “son festivos” sino que sontodos “iguales” porque no puedeneludir las
responsabilidadesdoméstico-familiarescomo los hombres.En la estructuracióntemporal
apenasencontramosdiferenciasdiscursivasporestatus(los de mejorposiciónsiguenpautas
parecidas)sino más bien por género, tamaño familiar y circunstanciasfamiliares (ver
EMI:3, GDIO:l 1). Las circunstanciasfamiliares (estado civil, obligaciones domésticas,
modo de convivencia)marcantambiénun ritmo distinto a los varones,Es el caso de los
jubilados que se implican más en las tareasdomésticas.Son una minoría. Entre ellos

destacanlos jubilados viudos y/o los que viven solos (EMI5:3 y GD7:8, EM2O, pe.):
forzadamenteseguiránun ritmo similar a las mujeresmayores debido a que tienen que
realizarselas tareas del hogar y de automantenimientomás básicas:comida, comprar,
fregar,etc. Peroaúnasíel trasfondodiscursivoesdiferenteporgénero.
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Muchastienen el tiempo más rígidamenteestructuradoy organizadode lo que a
priori sepuedepensar:casa-compras-comida-nietos-cena.Peroestasecuencialidadsólo es
aparente,puesen muchasocasionessu ritmo secaracterizapor la simultaneidad,el tener
querealizarvariasactividadesal mismo tiempo: porejemplo,cuidarde los nietos,preparar
la comiday estarpendientedel abueloo abuela(padreso suegros)que sonya mayores.Sin
embargo,en los varonessu tiempo se caracterizamáspor la secuencialídad,un ritmo más
pautado,sin prisas,sin programación,“unas cosastras otras”. Veamosgráficamenteesta
cotidianeidad lineal y secuencial en los varones, y sin embargo la acumulación y
simultaneidad-en un mismodía-, en lasmujeresmayores.

Figura9.1.Distribucióntemporaldiaria de algunasactividadescotidianasde los mayores
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PASEAR, .,....~. COMER ~ PASEAR, HOGAR,
REGADOS - TV, NIETOS -

TAREAS HOGAR: RECOGER,COCINAR, LIMPIAR...

cuiDADo cUIDADO cOMPRAR MISA,
1 MAYORES 1 NIETOS Y/O 1 PASEOS,

LLIZOSER ‘~ + LIZÉLi + AMIGAS...

Algunas se quejan de la rutina y sobrecargade las tareasdel hogar, aunque se
resignanantelas mismas(véase9.3.). En general las mujeresmayoresestánmuy activas
durantetodo el día (másque los hombres)pero estaactividades,como estamosviendo,
muy concretay limitada al ámbito doméstico,“puedasadentro”. Son las mujereslas que
menossalen,y dicenque “en casaseestámejor” (véaseapartado9.3.). En coherenciacon
el pasadoquehanvivido, los hombrespermanecenmástiempoen espaciosextradomésticos
y son más activos en este sentido. En cualquier caso, las mayoresmanifiestanen más
ocasionesla sensaciónde hiperactividady de qué “les falta tiempo”, discurso que no se
repite demasiadoen los hombres(ver pe. EM7:4 y ver GD2:23). En cualquiercaso,esta
mayor o menorobligatoriedaden la estructuracióntemporaldependerá,dentrodel mismo
génerofemenino,del modo de convivencia,del tamañode la familia, del estadocivil
(que van relacionadas),de si trabajan aún remuneradamenteo apoyandoel negocio
familiar.

“.me voy a la gimnasia,dedocea una,vengode la gimnasia,como.me dejo va...procurode dejarmela
comida.como,friego los cacharros,el postreme lo preparoenunplatito y estoyfregandoy estoypicando,el
postre,a las tres entroal colegio,salgoa las cinco,a las cincome...mebajo abajo,al hogar.quele tenemos
abajo,en la primeraplanta,allí hacemostrabajosmanuales,si hay fiestapuesse hacechocolate,si hay..
puescuandoel turrón.., quesiemprehayalgunafiestaqueotra.Y luegode allí mevoy a la penataurina...

”

(GD2:l0, y ver EM5:2 6 EMl7:2: “...arreglo la casa,si tengo que salir a comprarcompro,vengo, hago la
comida,comoy luegoestoyijendounanovela(...) por la tardememarchocon lasamigas...”

)

De forma general, se observa que los fines de semanatienen para todos un
significado más familiar. Siempreserompe un poco la “rutina” diaria realizandoalguna
actividadespecial:excursioneso salidasal campo,misa dominical, recibir/hacervisitas de
los hijos o nietos, visionado de fUtbol, principalmente.Observamosque tampoco son
actividadesinauditas pero sí distintas a las realizadasde lunes a viernes. Aunque las
actividadesrelacionadascon la familia (comidas, visitas, charlas) son comunes, otras
prácticasde ocio continúanestandogenerizadas(mujeresmisa;hombresfUtbol, pe.). Como
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vemos, la misa dominical (y tambiénotras celebracionesreligiosas),ha sido una de las
actividadesque ha ocupado(y sigueocupando)el tiempo de las mujeres(tambiénde los
hombres)sobretodo en los díasfestivosdel calendariolitúrgico de la religión católica.Las
ceremoniasreligiosas(procesiones,rezos, entierros,bodas,pe.) han marcadoel ritmo de
las fiestas,y tambiénde los díaslaborales,del pasadode nuestrosmayores.Las campanadas
de la parroquia, sobre todo en las zonas rurales en los días festivos, simbolizan y
representanel ritmo y muchasde las actividadesquelos mayoresrealizabanen comunidad.
La mayoría de la gentede edad declara(segúndatos de distintos estudios)habersido y
seguirsiendo“católicospracticantes”(véase9.4 y 9.5.).

.y yo salgo por las mañanasun poco, me voy un pocoa la iglesia,me comproel periódico,me vengo a casa,
corno, meechoun poco;a vecesmevoy con mi hermanoquetengo (...) los domingos,o los sábados,estoy encasa
con mis hilos y nadamás,a lavejezva sesabe:ir a misa, y luegovermi televisiónutí poquito, leermi periódico,
unavida aburrida,perobueno...”(EM12:4)
“P.- (.3 los fines de semana.que igual te reúnes con otra gentedistinta, que está trabajandotodavía

.

Entoncesha cambiadoun poco la cosa(.3 casi todos los díassonde fiestapero, los fines desemana,sonun
poco distintos,parecenun pocoirás alegres,te vienealgúnfamiliar o vas tú (.3
(...)P.- Yo lo mismo. Hagolo que me apetece(...)‘ y lo mismo me da que seaviernesque sábado.Hago lo
mismo. Buenoclaro, enverano,ir a la ptayaalgúndía...” (0D6:11 y véase.CD1:14, CD?»)

Debido a quelos fines de semanapercibenque “tienenmásobligacionesfamiliares”
algunosprefieren los días laborales(que paraalgunosaún son “laborales”), porque están
libres para hacerlo que deseeny porqueprefieren las relacionescon los amigos que los
compromisosfamiliaresque aún percibencomo “territorio” y “asunto” de mujeres.En el
fondo, el mayortiempo en el entornodomésticono siemprees apreciado(véase9,5.3. pe.
GDS:15 ó GD1O:6); muchasvecesles recuerdaque estánapartadosdel entorno laboral,
“retirados” de la vida social activa.Las mayoresse quejande que el ritmo essimilar al de
los días laborablesdebido a la “obligatoriedad” contraídacon las tareasdomésticas.El
cambio másrelevanteque señalan(al igual que los varones)es el aumento de relaciones
familiares y amicales.Las relacionesfamiliares que señalancomo positivas, tienen una
contrapartida:se conviertenen cargacuandohay que“cocinar” y atenderagran número de
personas(marido+ padresmayores,bisabuelos+ hijos no emancipados+ hijos ya casados+
yerno/nueras+ nietos).Por ello, otorgana los fines de semanaun significado enriquecedor
perotambiénun sentidonegativo.

“M< Igual, sieníprelo mismo, intentandolevantarseunapor la mañanaparatrabajar,encasaclaro.
M.- Lo mismo da, perobueno,los finesde semanamás jaleoen casaporquevienen los nietosde níi otra hija que
viveenMóstoles,..
(...) M.- Yo los sábadosy domingosme lo pasobien, esosson los dos días que másdisfrutoyo, en el campo, a
veces,aunqueno medejanhacernada,peroal trenosestoyconmis hilos,esosson los díasde fiestaque tengo.Los
demástodoslos chas igual.(...)” (GD4:5-6y ver GD7:8-9,EM4:5-6y EM7:3)

En general,los fines de semanatienen un sentidomás familiar. Pero ello no es así
para todos los mayores, pues los hay que están solos (poca familia, están en otras
localidades...).Estos, pues, son las que prefieren los días laborables a los festivos. Ya
hemos visto que algunosvarones tambiénpreferían los días de entre semana,pero los
motivos erandistintos: los varonesestánmás libres de obligacionesfamiliares, “van a su
aíre” (como cuandotrabajaban);las mujeres(que viven solas, sin apoyofamiliar) también
prefierenentresemanapero porqueestánmásrelacionadas,másocupadas,que los fines de
semanasolasy aburridas.En el fondocoincidenen que están“mejor” ocupados,es decir,
ocupadosen lo queles gustahacery/o relacionadoscon quien quieren.De nuevo, surge
la relevanciade las actividadesparapreferir unosu otrosdías.
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0 “M.- Yo piensoqueel domingoesmástranquilo,o seayo lo digo pormí, pormi hijo, porqueya el domingo

no tiene que salir a hacerpapeles,ni a hacercosas...(...) me gustamáslos díasde la semanaque sábadoy
• domingo,no me gustan, ¡no me gustan! (...) no me gusta,me gustala actividad...” (003:15y ver GD2:9:
• “el domingo, el sábadoy el domingoesfatal porquecomono tengo..,no salgoapenas...”ó 002:17)

e
• Si en los jubilados hablábamosde una relativa desestructuración,libertad de
• realizaciónde actividades,ritmo pausado,de rutina desorganizada,no podemosdecir lo
• mismoen el casode las mayorescuyo tiemposiguesiendomásestructuradoy acelerado,se
• trata de unarutina organizada.Sonlas tareasdomésticasy cuidadosa personaslos que se
• imponen“forzosamente”al tiempo de estasmujeres.El día a día de las mujeresmayores
• seguiráel mismo ritmo que las personaso tareasque aún siguenbajosu custodia.Aunque
• realicenactividadesextradomésticasson las tareasfamiliares (enconcretola realizaciónde
• la comida y cena) las que marcan el ritmo cotidiano, incluso en los días festivos y en~
• cualquierépocadel año. El amade casa“no acabanunca”, siempre“tiene” que seguir, “es
• lo mismo siempre”, dicen ellas. Aún no podemos confirmar que se haya producido
• plenamenteesatransferencia“de la entregaal tiempopropio”, siguiendola expresiónde 5.
• Murillo (1996) o que se haya producido totalmenteesa “emancipacióntardía” de las
• mayoresa la quealudeG. RodríguezCabrero(1997).
o
• 9.1.3. EL CALEMJARIIO ESTACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MAYORES

e
• Segúnla estación,veranoo invierno principalmente,los mayoresrealizanunasu
• otrasactividades,pero ello no es apenasnovedadporquesiguenlas mismastendenciasque
• la poblacióngeneral.En los mayoresseacentúaque el invierno es máshogareño(salenaún
• menosque la poblacióngeneralpor no tenerque ir a trabajaro estudiar,ver GD1O:6); el
• verano es más extradoméstico,más externo (se viaja más, las clásicas vacacionesde
• agosto).Aunqueen principio podríamosdecirqueestánde “vacaciones”indefinidas,a estas
• alturas,visto el ritmo que llevan muchosmayores,no podemosafirmar tal cuestión.Es
• decir, aunqueel ritmo diario disminuyeen temporadasfestivas,no podemosafirmar quelos
• mayoresestánsiempreen unas“continuasvacaciones”.Si acaso,los de mejorescondiciones
• económicasy fisicas, los quetienenhijos “ibera”, los que emigraronde su pueblonatal, son
• los quemásviajan.
• Otras fiestas también introducen cambios en el ritmo cotidiano de los mayores
• (navidades,semanasanta,otrosfestivos)y días festivospuntuales(bodas,acontecimientos
• familiares puntuales,etc.). En cualquiercaso, la estacióndel año (que lleva implícito un
• determinadoclima), marcadiferenciasen el ritmo de los mayores,quizásen un sentidoalgo
• diferenteal de la poblacióngeneralal no tenerque salir parair a trabajaro parair a clase.
• Portanto, el sentidoclásicode “vacaciones”como “dejar de trabajar”no seobservaen los
• mayores.El significado de “vacaciones”estarárelacionadoahoracon el viajar más, estar-
• viajar con los hijos, aumentandeterminadasactividades(de ocio) y disminuyen otras
• obligaciones,etc. En cierto modo, también rompen su ritmo diario particular, su rutina
• diaria. Vemosque no sólo el trabajo (en estecasola actividad)es capazde estructurarel
• tiempo, sino que la estacióndel año, las fiestas, las relaciones,..,marcanel ritmo de los
• mayores.Se daungiro cualitativo en estacuestión:antesel trabajomarcabael tiempo, el
• ritmo; ahorael tiempo (entiéndaseestacióndel año, díade la semana),marcala actividada
• realizar.Seda el pasodel trabajo comoeje “estructurador” u la actividad“estructurada”
• por otros factoresexternosa la misma. Por ejemplo, si antescomentaban“despuésde
• trabajarharétal cosa...”ahoradicen“voy a dejarde realizarestaactividadporqueessábado
• y vienen los nietos a comer, o porque me voy con mi amigo...”. Otras cuestiones
• estructuranel tiempode los mayores.El trabajoy la actividadpasana un segundoplano en
• algunasocasiones,
e
• 246
e



los veranossalimos.Bueno, enverano...,a Canariasme gustasiempreirme en vacacionesde SemanaSanta,
peroahorano...,ya llevo ya2 altosquemevoy ahora.Mefui enMayo, a finalesde Mayo,porqueeselcumpleaños
demi hilo y me gustapasarloallí con él. y mehevenidoahora,el lunesque llegué. Ahorahanvenidoy eslánellos
aquí (...) y envacacionesy en Navidadesnos juntamostodosen casa.todosvienenaquí.Esacostumbrela tenían
todosdeantesy todavíaseguimos.Si ellossalendevacaciones,puesmevoy conellos... (...) y si ellosvan,puesme
llevana mí,asi vanostairbiénjurtos “(EM7 3 y verGD6:10)

Destacanuna mayorsoledad,menosrelaciones,menosactividadexternaal entorno
y al hogar duranteel invierno. Por eso los que estánsolosprefieren claramenteel verano
porqueven más a la familia, tienen más “vida” social, viajan más. Algunos tambiénviajan
“en temporadabaja” (de forma independienteo a raíz de los viajesdel Inserso),pero estos
siguensiendouna minoría (véase9.4.).La mayorpartese adaptaal ritmo laboral quellevan
las personasmáspróximasde su entorno.

o si que tengodiferenciasporqueen invierno quees la etapamás duranuestraporquees el invierno
muylargo, muylargo, esteúltimo ha sido niuy largoy muy lluvioso (...) el veranoes irás bonito porqueun9
puedesalir de casa(...) mi condiciónparticulardc soledaden el invierno ya por ejemplono es como antes
queestabaacompañado,puesprefieroel verano.Porquees cuandoyo estoymejor, cuandoesloy yo más
acompañado.”(EM12:9)

Si en relaciónal tiempo cotidiano semanalno se encontrabangrandesdiferencias
entrediarios y festivos (las mujeresseguíanhaciendolo mismo),en cuantoa las estaciones
del año se observanclarasdiferenciasde tiemposy actividades,seanhombreso mujeres,de
cualquierestatuso cualquiercondiciónvital.

Perotambiéntenemostiempode irnos a una casita,irnos a la playa,pasarun mesen la playa caraal sol. Todo
lo que antesno liemos podidohacerporquesiempreestábairostrabajando.No podíamosir ni paraarriba ni para
abajo.Ahorahacambiadomucho

.

(.. .)- (...) mediodía,en el inviernoirevoy a caminarhoray media.Ahora, coneslecalor, no...
(...)- (...) voy al montepio,y tenemosotra actividad,pero la aclividaden inviernoesdiferentea la deahora.Ahora

tevas a lacasitao te vasa la playay esdiferente.” (GD9:3 y ver6D2:II, GD8:7,0D5:16)

Aunqueel ritmo diario es el mismoen cualquierhábitatal quenoshemostrasladado
paranuestroestudio,hemosseñaladoya el compásmáslento y pausadode las zonasrurales

e intermedias(menoresde 50.000habitantes).En determinadasestacionesy fechasdel año
aumentanlos “movimientos” y desplazamientosinterurbanos(o intercomunitarios,entre
CC.AA.) de los hijos/asparavisitar a sus padresmayoresque viven en zonasrurales(que
son algunosmayoresde nuestroestudio)bien porquesiemprehan vivido en las mismas,o
bien porqueal jubilarse“retornan” a sus lugaresde origen.Véansecomo en algunaszonas
ruralese intermedias(EM5, EM7, EME, EM9 y EMiO de Almoharín -Cáceres-,algunos
componentesdel GD7, 0D9, GDS), los mayoresesperanestastemporadaspara “recibir”
visitasde sushijosque viven en otraszonaso ComunidadAutónoma.Las zonasruralesson
como “despensas”y lugares de descansoa las que acudenlos jóvenesen determinadas
estaciones.Así nos lo confirma, JavierAlvarez, sociólogoy asesortécnico de la UDP de
Castilla-LaMancha,en Albacete:

gente tipo de la que más información tengo, gente del ámbito mral de Castilla-la Mancha, es
fundamentalmentegenteque ha trabajado fueray que con la jubilación, cuandose jubilan vuelven a su
pueblo, retornana su pueblo:o gentequeha quedadoen el pueblo, teniantrabajoen el pueblo relacionado
con la agriculturao bien seaconel vino enlas cooperativaso conel quesoen otraszonas,con el aceiteen la
zonasur de Albaceteyquehan conservadosu casa,la han arreglado,soncasasamplias dondeunavez al
año o dosvecescomo muchoviene el resto de su familia, sus hijos, dondeprocuranmantenerley ser la
despensade sushijos, se les estáenviandocontinuamentetodos los productosdel campoallí dondeestán
viviendo.., entoncessu vidasededicafundamentalmentea cuidarlas tierras,las pocastierrasque tienen,el
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• paseode las tierras, la asociación,reunirsecon la gente,echarla partida, las excursiones,las fiestasy la

vida religiosaque sí siguesiendoenel casogeneralmentedelasmujeres,hombrestambién...”(EELS:5)

Perono sólo el medio rural sigue siendola “despensa”de la ciudad,sino que estos
medios,siguiendolos análisisde Camarero,Sampedroy Vicente-Mazariegos(1992:7-11),
muestranuna complejidadmayor de lo que tradicionalmenteseviene relacionandocon el
mundo rural. Esta “ruralidad ampliada” incluye diversos mundos dentro de las zonas
rurales: 1) como soportesresidenciales,es decir, como residenciadefinitiva paragrupos
concretosde población; 2) como soportesde turismo y ocio, es decir, como residencia
estacionaly temporal;o bien3) como soporteproductivono sólo de actividadesagrícolas-
ganaderassino tambiénde la industriay comercializaciónde productostradicionales,y por
último, mencionar4) la ruralidad como reservamediambiental:son núcleosenvejecidos
que aún no han logrado reponersedesdelas emigracionesa los centrosurbanosde hace
unasdécadas.

Respectoa los movimientosde los mayoresde nuestroestudio,tambiénseobserva
un procesoinverso: muchosmayoresde hábitatsmetropolitanosy urbanosque emigraron
en su juventud (algunos componentesde los GD1 y GD2 de Getafe, o del GD4 de
Alcobendas,o algunos/asentrevistadoscomo la EM6, EM4, EM13 14 de Madrid) viajan a
sus tierras natalesduranteestas fechas veraniegas.Generalmentelos destinos ahora (y
origen natal, entonces)son pueblosde Extremadura,Andalucía o las dos Castillas. Los
mayoresregresana suspueblosnatalesen temporadasestivaleso festivaso bienviajan a las
zonas donde viven los hijos (EMIÓ, EM]314, EM1SI9), por ejemplo, “vamos de
vacacionesy lo sobrellevamosbien, luegonosvamosa un pueblode la sierrade Gredos,ahí
noslo pasamosbien, nosentretenemosconunos, con otros...” (GD3:16)

En los mediosruralese intermediosresaltanuna mayor vida en la calle sobretodo
duranteprimavera-veranoque no destacanlos mayoresde áreasurbanasy megaurbanas.Se
observa una vida más sociable (¿másactiva?) en estasestacionesque en invierno y
dependiendo,como hemos mencionado,de las fiestas locales, seande carácterreligioso
(SemanaSanta,procesiones,romerías,p.e.) o de caráctermás lúdico (Moros y Cristianos,e
Feriaslocales,toros-encierros-vaquillas,Fallas-hogueras,pasacalles-desfiles,p.ej.

“M.- En invierno al fuego

.

• M.- En verano salesa sentartede nochey estáshastala í ó 1:30 ó las 2, puesyo meacuestocuandome da
• la gana,hay nochesque a las 3 aúnestoysin acostarme.Peroquiero decirteque es cenary ja la calle!, lo
• mismo,en inviernono, al lado del fuego
• M.- En invierno en el fuegoy averla tele

.

• (...)l-l.- Ahoraa lacalley no vestantatele...” (GD7:9y ver página10)

Por tanto, la estacióndel año no marcasólo un tempodiferente, sino que también
influye sobre el tipo de actividades.Por ejemplo, “hacer conservapara el invierno en
verano~~,“encenderla lumbre con leña en invierno”, “sentarse a la puertade la calle” ene _______________

• La temporalización de estas fiestas locales tiene, en muchas ocasiones, su origen en las
• tradiciones, tiempos y tareas agricolas que hasta hace unas décadas eran predominantes en nuestro país
• (pe. al fin de la cosecha y recolección -principios de verano- se celebraban las fiestas locales>. También, el

calendario litúrgico marcaba las mismas (pe. las fiestas patronales). Actualmente, aún se conservan
algunos de aquellos ciclos y ternporalización anuales. En cualquier caso, sería interesante indagar sobre la

• simbologia y significados de las distintas fiestas y manifestaciones folklóricas. Estas manifestaciones
populares son algo más que meras actividades lúdicas y festivas puntuales. Algunos investigadores (sobre
todo antropólogos> han estudiado este tipo de actividad participativa. Desde aquí sólo queríamos dejar
patente que conocer los discursos y participación social de la población, en concreto de la gente mayor,

• aportarla un mayor conocimiento de “esas realidades sociales” a veces olvidadas e igualmente relevantes.
• Los mayores tienen un papel fundamental en este tipo de participación (sobre todo en los ámbitos rurales e

intermedios). Este podría ser -y es- otro “campo” de posible vinculación y potenciación de la participación
social de los mayores tras la jubilación.e
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verano a charlar con los vecinos, fiestas populares-folklóricas(más en zonas rurales)
concentradasen las épocasde primavera-veranoen el que participanmáslos mayores,etc.
Todasestasactividades,como sepuedeobservar,son característicasde las zonasruralesy
no de las ciudades.En general,la vida esmás“social” y comunitariaen veranoy primavera
en las zonasrurales (y tambiénen las urbes).Peroes que ya hemosmencionado(apartado
9.1.7. anterior),que inclusola “muerte” es unavivenciamas social” en estosasentamientos
más pequeños.El significado de todas las actividadespareceque es más social, con las
desventajasy ventajas(ya comentadas)queello conlíeva.

“M.- (...) en el mercado...Puesahoramañanayo hago20 botellasde tomateen conservay las tengo para
todoel invierno.

.

M.- Claro, parael invierno...
M.- Eso lo hacemoscon todo...” (GO?:12)

En mediosurbanosel centro de Jubilados,el “Hogar” esun refugio parael invierno,
centrode reunión(¿o más bien de “acumulación”?Véase9.5.) de mayores,sobre todo de los
jubilados varones.En las zonasrurales adquiereeste sentido más de “reunión” ya que los
mayoresse conocendesdehacemás tiempo (“de siempre”) y se “reúnen” paracharlar, tomar
algo,o jugara las cartas.Es en inviernocuandoel Hogaresmás“Hogar” queen todo el año,en
el sentidomásestrictode“hogar”, de recogimiento,quela palabranosofrece:

“H.- (...) hay que pensarque les gustay a ver dondevan, ¿y los de antiguamnenteque los echabande sus
casas?y hoy inclusive que les dicen: “abuelo! sálgaseustedque voy a limpiar estahabitación”,abuelohaz
estoy los echanen el frio y lloviendo y todo (...), mnenosmal que ahoratenemoseserecogimientoy allí se
puedenmeter(REFIRIENDOSEAL HOGAR)” (003:19y ver GD4:8, pe.)

9.2. DIMENSIONES Y FACTORESRELACIONADOS CONLAS ACTIVIDADES

En esteapartadosetrasladanlos discursossobrelas dimensionesy factoresque los
mayores señalancomo más “influyentes” y determinantesen la realización o no de
actividadesy en sus significados.En este epígrafe-a modo de presentacióndel resto del
capitulo- se tratanlos discursosde los mayores,de los expertosy los análisisal respecto.

En relaciónalas actitudeshaciala actividad,recordemosla tipologíade Lowental (1972,
en Kalish, 1991:175) que enumeravarios estilos de vida posiblesen la jubilación. El autor
desarrollacinco de estos estilos de vida: estilo obsesivamenteinstrumental, instrumental
dirigido a los dem4 receptivo, autónomoy autoprotectorS.Queríamossiquieraaludir a los
mismosporquepuedenayudamosa entenderlas formasdiferentesde entenderla transicióna la
jubilación desdela actividad.De todasmaneras,nuestroobjeto-marcoes la actividad, aunque

Estos son:
- El estilo obsesivamente instrumental. Son personas altamente vinculadas e integradas socialmente, orientadas a
las tareas. Están comprometidas, e incluso en horas de ocio, son compulsivamente activas.
- Estilo instrumental dirigido a los demás. Para estas personas el trabajo ofrece satisfacción por medio de a
interacción con los demás, particularmente para las que se encuentran en situación de dependencia. Cuando estas
personas se jubilan tendrán que encontrar alternativas de satisfacción en los demás.
- Estilo receptivo. Tales individuos han desarrollado “redes de relaciones personales íntimas”. La jubilación parece
tenerpoco efecto sobre estaspersonas. La jubilación puede ser más destructiva para los que consideran el trabajo
comoúnica fuente de satisfacción interpersonal...
- Estilo autónomo. Las personas autónomas son a menudo creativas y capaces de iniciar la acción y de establecer
relaciones cuando son necesarias. La implicación del término autónomo es que estas personas todavía disfrutan
de su desarrollo personal. La pérdida de los roles laborales debería causarle menor interferencia en sus vidas que
en otras personas, pues pueden generar nuevos roles y capacidades.
- Estilo autoprotector. Estas personas se protegen a sí mismas para no expresar sus necesidades de dependencia
y establecen pocas vinculaciones en la vida, y menos en edades avanzadas. Por tanto, el retiro y la consiguiente
desvinculación son objetivos desarrollados, y a veces deseados, por este tipo de personas.
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tambiénhubiesepodidoenfocarsedesdeel conceptoEstilo de Vida, si setomael mismo, según
variosautores(Ruiz Olabuénaga,1989, 1994;Ayerdi, 1994;en Rodríguezy Agulló, 1999:248-
25I)~, como “un conjunto de patronesque estructuranla organizacióntemporal, el sistema
socialde relacionesy las pautasde consumoy/o actividades(culturalesy de ocio)”. Es decir,
estilo de vida como “‘un cosmossocial, personaly diferenciado’,propiciado por un entorno
concretoy que es influido al mismo tiempo por la acción conscientey coparticipadade los
miembrosqueintegraneseentorno/sistema”(p. 251). Sin embargo,en estecasola actividadnos
pareceel conceptomásadecuadoa nuestrosobjetivos-participantesde estudio.

9.2.1. La pluridimensionalidaden las actividadesdemayores:discursocomún

No podemos hablar de un sólo factor que nos explique las diferencias
intrageneracionalesen relacióna las actividades.Sonvarias las dimensionesquehan venido
cítándose(y sedesarrollarána partir del 9.2. al 9.7), peroesteapartadointentaresumiríasy
concentraríasa efectosde ordenen la exposicióne interpretación.Tal como seobservaen
la figura 9.2. algunosfactoresparecenmás relacionados(los que hemos subrayadoen
negrita) con las actividadesque otros. Este galimatíasde factores,que se irá resolviendo
conformetratemoscadauna de las actividades,es bastantecoincidentecon los factores
tratadosen el apartado8.3. sobre“determinantesde la jubilación”. De entrada,observamos
un gran acuerdodiscursivotanto en los mayorescomo en los expertosy análisis de otras
investigacionesen la diversidadde factoresinfluyentessobrerealizaruna actividadu otra.

Se trata de ‘un constructo que aglutina formas de pensar, sentir y actuar de un colectivo concreto,
perteneciente a un entorno específico” y además constituye “un conjunto de hábitos, pautas y actividades que
sirven para diferenciar y diferenciarse de otros colectivos sociales” (p.251 y
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Figura 9.2.
DIMENSIONESRELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE LOSMAYORES
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Tal como los propios mayoresseñalanfactoresdiversoscomo el estatus,el pasado
laboral y las costumbres,las limitaciones fisicas-salud, el género, estar más solo o
relacionado(entornorelacionalde apoyo),el díade la semanao momentodel día (ver 9.1.)’
la personalidado las obligacionesfamiliares,por ejemplo.

“H. - Puesesova conla mentalidadde la persona,de la mentalidad.
(...)H.- (...) segúncadacasa.cadafamilia, la situacióndecadafamilia, y la fonnadepensar:esaesla primerabase
de unapersona.Es decir, no es lo mismo una personaque dice “los problemaeconómnicoslos tengo resueltos

.

tengo los hijos colocados,no tengoenfennedades,no tengodeudas”(...)
(...)- (...) hayquiendesdepequeño,de todala vida, lía sido activoy lo seráhastaqueno puedamás;perohayguien
ha sidosedentario,por no decirvago,puesnosemueve (0D4:9-l1 y véase0010:7-8)

por ejemplo, en el mediodia,en el inviemo me voy a caminarhora y media. Ahora, con estecalor, no. No
puedo,ahorameacuestola siestay la siestadel borrego
- Al serunapersonasolatecierraslapuerta...
- Yo con la arirosisquetengono puedocaminar,(...), puestengoquehacermás reposoquecaminar(...) y el estar
inactivo, puesson lasquese sientenmásjóvenes.estánmássanas,pero las quetenemosalgo.

.

(...)- Los hombresestánmáslibres” (GD9:5)
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El factor“edad” al que tanto aludenes un factor ambiguo mencionadoy bajo el que
• pareceesconderse“lo peordel envejecer”.Setratadeunaformametonímicadedenominara las

consecuenciasinevitablesdel pasodeltiempo:limitacionesfisicas,pérdidadesalud, soledad,etc.
El constructo“edad” parecequerevisteun significado soterradode los problemasde vejez;
un eufemismo que los mayoresutilizan inconscientementepara referirsea la caramás
negativa de esta etapa. Al decir edad están queriendo decir “dependencia” y otros
problemasque conlíevael pasodel tiempo. Con esteconceptocomplejode “edad” resumen,
en cierto modo,tanto lascausascomolos aspectosmásnegativosdeenvejecer.

Aunque para cada uno estefactor “compilador” tendrá un sentido, se observa
coincidenciaen cuantoque le otorganun significadonegativo.Entre ellos “se entienden”al
considerara la edadcomounade las “causas”de su situación:al decir, “la edad...”,asienten
los otros participantes“sí, sí, la edad”como si estuvieraclaro que esuna de las causasmás
importantesde sus situaciones.De hecho,en algunoscasos,sustituyamosdondeellosdicen
“edad” por palabrascomo: vejez, dificultad, enfermedad...y observaremoscomo encajay

• apenascambiael sentidode sus discursos.Se confirma la relevanciade la “edad” que ya
habíamostratado(ver 8.2.). Son conscientesde la edadquetienen,y que unossobrellevan
mejor estaetapaque otros. Perotodos señalandiferencias“según la edad”. En contra de
muchosautoresy obrasquepretendenocultar la realidadde la edad8,del inevitablepasodele

• tiempo, los mayoresreconocenla “edad” comoun factor a considerar,que explica a su vez
otrassituacionessuperpuestasy resumidasde algúnmodoen esteconcepto.

“La edad,los golpesquete dala vida.queseva viviendo. (...) esolo traeel tiempo, la edady loque hasvivido...

”

(EM7:5 o verGD8:l1: “...~chél si yo siemprehe sido bastantedivertido ¿cómodicenque ahoratengo mal
• genio?” y esla edad..

.

• - En la edadestáel misterio

.

• - Es la enfermedadmásgravequehay yverGD2:1l, 0D7.22,EMl7.6, GDíO.13,GD3.13,EM1í.7)

e
La pluridimensionalidadesconfirmada,también,segúnotrasinvestigacionesy según

• los discursosde los informantescualificadosde nuestroestudio.Podemosobservarcomo
transmiten discursos con enfoques diferentes pero todos/as coinciden en señalar la
diversidadde factoresinfluyentes sobrelas actividades.Estos discursospuedenagruparse

• segúndistintos“tipos” (adoptandoel conceptode “tipo ideal” de M. Weber9),porejemplo:
• - Un discursoacadémico(EE1, EE2, EE3, EE4). Generalmente,se percibe como un
• discurso analítico, realista, ambivalente, crítico, evaluativo, “desde friera”, teórico,
• descriptivoy profundo,pero algo“en el aire”, teorizador,globalizador.
• - Undiscursoinstitucional-político(EE5, EE6, EE7, EE8,EE9). Muestranunosdiscursos
• más optimistasrespectoal presente-a veces utópicos-. Más centradoen el fUturo, en
• proyectosa realizar o ya realizadoscon éxito. Un discursomás concreto,más proyectivo
• queretrospectivo(¿oportunista?).

- Discurso asistencial (EE1O, EE11, EE12, EE13). Se percibe como un discurso
• problematizador,pesimista-realista,dramático,cercanoa las vivenciasmásnegativasde la

e
Generalmente se trata de OBRAS DIVULGATIVAS destinadas a los mayores. Obsérvese la

proliferación reciente de obras, libros de bolsillo, prensa destinados a los mayores. Algunos de los títulos
hablan por si mismos: “mantenerse joven a los YO”, “Cómo rejuvenecer a los 60”, “Ser feliz en la etapa

• dorada de la vida”, por ejemplo. Estas obras son muchas veces igualmente estereotipantes y
simplificadoras (en sentido positivo, excesivamente optimista) de la compleja realidad de los mayores.

~ Cuando hablemos de “tipos” de discursos, actividades o cualquier otro aspecto recordemos el
matiz weberiano con el que clasificamos estos “tipos”. T¡~o ideal es un concepto teórico pero también una
herramienta que nos sirve para la explicación sociológica. Sirve para entender que existe relacion entre los
objetivos, actividades (...) de los actores implicados en el aspecto que estemos analizando en ese tipo ideal.
Los tipos ideales no son ciertos o falsos, sino más o menos útiles para nuestro análisis sociológico: buscan

• una idealización o representación lógica que parece útil pero no agotan la realidad que, obviamente, es
• mucho más amplia que lo que puedan recoger/explicar los “tipos ideales”.
e
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vejez, próximo a los másmarginadosen estaetapa.Pareceel máspragmático,con los “pies
en la tierra” y “puestoal día”; perotambiénel másalarmista.
- Discursoorganizacional(ONG’sy otrasasocaciones,EF14, EF15, FF16, EE17,EF18).
Se trata de un discursosimilar al anterior,pero si cabeeste añadeun matiz utópico y un
caráctermásproyectivo. Idealizadory aúnminoritario.

En cualquiercaso, cadauno desdesu enfoquecoincide en señalardiversosfactores

relacionadoscon la actividadde los mayores.Veamosel esquemaadjunto:

Figura 9.3. Factoresinfluyentessobrela actividaddelos mayores

segúnlos discursosdelos informantescualificados.

a—

t 4
Por tanto, reunir estosaspectosnos sirve para introducir todo estecapítulo9 y así

poderempezara profUndizar sobrelo que señalanlos mayoresy ver las coincidenciasy
divergencias.Las concordancias,ya comentadas,son patentes.Lo quevaría, si acaso,es el
ordende importancia,el significadoy el gradocon que unosseñalanunosu otrosfactores.
Unos enfatizarány otorgaránmásrelevancia(en cuanto a mayor poderexplicativo de la
realidad)a unasdimensionesqueaotras.

9.1.2.El género,aspectofundamental

Los mayoressonconscientesde las diferenciasporgéneroen estasedadesa la hora
de ocuparel tiempo y de otorgarun sentidou otro a las actividades.Las mujeressonlas
que reconocen(en su discurso generalmentemás pesimista, de protesta y queja) las
diferenciasen las actividades,y la situacióndesventajosaen generalen estaetapa.No es el
sexo en silo que nosayudaa entenderla disparidadintra~eneracional,sino (como ocurreal
tratar las cuestionesde género)lo que pertenecera uno u otro sexo/géneroimplica. Ser
mujer mayor sigue significando, en comparación a los jubilados varones,tener menos
estatus(menores ingresosy estudios), tener más obligaciones familiares y domésticas,
menor tiempo libre, relaciones sociales más limitadas al ámbito familiar (entorno
doméstico),peor situacióny percepciónde salud, habertenido una trayectorialaboral y
vital menos satisfactoriay no elegida,soportarmayor soledad,y debido a todo ello más
posibilidad de serdependendienteen todoslos sentidos.

DISCURSO
ACADEMICO
(EEl, EE2,EE3,

EE4)

DISCURSO
INSTITUCIONAL-

POLíTICO
(FE5,FF6,FF7,FF8,

EE9)

Factores:
- GENERO
- ESTATUS

- SALUD
ENTORNO RELACIONAL
- ENTORNOESPACIAL

- MODO DE CONVIVENCIA Y
RESIDENCIA

PASADO,1-IABITOS, COSTUMBRES
-EDAD

- INTERESES,CARACTER

OFERTAPUOLICA, OPORTUNIDADES
NIEDIOS DE CONtUNICACION,

INIAGENES SOCIALES,SOCIEDAD...

DISCURSO
ASISTENCIAL

(EEIO, EFII, FF12,
FF13)

DISCURSO
ORGANIZACIONAL

(FF14.FF15,FF16,
EEí7, EFIS)
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• El poder de expresióndel “género” seacentúadesdeel momentoen que incluye
• varios factores: resume,actúa de sinóptico de la complejarealidad. No olvidemos que
• hablarde génerosuponehablarde diferenteestatus,diferentepasadolaboraly vital, distinto
• entorno social, y por tanto, disparidadesen las actividadesactualesy su significación.
• Aunque no siemprepersonasdel mismo sexotendránla misma situación,si que podemos
• decirabiertamenteque el género“incluye”, a su vez, otros factoresprimordiales.Queríamos
• dejarsentadaestaaclaraciónquenosparecefUndamentalparanuestrosanálisis.
• Como observaremosal tratar las actividades,las mujeres siguencentralizandolas
• tareasdomésticasy los cuidadosa otraspersonas(apartado9.5). Ello incidirá puesen su
• menor tiempo libre y actividad de ocio en general. La mayor/menor responsabilidad
• doméstica(pero al fin y al cabo siempre“responsabilidad”)dependeráde la estructura
• familiar (miembrosen el hogar), del modo de convivencia,del estadocivil, de la situación
• familiar. Todo ello produce una mayor “atadura” o menor libertad en las mujeres
• mayores.No ocurrelo mismo al géneromasculinoque se ve liberadode obligacionestras
• la jubilación; ni viven la sobrecargani la soledadfemeninas.Aunque los jubilados también
• sonconscientesde las diferenciasintergénero,sonlos discursosde las mujeresmayoreslos
• más insistentesen reconocerestasituación“desventajosa”o al menos“diferente” parael
• génerofemenino.

e
Loscambiosmíossiemprehansidoporel marido,antesno ibapor él ahoratampocopor mi hermano...acabaré

lavida conganasde irme aquío allá, asíesque...
• - Es quesonlas circunstancias

.

• (...)- Más queobligaciónaún,más,asi esqueesoeslo quemehatocadoa mi...(..)
• (...)- Y esqueestamosdemasiadoobligadas,cuandono esel nieto esla hija, y cuandono el maridoo el suegroo la
• madre,..,quien másy guien menostodas estamosdemasiadoenredadas...”(0D9:6-7y ver: 003:14: “somos

másactivasque loshombres(...) tetíeneatadadepies y manosy eso...El hombrepuessehacenamigos,se
vana lugar a la petanca...”y véaseEM5:4, EM4:1O,EMS:7,ODiO: 11 y 19, p.e.)

• Las entrevistasque hemoshecho a parejasnos ayudan a confirmar las diferencias
• discursivaspor género.Hemosobservadocómo dentrode un mismo matrimonio, teniendolos
• dosmiembrosla mismasituación(salud,pasado,familia, porejemplo)porel hechode vivir bajo
• el mismo techo y circunstanciascomunes, aún así, manifiestan claras diferencias en las
• actividadessegúnhableuno u otro miembrodela pareja.Esunapruebaclarade las disimilitudese

intergéneroen estasedades.

“3- (...) no puedeseresquetampocosepuedaestaruno todala tardesentado.Yo no soyde estarsentado
• A- No, estatardevamosa salir.
• 3- No, no, no, estatardevamosa salir, si me refiero a quetampocose puedeestarviendotelevisión(...) hay
• un tantopor cientoquees el que tú tienesqueestudiarque todoel mundono es exactamenteigual queyo,
• ¿mecomprendes?.Todo lo contrario,hay genteque sehabitúaa estarsentaday ya le va bien

.

A- Comoa mi. (...) mi marido tienemuchamásenergíaqueyo. Yo no tengo tantaenergia,no soy...,he sido
muy activa,mucho....(..)me encantair a los sitios.
3- Le encantaba

.

• A- Me encantaba,ahoraya no.(...)Puesya esla edad,el agotamiento,la..,.
• 3- Porvaga,por vaga,por vaga, no la hagacaso. No la hagacaso.(...)Es que la televisiónos absorbeun
• tiempo tremendo.(...)el 90%delas mujeresmayoresestienenque si Janovela (EM]314:5-6>

e
Tambiénse observala dependenciade lasmujeres,e incluso “miedo” de alguna

de ellas a salir solas en las zonasurbanas.Por ejemplo,manifiestanmiedo de ir a Madrid
• (algunasde] 0D2, EM] 7 ó 0D9), las distanciaslargas,no sedesenvuelvenbienen la gran

ciudad que está“hecha parajóvenes”,por la inseguridadciudadana,etc. Este miedo sólo

cohibe y surge en boca de las féminas mayores,no en los hombres.Por ello prefieren

e
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moverseen su propio entornoy van limitando su radio de actuaciónal barrio, a su zona, al
vecindario.

unadeesasexcursionesquehacenpor ahí pero les digo queno (...) a Bilbao inc iba yo sola peroahorano
meda miedo,piensoque meva a pasaralgopor ahí y quevoy a estarro&mdoy nada,quita,quita. No, no... Más
tranquilita.” (EM17:3y verGD2:13: Yo solano mevoy, eh!. solatampocomevoy 6 009:13)

Se observaun uso diferente del espacio, del tiempo, y por tanto diferentes
actividades(véaseapartado9.3.).Tambiénseñalandiferenteformade llevar la viudedad,la
soledad:las mujerespiensanque lo llevan mejorquelos hombres;distinto tipo de ocio, etc.
(véaseGD3:22, EM12, pe.). Sin embargo,sobre la libertad alcanzadapor las mujeres
mayoresno hay consenso:muchosreconocenquelas mujerestienenmenoslibertadde salir,
más obligaciones,menoresposibilidadeseconómicas.En general, las mujeressoportande
formadiferente(casisiemprepeor)estaetapavital.

lo resuelvencadauna como puede.Unasleyendo,las menos:otrashaciendopunto: otrasparadas,manosobre
mano: o viendola televisión, o eso...,y los hombressiguenteniendoactividad,por lo menossc les ve en la calle

:

las muieresno. Las mujeresse metenmásencasa;por lo menosaquí,en el pueblo. En lasciudadesya no, porque
hay asociacionesy eso,dondesc reúnen,en las mismasCasasde la terceraedad(...) los hombreslo llevan bien

.

porqueellostienensuscharlas,susnaseosy suscosasCi> Los “mandados”de las Casaslos mandana los mayores,
y las mujeresestánenlas casas,dentrode las casas,yo no sé,peroa mí mc nareceque los hombreslo llevan mejor

.

por lomenossalenmás,” (EM7: 10-11 y ver005:24-25,p.c.)

No todos los mayoresson conscientesde las desigualdadesintergénero,pero si lo son
los expertosque coincidenen la necesidadde consideraresteaspecto.Recordemosquemuchos
son los estudiossobremayores,peropocoslos queañadenla perspectivadegénero.Muchosno
van másallá de decir“X% hombres,y X% mujeres”. Algunasinvestigacionesni siquieratienen
en cuentaesteaspectodiferencial. En esteestudio se pretendedarun salto cualitativo e ir más
allá.

9.1.3.El estatussocio-económico,eje crucial.

El génerofemeninoha centralizadosu vida en el ámbito doméstico(aunquehayan
trabajado remuneradamente)y ello marcaráuna situación socio-económica(estudiose
ingresos)másdeterioradaque la de sus coétaneos,lo cual perfila una diferenciaciónen sus
actividadesy estructurasdiscursivas. Todos los mayores, incluidos los de ingresos más
elevados,muestranunaquejaunánimeantelas pensiones(véasecapitulo 8 y 10). Obviamenteel
discursofemeninoes máscrítico porqueen ellasse encuentranlas pensionesmásbajas: o bien
pierdenla pensiónpropia, o la del maridose reduceal 45% al enviudar,o no tienen derechoa
pensiónpor no habercotizadosuficiente.Estosaspectosinfluirán sobrelas actividadesde los
mayores,sobretodo delos/asdeestratosmáshumildes.

no hayquc,comosesueledecir. ¡tirando

!

- Digameusted a mi muchas,muchas,muchaspersonascon una pensiónde cincuentamil pesetas

.

¿ dóndevas?..

.

(...)1-I- Yo, cobrolo mínimo parami mujery parami, peroluegovienenmuchosgastos(.1
cobrosetentamil pesetasy yo tengo que mantenerun hijo, la casa, la luz, el teléfonoy digamne

usteda mí, si hoy en díaconsetentamil pesetas,si no tengoquehacermaravillas...”(GD3:10)

Aunque tienen poca pensión todas no se quejan: se conforman. Pero reconocenque
influye hastapara“ir a la peluqueríao no” (GD9:12), viajar (GD4:13), ir al cine (EN420:5), ir a

museos(GD4). Como veremos, las actividadestanto de ocio como las domésticassiguen
estandogenerizadasy marcadasporel estratosocialenestasedades.
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• “11.- Yo lo que piensoesquecon los sueldosquetenemos..,esaseñoraporejemplo,conesedinero,vagaluz, gas

.

• a2ua...¿norquéno vamosdeexcursión?porqueno puedes..

.

• M.- Quenotengounacasasola,quetengodoscontadoresde agua,doscontadoresde luz, tengoteléfono...
• 11.-Esolaestoydiciendo,unapersonaquecobratanpoco(...)

• 11.-LosquecobranlOOy picomil depesetassepuedehacermáscosas...”(0D4:13)
e
• Cuandoel estatuses alto las diferenciasdiscursivasintergénerose atenúan,pero no
• desaparecen.Aún así, las mujerestienen una situación más desventajosarespectoa los
• jubilados. En general,los mayoresde nivel elevadoveremosquetienenotrapercepciónde las
• actividades, mayor insatisfacción hacia las mismas, reivindican aportar más, trabajar
• voluntariamente(véaseapartado9.4. y 9.5.). Estediscursoseconcentraen las profesionesmás
• cualificadas.El tenero no tenerdeterminados“bienes” (pe. parcelaen el campo,huerta,
• chalet o “la casetai ¡ ‘hortet” en valenciano) también se relacionacon el estatus.Pero
• hemosde decir, que en las zonasruraleso intermediases más común disponerde algún
• terreno(véaseGDS:í8,EM9:7, 0D7y apartados9.1.7.y 9.4.).
• En relacióna la otracaraquedefineel estatus(el nivel de estudios),podemosdecirque
• el nivel educativoqueposeenesun factordecisivoa la horaderealizarunasu otrasactividades.
• Por ejemplo, apenasleen,no manejanalgunosde los aparatosmás recientes(ordenador,p.c.)
• (véaseapartado9.4). A estose añadeel complejo/sentimientode inferioridadya tratado, de no
• haberpodido estudiar.Nos transmiten,sobretodo los discursosmasculinosde mejor posición,
• unasobrevaloracióndelos estudios.

e
• - Paratodoshay, loqueanteséramosmásburrosy ahoraserántodosinteligentes.

- Ahorasontodosinteligentes,¿no?
- No teníamosparaestudiar

.

• - A los 14 añosa trabajarpunto!

.

• - Sí esque,aúnqueriendo,no podías

.

• - ¿Cómoteníamosque estudiarsi no teníamosdinero?,bastantehacíamossi comíamos,los, años nuestrosde

• posguerrabastantehacíamossí comíamos.;cómoteníamosqueestudiar?”(0D9:]7yvéae004:4,EM]2:5, p.c.).

•
9.24. Dimenswnes“físicas”: salud-enfermedad,limitacionesy dolenciasfísicas.

La saludy las primerasdolencias(cuandono enfermedadesmásserias)conformanotroe
• bloque de factores señalados,tanto por los mayores de nuestro estudio como por otras
• investigacionesrecientes,comodeterminantesparala realizaciónde unasu otrasactividades.Ya

citamosen el 8.3. las enfermedadesmáscomunesde los mayores,perotodaaquellainformación
detalladacobramás relevanciasi tomamosen consideraciónlos problemaspsicosocialesque

• puedenserconsecuenciade estasdeficienciasfisicas.Estosefectospuedenser: no poderrealizar
algunasactividadesde ocio o trabajo; no podersalir de casa;no teneraccesoni movilidad a
muchosedificios;desintegraciónsocial;pérdidade relacionessociales,incomunicación,soledad;
rechazofamiliar y social; sentimientodeinutilidad; descensode la autonomíapersonaly aumentoe
de la dependencia,etc. Todasestasconsecuenciascomentadasseráncaracterísticasde los más

• mayoresen edad,y para los mayoresmás jóvenesy aún sanospuedenserlo a corto o medio
• píazo.Por tanto, no se debencerrar los ojos a las diferentespropuestasde prevenciónde

enfermedadesteniendoen cuentaun futuro de mayordependencia.En nuestroestudio,setrata
• por ejemplo, de la disminución de la memoria,de la menorcapacidadvisual y auditiva, de la
• pérdidasensorialy dereflejos,de la menorrapidez,agilidady fuerza,entreotros.

no veoni con gafas,y no ves comno antes:,yo antescon la luz de la bombilla bordabay contabalos hUiros y
• ahorano; ahoraestoyhaciendoa la niñay estoysufriendo.Lo hagoporquemegustabordarperono.no porqueno
• tienesvista, pierdesla vista y ¡lo pierdestodoWú..)pierdeslavista, pierdesreflejos,cuandoeresmás joven llenes

e
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un reflejo muygrande:cuandote hacesmayorte puedasasi másparada,no tieneslaactividad...” (GD9:7, y véase
EM17:4, 003:23-24y 25 y ver003:7)

Los mayorespiensanque un mayornivel de ingresospuedefavorecerel estadode salud.
Por tanto, hemosobservadoa tenorde variosanálisis (GAUR, 1975; Aguirre, 1977; Quintana,

1977,pp. 135-168;Almarzay Galdeano,1989, pp. 35-42y 337-364;Endesa,1989;Bazo 1989,

1991a,1991b, 1991d, 1992;Reig y Ribera, 1992, Buendía,1994; Quinteroy González,1997)
que la situaciónde salud en estaetapaestáinfluida por varios factores: recursoseconómicos,
dieta y nutrición, actividades,edad, género,apoyo social, autopercepción,etc. Es decir, por
ejemplo, una situación económicaadecuadagarantizaráuna buena salud, pues a mayores
ingresosmayor posibilidad de consumir alimentosde calidad, de disponerde servicios,de
mejorescondicionesenla vivienda, etc. (ver 8.3.).

A las limitacionesfisicasseunen algunoscambiospsicológicos:el desánimo,la falta de-

ganas,la falta de ilusión. La desmotivaciónpor haceralgo que no les “llena” y tampocoestá
consideradosocialmenteparalizaa los mayores(ver EM1819:4-5y ver EM15:3-4). Todo ello
se resumecon un “discurso de pérdida” de facultades,de limitacionesy excesoso “pequefios
vicios” queyano puedenhacerporquetienenquepreveniro cuidarsede posiblesenfermedades
y dolencias.

“hay menosdesgasteentodoslos conceptos.Es decir, no llenes ilusionesde los viaies,esdecir, “es queinc cansa
el viaje, de tanto andaren coche”, es que... la ilusión parael cocheya paso. Y también “si es que a mi no me
apetecetomarunosvinos. sí es queno me lo pecanteel estómnago”.¿unanochede cenar?tampocome lo pennite,o
sea,yo con un pescadito,con una sopita, algo parecido,tengobastante.¿El ir al baile?puesno me apeteceesta
nochetenerque estarhastalas 4 de la mañanaporqueya llego roto.., todas esascircunstancias,y todo eso es
dinero.El tabaco,no sési aquí frmamosalguno... (H.- Yo fumo puros...),yo fumaba,pero llegael momentoque
dices“no, queesmi salud,ya no fumo” y clarotodasesascosas...
H.- EstAsdescalzo...
M,- Vamosdciandode todo, de todo.” (004:13y ver 0D6:l0-ll: Tengo que ir a sitios de rehabilitación

.

Tengobronquitistambién,tengoproblemasenlas vias respiratorias...”

)

Hastatal punto es relevantela autonomíafisica que a muchos-los que estánmás
delicadoso tienen algún familiar enfermo- sólo les preocupa(como valor principal) su~
situación de saludo enfermedad.La salud pasaa ocuparun primer plano en la escalade
valoresy preferenciasen aquellos más delicados/asde salud (véasecapítulo 8, 11 ó pe.
EM1819:7).A pesarde que los mayoresde nuestroestudiono tienenproblemasde salud
graves(hemosseleccionadoa mayorescon un nivel de independenciaconsiderable)en el
sentidode no estardependientes,todos/asenfatizanla importanciade la salud no sólo para
estaractivo sino parauna mejor vivencia de estaetapa(capítulo 11). Ellos sabenque los
mayores“sin salud” piensan,actúany sonconsideradossocialmentede formadistinta.

“todo dependede cómo esté uno económicamentey de salud:primerosalud.., si no tienes salud...Y por
esoyo te decia: consultaa personasqueesténmásinválidasy veráscomo cambia...(...)
(...)- (...)... Tienesalgún inconvenienteparaviajar, te tienes que cambiarla bolsita todoslos mesespero...
por eso ¿no tienes ilusiones?puesno las puedestenerporqueno puedo ir, viajar, no puedoviaiar con
alegría...”(008:21,ver 002:31, p.e.ocapítulo10)

O

9.1.5. Trayectoriavital y laboral: costumbres,hábitosy estilo devida anteriores O

Como vimos en el capítulo7 el pasadolaboral y vital ayudabaa entendermejor las
actitudeshacia la jubilación (capítulo 8) de los mayores,y porende, tambiénnos ayudaa
profundizarsobrelas actividadesen la actualidad.Ello explica, en parte,que las estructuras
discursivasde los mayoresson un reflejo del pasadoclaramentefragmentadosegún la
pertenenciaa uno u otro sexo, estatus o hábitat. Generalmente,los que en su pasado
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• practicabandeterminadasactividadesde ocio másparticipativas(pe. depone,actividades
• sociales)o bien máspasivas(TV, descanso,pe.) la tendenciaes a continuaren estalínea.

Pareceque se cumple en buengrado la Teoríade la Continuidadformuladapor Atchley
• (1971, 1972, 1989) y hoy confirmadapor otras investigaciones(Kelly (ed.), 1993)IO. Tal
• como los mayoresdicen,recordandoel refrán popular, “genio y figura hastala sepultura”
• (EMJ:12 ó FMI :3), o tal como apuntanvariosautores“uno envejececomoha vivido”.

...lo que pasa es que uenio y figura hasta la sepultura”, no puedesevitar el que todavía te sigan
importandolas cosasque anteste importaban”(EMl:3) esapalabratan manoseadade “genio y figura”

.

• Sencillamentelo que se ha percibidode pequeñoy que se ha vivido durantetoda la vida (...) O sea, que
• esencialmenteno hayunavariaciónradical...” (EMI:5 y verEM3)

• Los propios mayoresreconocenlas diferenciasentreellos según sus andaduras-
• laborales, que luego inciden en tener más o menos posibilidades de seguir trabajando
• soterradamentey/o realizarotrasactividades.Se enktizala influenciade la profesiónanterior
• sobrelas actividadesque en la actualidadrealizano dejande realizar. Veamos,por ejemplo,
• como el que ha trabajadoen la agriculturacontinúatrabajadocomo hobby en lo mismo (el
• trabajocomomediopasaa seractividad/trabajocomo fin vital), o cómouno quefue profesor
• ahorano encuentranadaquele entretengao quele aportelo queel trabajole proporcionaba(del
• trabajocomomedioyJinpasaa la actividadsin sentido).
e
• “.me entreteníaconla clase,con los alumnos,ami no me entusiasmaningunaotracosa” (EM1819:6)
• “. . en los pueblostienentierray siguentrabajandoporquees el ramoagricola.Entoncespuesviven como
• marajásporquesi tienenun poquitode aquí y otro poquito deallí puesya juntan dospoquitos, peroe> que
• tenganadamásqueun poco pueseseestácastigado...”(EM9:7, ver007, 008,p.c.)

• Entre las mujereshay una clara diferencia entre las que han trabajadode forma
• remuneraday las amasde casa.Las que han trabajadoahoratienenmásnecesidadde salir,
• de estaractivas, de “realizarse”, de relacionarse...Las amas de casaaunquetambién lo
• deseen no lo manifiestan tan nítidamente ni tampoco lo necesitan tanto (¿están
• acostumbradasa permanecerrelegadasen el espacio doméstico?)como las que han
• trabajadoibera del hogar. De hecho las más activas suelen ser las que han trabajado
• anteriormentefuera del hogary ahorabuscanotras“actividades”extradomésticas.Veamos

algunasde sus expresiones(ver capitulo9.3., pe. GD2:3-4,EM7:5).
• Piensanque las que no salenes porqueno quiereno no les gusta, sea porqueno

puedenseaporqueno han salido nunca(costumbres,pasado),o porqueseconformancon
• la pasividad(debidaamúltiples causas:soledad,limitacionesfisicas,obligacionesfamiliares,

etc.) (véaseGD2:16).De hecho,las amasde casamayoresse consideran“más caseras”y
• prefierenpermaneceren el hogarcomo siemprehanhecho.

• 1.. hesido muycaserasiempre.Me ha gustadosiempremuchola casa.estarmuy a gustoencasita.Hay algunas
• que no,quedanunavueltaporaquíy otravueltapor el otro lado,queno paranencasay la casase lescaeencima.
• Yamíno,amíesalrevés,megustaestarencasa.(...)”(EM17:4)
• “J- Yo encasa.soy muycasera,hesido siempremuycasera.No he tenidomásremedioconloshijos perohe
• sido muycasera.”(EM16:3 y verEMG: 10, 009:6)

La falta de libertad pasada,la poca capacidadde elección,unido al bajo nivel
adquisitivode las mujeresmayorescondicionalas actividadesque actualmenteocupansu

• lo

Véase la edición de varios autores Act¡vity ami sging (Kelly, 1993> básica para nuestro estudio.
• Concretamente para este punto el articulo del propio Atehley sobre ‘Continuity Theory and the Evolution of
• Activity in Later Adulthood’ (PP. 5-16). John R. Kelly es un sociólogo norteamer¡cano, profesor de la

Universidad de Illinois, autor de numerosos obras e investigador en organimos como el Institute on Aging.
• Los otros autores/as que componen esta obra también son profesores y/o investigadores sobre del tema.
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tiempoy sussignificados(ver capitulo 7, p.c. GD2:20ó GD9). El hechode quelas mujeres
mayores han tenido que compatibilizar el trabajo doméstico y el remunerado,las ha
obligado a estarmuy activasy esto produceque ahora,tal como ellas dicen “no pueden
estarparadas”.Observamoscómo muchasestánsobrecargadaspero otrasson máspasivas.
Con los varones ocurre lo mismo, pero se encuentrauna mayor homogeneidaden la

actividadqueen las mujeres(véaseGD9:2, GD3:12y próximosapartados).

9.1.6.Entornorelacional:familia y relacionesextrafamiliares

Aludimos ahora a los factoresrelacionadoscon las interaccionessociales,el apoyo
social (denominadoapoyo iqformal) de éstaso bien la ausenciade relaciones(soledad).
Nos referimos a la incidenciade las relacionesfamiliares (bien distintassegúnla estructura

familiar, el modode convivenciay el estadocivil) y las relacionesextrafamiliares(ver 9.5.).
Observamoscómo los que tienen un entorno más amplio de relaciones de amistad o
vecinalesquizássus actividadesseanmás participativasque las de aquellosque viven en
soledad. Obviamente,tambiénson más participativos los que están en asociacioneso
acudena cualquierotro espaciosocial: parroquias,Hogares,Clubes.

En general, los mayoresse limitan a actividadesrealizadasen un entornopróximo
(familiar, amical),y de ocio máspasivoqueimplicado socialmente.Por tanto, las diferencias
en las actividades,teniendotodosel mismo estatusy ocupacionesde nivel similar, géneroo
nivel de salud igual, puedenentendersepor factoresindividuales (forma de ser, gustos,
motivación, personalidad)y factoresmás psicosocialescomo los que estamoscomentando:
entornofamiliar, amical,vecinal; modo de convivenciay residencia,estadocivil y número
de hijosque implica máso menosresponsabilidadesfamiliares, principalmente.La soledady
la viudedad conlíeva que se realicen (o mejor dicho, dejen de realizar) determinadas
actividades.Aunque el duelo de la muerte ya no se respetacomo antiguamente,sigue
habiendomujeresqueestánañossin salir y vistiendo de negro (sobretodo en zonasrurales,
aunquecadavez es un fenómenomenosobservable).La viudedadinfluye a unosy a otras
de forma distinta. Pero en cualquier caso la soledaddeviene, generalmente,en mayor
pasividady en relacionesmás limitadas. Pareceque los/as que estánsolos muestranunos
discursosmástristesy desanimados:

cuandome jubilé ya era viudo, y todos los proyectosque habiamoshechomi mujer y yo para cuandonos
jubiláramos,paracuandoyo inc jubilara. puesesono fueposibleporqueva estabayo sólo. Quierodecir, que si yo,
al jubilarme, hubieratenido a ini mujer,posiblementeno me habríaabormidotanto. o liabria distribuidomi tiempo
de unafonna mejor. De la fonnaque nosotroshabiainosprevisto, de viajar, de hacertantascosasque habiamos
previstohacer...Y bueno,me quedéviudo y, la verdad,mehe quedadomuy sólo, esuna enfennedadterrible la
soledad,terrible.” (EMl2:2 y verEMI5:5)

Perono sólo dependedecircunstanciasy las relacioneso soledad(ver GD2:9y EMI7:7)
sino, tal como estamosdiciendo, de las circunstanciasde las personasdel entorno (que aún
trabajealgúnfamiliar cercano,o las amistades)o por el desconocimientode las actividadesque
sepuedenrealizarenel entornomáscercano.En cualquiercasola importanciade las relaciones
socialesesfUndamentalno sólo en los mayores(tambiénen la poblacióngeneral),peroen estas
edadesse acentúasu relevancia(véaseepígrafe9.5.).

mí mujer... ella fue la que me entróen esto (...) que si supieranellos o alguienles metieraun poco en
esto, entraríanahi. Entoncesclaro, si no lo sabes,si nadiete da eseempujónpues no puedes.no sabes....

”

(EMS:5 ó ver EM12:5 “- El entornoy las cosúímbres;el entomotambiénes muy importante,es decir, queyo,
estosamigosque hetenido...”ó GD9:7,p.c. yverepigrafe9.7.)

9.1.7. Entorno espacial:hábitat y prestacionesdisponibles.
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• Los mayoresdestacanque tanto un hábitat como otro presentasus ventajasy sus

inconvenientes.En cualquiercaso, los mayoresque se muestranmás satisfechoscon sus
• zonas o hábitats son los que viven en zonasintermedias(0136, 0D9, 01310) o rurales
• (0137), pueslos de zonasurbanas(GD1, GD2, 0D4, GD8) o megaurbanas(0133, 0135)
• subrayancon énfasis las desventajasde unas y otras áreas. En todo caso, los mayores
• destacanlas ventajassiguientesen las áreasrurales-intermedias:
• 1) Proximidad relacional: se sientenmás “arropados”, relacionesmás estrechaspara lo
• cotidiano o en casode emergencia
• 2) proximidad fisica: distancias“cortas”y cercaníade servicios.No suelenecesitarsemedio
• de transporte.
• 3) cotidianeidadpública (cualquieractividadcotidiana-comprar,pasear...-es de carácter
• máspúblico, en relacióncon los demás).
• 4) actosy celebracionespúblicos (celebraciones,ritos, folklore popular) Algunos ritos y
• actosprivados, se conviertenen actospúblicosy sociales.Por ejemplo, las celebraciones
• (religiosas,festivas, folklóricas) son sociales,con la participaciónde casi la totalidad del
• municipio-localidad.Por ejemplo,incluso la vivencia de la muertede algún vecinoes “más
• social”.
• 5) Consumoy serviciosmáseconómicos
• 6) Tranquilidadcallejeray seguridadciudadana
• 7) Transiciónsuavea la jubilación, si seha trabajadode formaautónoma

• “H.- Sí, pero paralos jubiladosqueestamoshablandoyo creo queesmejorel pueblo
M.- ¡Clarol [Asiententodos)
M.- Y paralas personasmayores,paratodos.

• M.- A nosotrossi nosllevarana unacapitalno sabríamosni...
• H.- Hey! Yo me jubilé en Barcelona,si yo estuviera en Barcelona(M.- ¿quéharias?),una,que con la
• pensiónquetengotendríaparamedio mesallá (M.- Ahora lo hasdicho), y aquívoy tirando,voy haciendo...
• M.- Y si una nocheestánroncandoo escuchanun chillido acudentodos y allí en Barcelonadicen“Itiral”

(...)M.- Peroaquíesdiferente.En la capitalsólosalir ya necesitasmásdinero..,y aquí (...)

(...) M.- Positivosque nosvienemejor estarasí,claro,la vecinaporejemplo“toma un calabacín”..,puesya
• lo he cortadoy paracenar...”(007:12-13y verEM9:3-4, EM6:5, EM12:7), 0010:11-12y 15, EM1O:4)

• Perotambiénjunto a estosaspectospositivosseñalancarenciaso desventajasen
• las zonasrurales:
• 1) Aburrimiento, falta ofertade actividades.Por ejemplo, dicenlas mujeresque “no salen”,
• “no searreglan”comoen las capitalesporqueno acudena cafeterias,ni al Hogar,ni al cine,
• ni a pasearviendo escaparates(los paseossonporel campo).
• 2) Control social.No tienenanonimato,seconocentodos“para lo buenoy para lo malo”
• 3) Oferta de servicios limitada. Ausencia o deficiencia de muchos servicios (sanitarios,
• sociales,etc.),que“no llegan”.
• 4) Soledad,abandonojóvenes(emigraron),falta de vitalidad, poca“vidajuvenil”.

• “3- En cambioallí estodo lo contrario,y enel pueblono sepuedeestar,claro, por supuesto

.

• A- En el pueblohacemuchofrío

.

• Y- Es que un pueblo es.... no es que seaaburrido, es que es insoportable.Oye es verdad (...) estamos
hablandode una vida normal en un afío.(...) No estamoshablandode 15 días (...) teneruna televisióny

tragartela televisióntodoel día.” (EM1314:9yverpe. EMISIQ:6: “pueblostienenmuchosmenosmedios
• parapasarla vida y entoncesesmuy monótono...”ó verEM4:6, 007:12-13,ver0D7:8, 10 y 20)

• Un aspectoimportanteque hemosobservado,aunqueellos no lo mencionen,es la
• transición más suavea la jubilación en estosmedios, porqueesdondesuelenconcentrarse
• oficios como el agrícola u otras profesionesartesanales,en cualquier caso autónomos.
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Como ya vimos en el capítulo 8, en estoscontextosla jubilación es másprogresiva,menos
abrupta(Feriegla, 1992: 132, GarcíaSanz, 1997, Serra, Dato y Leal, 1988:34). Como la
jubilación surgea raiz de la sociedadindustrial es comprensiblequeen los contextosdonde
predominenanterioresmodelosde producción(agrícolay pre-industriales),a pesarde los
avancesy cambios(a lo que se une mayor posibilidad de relación) la jubilación seamenos
gravosa,y a vecesinexistente.Perosi aestose afladeque muchostienenque abandonarsus
pueblos(vendersu propiedadparaadquirirun piso en la ciudad)e ir a las ciudadesdonde
viven los hijos, el cambio seráabruptoy másnegativo. De todas maneras,muchossonlos
que continúantrabajandoen estosmediosrurales(véase9.3.), y es la enfermedadla que
suelejubilarles, no la edad.Perovemos que ello dependeráde la profesiónque se haya
tenido más quedel hábitat,pero la clave de considerarel hábitates queen él se concentran
determinadasprofesionesquepermitenunajubilación más paulatina.

El envejecimientourbanopresentamodosde vida (ocupaciones,ritmos, movilidad,
viviendasdeterioradas,dificultadesrelacionales,etc.) que se transformanen un factor de
crisis urbana actual. En la ciudad la vida es menos confortable, más cara, más teosa
(Abellán, oc., XLVIII); la gran ciudad esun problemaparael mayor (Casals,1982, 92 y
ss.). El entornourbano(circulación, falta de espaciosverdes,obstáculosde todo tipo, etc.)
resultainadecuadoparala poblacióngeneral,pero se conviertenen problemasmásacusados
paralos mayores,que suelenconcentrarseen los cascosantiguosde las grandesciudadesy
en viviendasdeterioradas,o biensu vida selimita al barrio (similar entoncesa los contextos
rurales).De todasmaneras,segúnGarcíaSanz (SECOT, 1995) en los medios rurales los
problemastampoco faltan: pensionesmás bajas, asistenciadeficiente, falta de servicios
generales,entre otros. En cualquier caso, en todos los ámbitos se encuentranventajasy
desventajas.El envejecimientodiferencial rural-urbanodebeser asumidoy conocidopor los
poderespúblicos;merece,pues,especialatencion.

Algunos mayoresque procedende hábitatsrurales muestrantal satisfacciónque
inclusollegana un cierto localismo (pe. GD1O:16). Muchosmuestranun “deseo” frustrado
de quererestaren sus tierraspero no puedenbien porqueemigraroncuandoeranjóvenes
(algunosmiembrosdel GD4) o bienporquetienenque estarcon sushijos que se trasladaron
a las ciudades(pe. EM6). Otros critican las distancias fisicas y la dificultad para
relacionarseen las grandesciudades(Madrid, Málaga,en nuestroestudio)encomparacióna
las ciudadesintermedias“más manejables”,más prácticas.En zonasruraleso intermediasse
percibenmás relaciones,más actividadescomunitarias, incluso la muerte es una “actividad
social”, un “rito popular y comunitario” (ver 9.5.3.2.).En cambio, en las ciudades, según
algunosde ellos “te mueresy no se enteranadie”. Aprecianlas relacionesde los pueblospero
tambiénel anonimatode las ciudades.

Hay pautasde los mayoresy hacia los mayoresque trasciendenel hábitat y se
encuentranen cualquierespacio.El hábitates una dimensión másque ayudaa entenderla
actividad de los mayores,pero no es siempredeterminante,como podremoscomprobar.
Algunos reconocenque incluso en las zonasrurales estánemergiendo“pautasurbanas”,
como por ejemplo, la pérdidadel respetoa los mayoresy la pérdidade algunasde las
actividadesrelacionales:sentarseen la calle, algunasfiestasy tradicionespopulares,etc.

los abuelos,la terceraedadyo creo que ha perdidobastante,y esoque en los pueblostodavía,todavía,nos
salvarnosun poco.En las ciudadesesmás. (...) no puedenatenderlostanto...(EM’7:7) Con la televisiónentróla
genteen casa...En los pueblos,antes.se ¡untabanlas vecinasen las callesy sesentabanen las puertasa cosero a
hablaro aeso...,y las mayores,pueslas mayoresse sentabana escuchara los otros o a dartambién...(EM7:lO) $i

salenyeso.mejoren la ciudad,perosi tienenqueestardentrodecasa.enlos pueblos,porqueenla ciudadte metes
allí enun piso,y ya no tevuelve avernadie...” (EM7: 11)
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• Parecequelos de zonasruralese intermediasprefierenvivir en suspropioshábitats.Sin
• embargoen los de zonasurbanasy megaurbanashay mayor disenso: algunosaprecianestos
• espaciosporqueson“suentorno”,perootrospreferiríanvivir enzonasintermedias.Paramuchos
• el espacio“ideal” esunacombinacióndezonaruraly urbana,laszonasintermedias,perono sólo
• porel númerode habitantessino por otrascondicionesvitales queincluyan las ventajasde los
• asentamientosmáspequeñosy ventajascitadasde lasciudades.Tresconclusionesparafinalizar:
• a) la preferenciageneralpor los espaciosintermedios,b) mayor satisfacciónde los mayoresde
• zonasrurales e intermediascon su entornofrente al mayor conformismoo insatisfacciónque
• muestranlos mayoresde ciudadesy megaurbes,c) y sobretodo, la preferenciapor seguiren el
• entornodondesiemprehanvivido, dondedisponende relacionessocialesy familiarescercanas,
• pe. “...en Salamanca Me he criado aquí y aquí me gusta estar, st” (EM17:4 ó ver
• EMI314:19, 01310:6,pe.)

• 9.1.8. Dimensiones “individuales”: personalidad, preferencias, expectativas

• Otrobloquede factoresa los quelos mayoresaludenes lo que podemosdenominar
• “factores individuales”, que complejizanaún másel análisisy acentúanla heterogeneidad
• intrageneracional.Es lo que ellos denominan “carácter”, “forma de ser”, gustos,
• preferencias...parareferirsea la decisiónindividual a la horade realizarcualquieractividad.
• Perocomo estamosviendo, todos estosfactoresindividuales sumadosnos llevan a otros
• factores-ya tratados-que explican que, junto a las diferenciasindividuales, predominan
• unasdimensionescompartidassi no por todos los mayores,sí por determinados“tipos o
• grupos” de mayores:mujeres,mayoresde estatuselevado, mayoresrurales o urbanos,
• mayores voluntarios, mayores sedentarios,etc. Es decir, los denominados“factores
• individuales” tan ambiguosno están en el vacío, sino que vienen determinadospor el
• género,estatus,hábitat, pasado,entorno,entreotros. Aún así trasladaremoslos discursos
• que reflejan la importanciade los “factores individuales”. Sea la pereza, las “ganas”, la
• dejadez,los gustos....vemosque no son dimensionesmeramenteindividualessino que si
• profUndizáramos“esta pereza, gusto particular por algo, esa mentalidad” vendrían
• marcadospor otrosfactores.Ellos mismos aclaranque, aunquedependedel “carácter”,ese
• carácterviene dado por las costumbres,la educación,la familia, el entornoo la profesión,
• porejemplo.

e
Sehaceunoperezoso..

.

- Pordejadez,por dejadez..

.

- No...por dejadez,por no llamary por no citarnosy yo qué sé...” (005:12)
• “- Es que segúncomosehayacriadouno

.

• - Es segúncarácterde cadapersona...”(GD1O:11-12y ver 008:8,006:12-13,007:11-12,EM4:7, 003:23
• y 35, EM3:9; EMI6:2-3 y 9)

• A todas estas ideas, sumamosla diferentepercepciónde los acontecimientos
• diarios.Es decir, una misma situaciónvariará segúnla forma de percibirlapor el propio
• mayor: muchasvecesen torno a un hechosetienendistintas percepcionesy opiniones,y
• eso es lo que ocurretambién en estaetapa.Esto podía entendersecomo una dimensión
• individual, pero en el fondo la percepción(en este caso discursos más o menos
• compartidos)de los fenómenossuelesercompartiday significadadesdelos demás,de ahí,
• de nuevo,la importanciade tomarlas actitudescomoaccionesdiscursivasen relacióna los
• demás,no como algo individual. Generalmentepiensanquese vuelvenmáspesimistas,más
• negativos(reafirmandouno de los estereotiposde mayores)pero tambiénse volveránmás
• tolerantes,más“relativos” a la horade valorarun problemao situación.

e
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antescuandoyo teníaunaedadnormal, los problemasno los veíaproblemas,y ahora,quete digo yo, un
familiar sedoblaun pie o unacosa“complicadilla”, apendicitis,queenel fondo antesno le dabas...y ahora
es como si se te cayerael mundoencimao unacosaque te lo ves ya que no lo sacarásadelante,eres muy
pesimista,lo vestodo negro... (.1
- Sí, algode esohay.
- Los problemasse acusanmáscuandoeresmásmayor

.

- Eresmássensible

.

(...)- Y ahoralo mirasy deunapuntahacesun caballo...” (008:9-10)

.Y esque¡pasas!¡of! cresun pasotaincreíble,eresun pasotaincreíble...Te daigual ocho que ochentaen
el sentido.., vamos! te hacesmástolerantete hacesmás tolerante...
- Exacto...

muyto... bastantemástolerante,ves las cosas(‘1
- Yo creo que másquepasotala palabraestolerante..

.

(...)- Justificascosasqueno disculpabas...A mi meparecequete conviertesen máshumano(Y

)

- ¡Hombre!,lo ves ya desdeun prismatotalmentedistinto...(005:22y ver EMI :5: “más indiferentehacia
todo, ¿no?,o sea,ya empiezasa darlemenosvalor (...) no puedesevitar el que todavíate siganimportando
las cosasqueanteste importaban,Pero te importanmenos(...) es la relatividadde las cosas...

)

Según los discursosde algunos mayorespareceque se cumple el estereotipodel
“viejo cascarrabias”.El caráctertiendea volversemásagrio, áspero,aumentael mal humor,
se pierde la ilusión; invade la desgana, la pereza, el miedo a hacer determinadas
actividades...Estoscambiossondestacadospormuchosmayoresen estaetapa.

cogernosmaníasen muchascosas(...) no séporquésenoshacemal genio,no tenemospacíencia...(...)porque
noshacemosviejos,yo tengola maníadequetieneque sereso porque¿porqué?Si una personaha sido alegre,si
no le lía faltadonada,Ita estadosiemprebien¿porquédespuésvesesecambio? Lo hepasadoen la familia! Yo mi
suegro,parami no erami suegroeramí amigo,y conél nos íbamosdondefueray hablábamoscon libertady con
unacosa¡cómo si fuéramoshermanoso amigos! y cuandoel hombreempezóa tenersuscositas,empezóa no
poderhacerloquequeriayaestaralgo delicadopuessele pusoun mal humor (EM11:7 o ver0D4:14:“ya no
tienesesasilusiones como tenias antes...”o ver GD8:I 1: “... iclié! si yo siemprehe sido bastantedivertido
¿cómodicenqueahoratengomal genio?” ...)

Algunos comentanque las actividadesy vivencia de la jubilación son diferentes
segúncadapersonay destacanla imposibilidad de generalizar.Pero,hemospodido observar
(de forma manifiestao latente)la coincidenciade sus discursosy actividades,que restan
relevancia, si cabe, a los factores“más individuales”. Aunque no podemosdecir que
“todos los mayoresson iguales”, igualmentees una generalidaddecir que “todos los
mayoresson diferentes”o que todo se debe a factoresindividualesy no comparten
característicascomunes.No coincidimosen la relevanciaque muchosautoresotorgana
los factoresindividualesdesmereciendola influencia,de otros factorespsicosociales(que
conforman los que denominamos“individuales”) sobre la realización y sentido de las
actividadesen el envejecimiento.

puedeinfluir de algunamaneraen al~na mínimamedidael ambienteo el medio dondesc convmva
puedeser, pero hombre, el bien y el mal sale de dentro.(...) hay unas tendenciasmuy personalesy muy
particularesy efectivamentehay a quienle gusta el campoy hay a quien le gustala montañay a quien le
gustael mary a quienle gustala ciudad. (...)“ (EMí :7-8)

2,

0

0
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9.3. ACTIVIDADES REMUNERADAS Y NO REMUNERADAS: ;EI trabajo tiene
edad

?

e
• 9.3.1. LOS SIGNIFICADOS DEL TRABAJO REMUNERADO MAS PILA DE LA
• JUBIILACIONe
• Generalmente,tras la jubilación laboralel tiempodedicadoal trabajo remuradoes nulo,
• escero.Perono ocurreasí en todos los mayorespuessegúndatosdel Censo(1991)el 2,42%
• siguentrabajandomás allá de los 65 añosdebidoa las jubilacionestardíasen algunasramas
• profesionales.En los paisesde la CEE la tasade actividadde mayoresde 65 añoses de 7,1%,
• mientrasqueen Españaes del 5,6%(Castelísy PérezOrtiz, 1992)o del 7% (Encuesta“Nuevas
• Demandas”, Durán, 1990), según la fUente consultada,En cualquier caso, estos bajos
• porcentajesse entiendenporqueEspañaes uno de los pocospaisesde Europaen que no es
• compatibleel trabajo remuneradocon la percepciónde pensión. En este apartadono nos
• referimosa los mayoresde 65 a 69 añosaún nojubilados(queson, segúnla EPA 1996, un 5%
• frente al 31% en 1977), sino a los jubilados oficialmente, pero que siguen trabajando
• sumergidamente.
• No sólo esteporcentajede mayoressonlos quecontinúantrabajando.Estosson datos
• oficiales pero hemos de decir que muchosmayoressiguenrealizandoactividadesde forma
• similar a un empleoen cuantoquepercibenunaremuneraciónpor ellas. Respectoa estacuestión
• no se dispone de datos oficiales. De todas maneras,se sabe a raíz de sus discursos y
• manifestacionesquebuenapartecontinúantrabajando.Estostrabajospuedentenerrelacióncon
• su profesiónanterioro ser unaactividadque nuncahabíandesempeñado.En general,es más
• frecuenteel primer caso,pero esosi, casisiemprecobrandomenos(porquetambiénse trabaja
• menoshoras,a tiempoparcial, enpenadospuntualeso temporalmente)y en peorescondiciones
• detrabajo(sin contrato,sin seguridad,con riesgode perderla pensión,etc.).
• En realidad, resulta casi imposible conocercon certezalos datos y la cantidad de

mayoresquetrabajan,puessetratade tareasde tipo extraoficial’. Porejemplo,segúndatosde
• Ramos(1995:68)apenasdedicanunahoraal dia al trabajoremunerado.Peropensamosqueeste
• promedioesmuy pequeñoy que muchos/asmayorestrabajanalgo más (3:52 horas/díacomo
• media, segúnDurán, 1990),sobretodo, los/asprofesionalesliberalesy trabajadoresautónomos

quepuedenseguirtrabajandopor su cuenta.
• Detrás de esta situación muchasveces se escondeel estereotiposocial de que los

mayorestienen“menosgastosy menosnecesidades”,“no necesitantrabajar”,cuandoen realidad
• muestrandiversasdemandaspersonalesy sociales1.Por ejemplo,un 30% de hogaresespañoles
• tiene por cabezade familia a un jubilado (Cuenca,1995; CIRES, 1993) con la responsabilidad
• económicay psico-socialque dicha situaciónimplica (ver cap. 8.3.). El hecho de que muchos

mayores continúen trabajando o desearíancontinuar haciéndolo tras la jubilación puede
• explicarsetambiénporel conceptonegativoquese sigueteniendodel ocio, queen el 48%de las

personas(Santisteban,1992; Cuenca1995:87)es identificado como actividadespara“matar el
• tiempo” y, por tanto, no resultaincoherenteque el 41% de los mayoresde aquel estudio
• quisierancontinuartrabajando.Peroen el momentoen queel ocio seaalgo más que“no hacer
• nada”, mera diversióno entretenimiento“impuesto’ desdearriba, y pase a ser un ocio más
• activo,,elegido,libre, queaportenuevosrolesdeautorrealizacián(quetomevuelo la mencionada
• “cultura del ocio”), probablementeel deseode continuartrabajandoserámenory la adaptacióna
• la jubilación másfácil.e _______________

1 Para conocer las distintas demandas y necesidades de las personas mayores pueden consultarse
• varios estudios en nuestro contexto (INSERSO, 1989, 1990; Durán, 1990; Cano, 1990; González Rodríguez, 1995.

Véase capitulo 8.3.>. La disminución evidente de otros gastos y necesidades no está evitando que el mayor sea un
“demandante” de servicios (sociales y sanitarios) o un consumidor (medicamentos, alimentación, etc.), quizá algo

• distinto al de otras edades pero demandante y consumidor al fin y al cabo.e
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La imagen de estos trabajadoresde edad es bastantefrecuentesi se observanuestro
entorno. Son por ejemplo mayoresque hacenalgunos “trabajillos”, tareasagrícolas, trabajos
artesanales,en pequeñosnegociosfamiliares,recados,etc. Observamosdostipos, al menos,de
trabajadores/as“después”de la jubilación: 1) los que trabajanpor motivos instrumentales,por
necesidadeconómica,por completarsu bajapensión (y en el caso de muchasmujerespor
completarla del marido). Es lo que ellos mismosdenominan“realización de chapucillaspara
sacarseunos cuartos” y para pasarel rato; 2) y por otra, mayoresde otros estatus,con
profesionesliberales,autónomos,agricultores,artesanos,escritores..,que continúantrabajando
por motivos expresivos,más intrínsecosal propio trabajo,para “autorrealizarse”.Como ellos
mismosdicen“no nosjubilamos nunca”,peroesosí, la intensidad,saladoy el tiempo detrabajo
suelesermenor.

Sea cual sea la motivación o la razón el trabajo se caracterizaahora por la no
obJigatoriedadcon Ja quehabíantenidoquetrabajaranteriormente.Dehechoestaliberación
de la “obligación” de trabajarde sol a sol, estavoluntariedad,es lo queellosaprecianahora.
Veamoslas diferenciasdiscursivaspor estatus(más que por género)en el trabajo másallá
de lajubilación. En el casode los mayorescon un menornivel sociocconómico,destacan
que hacen“lo que les apetece”o al menosno están tan obligadoscomo antes, pero la
motivación suele ser más instrumentalque en los mayoresde mejor posición, En estos
mayores encontramosambas significaciones: trabajár como medio (para complementar
pensión, ayudar a los hijos) o trabajar como fin (por “amor al trabajo”, por placer), o
simplementeporcontinuarcon el mismo ritmo, por hábito, por costumbre.En estaúltima
idea, presenteen los mayores,de no quererquebrarel ritmo anterior se cumple no sólo
algunaspremisasde la teoría de la Actividad (Cavanet al., 1949; Havighursty Albrecht,
1953; Havighurst, 1961;Neugartenet al., 1968), sino tambiénde la teoría de la Continuidad
(Atchley, 1971, 1972, 1993; Bengtson,Reedyy Gordon, 1985) defendidahoy por varios
autores(Atchley, en Kelly, 1993). Esta continuidaden el tipo de trabajo que realizanse
intuye porquesiguen haciendotrabajosrelacionadoso idénticos a los que realizabancon
menosde 65 años.La ruptura se produce,pues,en el eje de significacióny en algunas
condicioneslaboralesya citadas.

hagoalgo, pero poco, cogcralubias,tomates,cogerpepinos,berenjenas,pimientos...estaes mi afición

,

queaúnhago,pero poco¿eh?...y es queen el camponos jubilamoscuandonos morimos¿eh?...(CD?))
“J- Por distraermeun ratopor lamañanay ya está(...) Bueno, gustarmedesdeluego no me gusta,lo tengo
que hacerporquees como una necesidad.Porqueempleoel tiempo. ;y quévas a hacersi no tienesotra
cosa?.Emplearel tiempo,prácticamentees la realidad.;no?.Porquegustar(...), con unavez queyo vayaa
la pareclay lo cavey lo preparetengobastante.Perosin embargovoy todos los días. ¿Porqué?,por ir, por
vasarel rato. porqueno tengootrositio dondeir (...) aunqueestáretiradoestátrabuando...”(EMP:2-3 ó ver
GD1O:3-4: “trabajartrabajamosigual queantes,yo aúnno he parado.
- Si, pero teneresatensiónqueteniasantes... A lasseis!,a toquedepito o ver FMI 1:3, p.c.)

Del trabajardespuésde la jubilación puedenextraersedos ideasfhndamentales:poruna
parte,la actividad como indicadorindudablede calidadde vida de los mayores;y por otra, la
actividady el trabajocomo“amortiguadores”o “rejuvenecedores”en la jubilacióny la vejez. Es
decir, el trabajo ademásde aportar relacionese ingresos (el trabajo como mediopara) se
convierte,segúnlos “trabajadoresjubilados”, en unaactividadcomofin vital en sí mismo, para
seguirsintiéndosemásjoven. De nuevo,recordamosel cambio de significado de la actividad,
pero sigue siendo igualmentecentral en los mayores.Veamoslas distintasmotivaciones,con
unaligera predominanciade las instrumentalesen los mayoresde menor estatus,y de forma
general“para ayudar a los hijos” en sus negocios o empresas.También lo hacen para
entretenersey les hacesentir“másjóvenes”.

0
0
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• . tengoahí un cachito de parcelade mi suegroquetiene unos olivos y una higuerasy me voy y me

entretengoen cavarlosy prepararlos,y esoes lo que hay. Porqueno hayotracosay si algúndía salealgo
quepuedahacerpueshabráque....porquesi no estoes pocadinero. (...) alaunascosillasextra,pero es que

• ahorano hay nada. (...) carreterano quiero. La carreterano porqueme dijo el médico de las cuerdas
• cervicales...”(EM9:2 y ver GD1O:4: “Esa obligación,yo. por ejemplo, no la tengo,perono pasadía que
• no baje y estéallí un par dehoras,acabandotalonarios,acabandoloterías. ¡Ché!.echandounamano alos
• hilos, y esraroel díaqueno bajo...(...)paraqueno seleacumuleel trabajoal chaval...”

)

feliz tambiénasí.ayudandoami líem~anaenel comercio,puesesunaalegríaayudartambién, porqueellanecesitay nosotrasestamoscontentastambién...”(GD9:8)Sigo trabajandocon la muchacha[Una hija queahora lleva la tienda) Me voy allí ahoray allí la
• ayudo.(...)como trabajabaantestampoco,ya ni llevo cuentasni llevo cosas.,.”(EM5:1) porqueestoymás
• entretenida,porquesi por ejemplome quedosolaaquípuesme aburro,¿no? Entoncesme voy allí y hago
• algo y creoasí queno soy tan mayor (...) parezcomásjoventrabajando(...) No es queyo tengatantasganas
• de trabajarcomoantes,nadamásquemegustaayudarla”(EM5:2 y ver GDlO:5 6 GD7)

De la “obligatoriedad” del trabajose ha pasadoa la “libertad” y voluntariedad”de la
actividad. Se trata de una “jubilación progresivaa la carta” desdeel momentoen que les
ayudaráa pasarala jubilación de forma menosabrupta.Recordemosque“despojarse”de la
nochea la mañanade lo queha conformadola identidadno es fácil (capitulo 8). Hay quee tener otra actividad (por ejemplo este trabajo remuneradoa “tiempo parcial” que aquí
estamostratando) que conduzcaa una jubilación “flexible y progresiva”. ¿Qué mejor
transicióna la jubilación que ir dejandode trabajarpoco a poco de maneraelegida?Sin

• embargohayun debateencendidoen torno a cuál es el punto óptimo, la edad,el momento
• parajubilarse (ver 8.2.). En realidad lo que los trabajadoresjubilados estánhaciendoes
• trabajar y jubilarse “por su cuenta” de forma extraoficial: jubilarse poco a poco y

cuandoellos puedan/quieran.Estolleva a muchascontradicciones.Por esomismo tendrá
• que debatirse,aclararsee inventarsenuevas formas y posibilidades de transición a la
• jubilación. La jubilación al modo de estos“trabajadoresjubilados” seriaun ejemplo, porque

hemosescuchadounosdiscursosmássatisfechosy se intuye unamejor adaptacióna esta
• etapa. Esto que hacen “espontáneamente”algunos mayores hoy habría que regularlo,
• proponerloo contemplarlooficialmente.
• Algunas de las actividades que realizan no podrían definirse como “trabajo

remunerado”en el sentidooficial, porque no se cobrapor ello. Pero si puedeconsiderarse
• “trabajo” desdeel momentoen quela familia se ahorratenerquecontratarlo-pagarlo.En el
• casode productosagricolasevitan comprarlos(GD7, EM9, EMiO); en el casode servicios
• o tareasde construcción(GD1O) se evitan pagar “la mano de obra”, los servicios. De
• cualquiermanera,observamosuna continuidaden algunosjubilados/asen los trabajosque

hacíananteriormente,y queposiblementenuncadejaránde hacer.Pero recordemosque el
ciclo laboral es distinto segúnel género2.Apartir de los 65 años el tiempo total dedicadoal

• trabajo (profesional+ no remunerado)de las mujeresquedapor encima de las 5 horasaún
• despuésde los 65 años;sin embargoen los varonesempiezaadescendera partir de los 45 años
• parallegarapenasa las 2horasapartir delos 65 años(Ramos,1995:71).

las tareasdel campo,ararpor ejemplo,quetengoolivos, cogerla recolecciónde laaceituna,delos higos,
que también los tengo.Y etcéteraetcétera,o seaque... tomates,las cosasdel campo...” (EM1O:1)... dos

• cachitosdefincasy todoslosdíasvoy a ellas.(...) tengounaflnquita aquíabajoconun cuartohecho, tengo
• ahí unasgallinasy unascosas,O sea,queme sirve de entretenimiento,yo cojoel coche,mevoy ahí por las

2 Por ejemplo, en la juventud se coincide en la misma ¿antidad de horas de trabajo profesional y

académico(algo másde 5 horastanto paramujeres como para varones, Ramos; 1995: 68, datos del CIS, 1987 y
• Ramos, 1990). Sin embargo, en las edades adultas intermédias la situación es muy diferente: las mujeres
• aumentanel tiempo dedicadotanto al trabajo profesionalcomo al doméstico;disminuyendo¡neluso el tiempo

dedicadoal trabajoremunerado,tambiénde tiempo libre y aumentandoel dedicadoa las tareasno remuneradas.
Sin embargo, los varones concentran su tiempo en el trabajo remuneraday el tiempo libre.e
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mañanasy estoypor allí. Tengounasviñinassembradas,unasviñas,que esteaño se han secadotodaslas
uvas,esteañoha sido malo. Pero bueno,me hagomis tarrillas. pero buenoyo teníavino todo el año...

”

(EM1O:3). paracomertengonadamás queeso, ¿eh?,ni un duro más...Los cachosde tierra me danpara
eso, paraesascosasnadamás,parael agua, la contribución, la luz x...” (EM1O:10 y ver GD7:13: “hago
20 botellasde tomateenconservay las tengoparatodoel invierno...”

)

Ante la duda¿eltrabajotieneedad?planteadahastael momento,podemosdecir que
para determinadostipos de trabajos (sobre todo los que requieren condicionesfisicas
concretascomo velocidady fUerza, p.e.) sí que influye la edad.Perono podemosdecir lo
mismo para la realizaciónde todos los trabajosy menosaún parala actividaden sentido
global. El trabajotieneedad,peroparala actividadpodemosdecir un “no~~ rotundo.

“si fiera más joven me gustariaseguirtrabajandopero ya tan mayor! que ¿quererme?sí, me quieren
aunqueseamayorperoes queya tan mayorpues...no me dejaronmis hijos trabajar,pero sino uy! sí, con
lo que a mi me gusta trabajar!” (GD4:2 y ver GD7:19: “no estamospara ir a fábricas porque las
actividadesde las manosy todo no tenemoslos reflejoscomolos teníamosantes,y va no puedesfiarte

Llama la atenciónque muchosde ellos no otorgana estos trabajosel significado
“clásico” de trabajocomo empleo.No hayconsensoentreellosal hablarde los trabajosque
estánhaciendoahora: son“trabajosmásligeros”, distintos al quehacían...Lo que si quedó
claroen el capitulo 7 fUe el conceptode “trabajo” puro y duro, que es lo queellos definen
como “verdaderotrabajo”, es el que realizaronen su pasado.Generalmentelas actividades
de ahora son consideradascomo “entretenimiento”, pasatiemposy complementode la
pensión,pero no “trabajo”, p.e. “yo izo quiero trabajar ya más (.) yo ya he trabajado
nmcho¿eh?yacon mischapucillas,y misnietosy esoyoyameentretengo (GD4:2).

La confi.isión del conceptotrabajo con empleo,yacomentadoen otra parte,tambiénse
percibeen los mayores.Paraunostrabajares “trabajarremuneradamente”,paraotro “trabajar”
es igual a estaractivo, realizar algo que“produzcaalgo, que aporte” (conceptomás general)
relacionadomásconel colaborary ayudaraunqueno se cobredinero. No siemprecoincidencon
la ideade trabajo;la confUsiónde animal laboransconhornofaber, siguiendoanálisis de Arendt
(1974), quedapatente.La mayoríarelacionatrabajoconremuneracióny obligatoriedad.Paralas
mujeres, por ejemplo, el conceptode trabajo es más amplio: incluye trabajo doméstico,
cuidados,voluntariadoformalizado, por ejemplo. Algunos asemejantrabajo a remuneracióny
por ello se niegana seguir activos,a que los mayoressigan trabajando.Otros lo equiparana
“actividad no remunerada”y así se aceptay justifica la continuidadde seguir“aportando”,más
que “trabajando”. Cuandodicen“trabajar” quierendecir “haceralgo más que ver televisión”,
algomásactivo...Peroveamos,de nuevo,estaconfUsióny la faltade acuerdo:

“1-1- Peroustedva a trabajarencualquiersitio, le veny al contratistapiles se le hacaídoel pelo

.

M.-... No, perosi no es poresto, si es queya... O
H.- Perosi no le admiten,no le admiten
M.-... daralgo tuyo paraalos demásayudar. 0
M.- Quetú dasperorecibes~.. o

..no estrabajar,no estrabajarparaganarun sueldo(...)“ (GD3 :2 i) ¿1

Hemosde mencionarel casoespecialde los prejubilados.Al tratarsede prejubilados
tan jóvenesmuestranuna ligera insatisfacciónen lo que hacenquizásporque sabenque
podrían estar trabajando,aún, en otras profesiones.Eso les crea actitudesambivalentes
hacia la actividad: por unaparte deseabanla prejubilación,pero por otra partese “sienten
muy jóvenes parajubilarse y ya mayorespara seguir trabajandoen otros lugares De
hecho, pareceque adoptanuna estrategiaintermedia: continuar trabajando de manera
“extraoficial” (algunas chapucillas) y aumentarsus hobbies que nunca habían podido
desarrollarpor falta de tiempo (véaseapartado9.3. y 9.4.).
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“hago lo quemeapetece,porquetengotambién...,yo tambiénme dedico ala huertay a criar animalejosy
eso,perovamosunacosaquehagopordistracción,porqueme gustaocuparenesoel tiempo.

• Y.- Puesclaro,por distracciónporquelagananciano es nada,porquesivasaecharcuentasno sacasnadaen
• ello (...), perobueno,te distraes[referiéndoseal trabajodela huertaparticular)” (GD6:8)

“M.- Pues,ahoraqueya somosmayoresno echamosde menos...,peromira, aúnvamosa la panera Asi es
• que,aúnvamosala frutay a la panera.aueesa limpiar la uva” (007:8)

Aunquees en las áreasruralese intermediasdondeseconcentranlos mayoresque
continúan trabajando(agricultores, ganaderos,artesanos,pequeñosempresarios,pe),
tambiénen otro tipo de profesiones(apartede las cualificadasde estatusalto), en las zonas
urbanas,los mayorescontinúan“en activo”. En las zonasurbanasde algunosmayoresdee nuestroestudio(Getafe,Aleobendas)muchostienenclaroqueseguirántrabajandomientras“el
cuerpoaguante”; algunos identifican el dejar de trabajar, la jubilación, con “ir al hospital”
(UDI :5-6), enfermedad,inutilidad, ser mayor, vejez, muerte (véasecapítulo 8 y 10). Seguire trabajandoesseñaldequeestáunomásvivo (ver GD4:9y 2, pe.).

Perono sólo los de menor estatusy ámbitos rurales continuabantrabajando)de
forma remunerada.De hecho,los datosoficiales de continuidaden el trabajomásallá de la
jubilación se refierena profesionesmáscualificadas.Comoveremos,a lo largo de todo el
capítulo, el discursode los mayoresde estratosmás favorecidosse caracterizapor ele “podríamoshacer”, por el deseo de seguir (o haber seguido) trabajandodebido a las

• mejorescondicionesde trabajoy a las actitudesmáspositivas(véasecapitulo 7) haciael
• trabajo. Por eso mismo son los que más rechazanla jubilación y, por ende, muchos

continúantambiéntrabajando.Como observamos,las motivacionesde estos“trabajadores
• jubilados” son razonesmásexpresivasque las de los de menornivel socio-económico.No

se trata de complementarla pensión (tienen pensionesaltas) sino porque les gusta de
maneraintrínsecasu profesión, su cargo, sus responsabilidades.Pensemosque la población
activa de 65 años o más son principalmentetrabajadoresfijos y ocupadosen sectorese
administrativosy de los serviciosen general, con un grado de especializaciónelevadoy una
categoríasocio-profesionalque los incluye bajo e] epigrafe de profesionales,técnicos,jefes,
directores,etc. También es elevadala proporción de los empresariosno agrarioscon o sin
asalariados,asícomolos profesionalesporcuentapropia,agricultores,entreotros3.

• “- y es queyo no parodetrabajarcontinuamente.leo. leo muchísimo,escribotambiénmucho(...)

• (...)- Sigo trabajandoperono ya enlaenseñanza¿no?y conunaresponsabilidad¿no?” (005:3-4)
• “- Ahora, particularmenteque he tenido siempreun horario y unasobligaciones.se ve uno muy sueltoy
• muy libre y disfmto puesde, cadauno a su manera,en mi casocompro el diario, me voy a la casita,me
• entretengotrabajandoel campoy me lo tomoconun sentidodeportivo,dedeporte,y veo que me sientamuy

bien.,, pero al mismotiempopienso: si empezaratrabajarahoradiría ‘ché, puesno...”’ (008:5)
el que puedehacercosasclandestinaseseesel quesequeda porahítrabajandoencasas..

.

• - Nadiese jubila: todoshacendespuésalgo

.

• - Un fontanero:un fontanerova y pone,encasade la hija un no séqué...” (008:20)
e
• “. loco por jubilarme,sin embargome dedicopues,a un poco de contabilidad,un poco de administración,y
• en fin (ji a mita lecturame atraemuchoy trabajar,sigo trabajando,en 4 cosillas..., las cosasde la casa

¡todasl, o seaqueno paro de trabajar,yo moriré trabajandoporque no he hecho otra cosaen mi vida nada
• másque trabajar, pero en mi profesión y bajounaempresaestabaloco por irme...” (0D5:4)
• “. yo seguítmbajandoporqueyo, mejubilé pero, oficialmente,y mehicieronir todavíaalgunosaños,que iba por

la mañanay no mequedansoltar,y me decían: puesvengaustedlos miércoles.o..”(EM12:5)
e
e _______________

• ~Continúantrabajandolos queeran autónomos,los clásicos“oficios” manuales,o los trabajadores
• y empresarios por cuenta propia (sean del nivel que sean). Según el INE, el sector de actividad que mantiene

mayor proporción de activos es el de servicios, seguido del agrícola. En la industria y construcción se mantienen
• las tasas más bajas por tratarse de trabajos que requieren mayor esfuerzo fisico (campo y Navarro, 1985).
e
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La necesidadde “aporta?’ no aparecede forma tan intensaen los discursosde los
jubilados de estatusmedio y bajo que, aparentemente,parecenmás satisfechosde lo que
haceny deseabanla jubilación como modo de “liberación”. El discursode los de mayor
estatussecolocaen el plano del “me gustaría”,del deseo,es decir, enfatizanque podrían
aportaraún mucho a la sociedad,en su profesión. Repetidasvecesmencionanel sentirse
“desaprovechados”,el potencial que la sociedad no aprovechade ellos. Estasopiniones
escondenun “discursode la inutilidad” latente,puesno aceptanquelos mayoresno aporten
nada(véasecapitulo 8, pe. GDS:16-17,GD5:29y 39 ó GDS:18).

En fin, deestetrabajo“despuésde lajubilación” puedebeneficiarsela sociedadperoello
tambiénestásiendo causade criticaspor parte de los quepiensanque es mejor unajubilación
anticipadaparaquelos mayoresdejenlibres puestosde trabajo.En el fondo de la cuestiónestá
quela ocupaciónde los mayoresen unasociedadde paro pareceutópicay no conveniente.El
potencial laboral de los mayores estácreandoespecial controversia:pareceque aumentael
miedo a que ‘quiten’ puestosde trabajo y entoncesse les anima a jubilarseanticipadamente;
pero, por otra parte, tambiénquiere fomentarseque continúen estandoactivos.Pero ¿se les
anima a trabajar para que no sean un gasto (tesis economicista) o por su bienestar(tesis
humanista)?¿hastaqué punto es positivo que los mayorestrabajen?¿el derechoal trabajo
deberia ser “sin edad?Aún no hay demasiadoacuerdosobre la mejor respuestaa estos
interrogantes.

La suposiciónde quelos mayorestrabajendeforma remuneradaoficialmente,precisade
un replanteamientode los sistemasde pensiones,de laedaddejubilacióny de otros mecanismos
y pautasdel mercadolaboral. Estamedidarequeririaunajubilación flexible y voluntariaque no
se guiara por criterios de edad sino por variablesde capacitaciónde la persona.De todas
maneras,esta opción planteamuchosdebatesacerca,por ejemplo, de la “intromisión” de los
mayoresquepodríanestarrestandopuestosdetrabajoa losjóvenes(y por ello recibiríanpresión
y criticas)si permanecenenactivomásallá de los65 años;el 57% de lapoblaciónconsideraque
los mayoresde 65 años si trabajan están quitando puestosde trabajo a los más jóvenes
(INSERSO, 1995b:15).Los límites de la participaciónsocial de los mayoresabrenun nuevo
debateporquesus aportacionesno estánclaras. Por unaparte se desean,pero por otra no se
consideranconvenientes.No obstante,ello no exime a la sociedad(ni a los mayores)de la
responsabilidady urgenciade dar (de “constmir”) un nuevopapelparalos mayoresquepuedan
y quieranseguir estandoactivos de forma compatible,eso sí, con las tasastan elevadasde
desempleo.

ji
9.3.2. CAMINO A LA VISIBILIZACIÓNDEL TRABAJO NO REMUNERADO 0

El presenteapartadosecentraenla indagaciónsobretrestipos de actividad: 1) las tareas
del hogar, 2) el cuidadode otras personasy 3) el trabajono remuneradoen el ámbito social o
extrafamiliar. Todasestasactividadesvoluntariasy no lucrativas,seandesarrolladasen el ámbito
domésticoo enel ámbitosocial4,seencuadrandentrode lo quesevienedenominandoeconomía
informaL De hecho, muchaspersonascobrany viven de estostrabajos(asistentas,cuidadores,
etc.)y sonprofesionalesde los mismos.Peroaquínos referimosa la realizaciónde estastareas
por las personasmayoressin recibir remuneración.En medio de la desconsideraciónsocial de
estasactividades,el objeto de esteapartadoes“visibilizar”, profUndizary redefinir las mismasa
travésdelos mayores.

ji

La diferencia de las primeras con las segundas, estriba en que las aportaciones familiares
(mayoritarias) siguen sin estar reconocidas socialmente en comparaciónal segundotipo de actuaciones,que
aunque recientes (y cada vez menos minoritarias>, parece que están cobrandomayor significancia social y
económica. De todos modos, si ambostipos de aportacionesson ‘invisibles la primera lo viene siendo ya de
formatradicional,y la segunda porque aún no ha cuajadoentrelos mayores.
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e Todoslos trabajosno remunerados(domésticos,comprasy otras gestiones,cuidadosa

otraspersonas,voluntariado)suelenllevarsea cabode formavoluntariay gratuita,peromuchas
• vecesno han sido elegidos(pe. las tareasdomésticasadjudicadassocialmentea las amasde
• casa).Estastareas,a su vez,restantiempoa las actividadesde otro tipo (p.e. las de ocio), y su

realización suele destinarsea otras personas.Ahí están las principalesdiferencias con las
prácticasde ocio que suelenser elegidas, ejecutadasen el tiempo libre, y por motivos dee
satisfacciónpersonalo como pasatiempo.Las actividadesde voluntariado,sin embargo,se
sitúana caballo entre las actividadesno remuneradas(porque también podrían constituir un

• empleo),las de ocio (porquesonelegidasvoluntariamentey ocupanel tiempo libre despuésde
otrasobligaciones)y las actividadessociales(fueradel ámbito familiar). Sin embargo,el trabajo

• con “bata, pijama, en casay sin salario” no esvaloradosocialmentey ni esactividadde ocio ni
derealizaciónpsico-social.

e
9.3.2.1.Tareas del hogar: de la costumbrea la desvalorización

e
En esta etapase vivencia un incrementodel tiempo en actividadesno remuneradas

• (ámbito doméstico y ámbito social), pero sobre todo en el ámbito doméstico, pues la
• participaciónen el entorno social sigue siendominoritaria. En cuantoa los discursossobrela

domesticidadla característicageneralquesepercibeesuna“generización”de lastareas;esdecir,
• reparto claro de trabajos entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que siguen

centralizandolastareasdomésticasy el cuidadoa otraspersonas.
El tiempodedicadopor las personasmayoresal trabajono remuneradodentrodel hogar

• nosinteresatanto comotareasqueocupanel mayortiempolibre en la jubilación comodesdeel
• puntodevistasocio-económico.Estasfuncionesreportanun elevadobeneficioeconómicodesde

el momentoen que las familias se ahorranpagara otras personassu realización.Estetipo de
• fUnciones, actualmentesigue siendoinfravalorado,es“invisible” y no reconocidoa nivel social.

Paralelasituaciónse observaconel rol desempeñadopor lasamasdecasadecualquieredad5.
• Segúnvariosestudios,y enconcretola encuestaCIRES sobre“Los ‘(1995),es
• bastantefrecuenteque la gentemayor realicetrabajosno remuneradosdentro del hogar. El
• porcentajede personasque realizanestastareasdentro del hogar es bastantemayor entrelas
• mujeresqueentrelos hombres.Lasfuncionesdomésticaspuedenser: alimentación(preparación
• alimentos);limpieza y orden del hogar; limpieza (tender,planchar,coser)de ropa y calzado;

cuidadoanimalesy plantas;adquisiciónde bienesy servicios(comprade alimentos,productos
• limpieza, comprade bienesduraderos,etc.); otrasgestionesdel hogar. La cantidadde tiempo
• dedicadapor lasmujeresa laproduccióndomésticano experimentaa lo largodel ciclo vital una

disminuciónproporcionala la queexpetimentala dedicacióndelos varonesa la producciónpara
• el mercadodetrabajo.Cabedestacar,en estesentido,quelas mujeresmayoressiguendedicando
• unagranpartede los díaslaborables(y tambiénfines de semana,comoveíamosen el 9.1.) a la

realizacióndelas tareasdomésticas.Paradójicamente,lasjubiladasvuelvenal hogarque“nunca”
hanabandonado.Incluso lastrabajadorashan tenido quecompatibilizarel empleocon las tareas
del hogar que nunca abandonan.Han soportadola sobrecargay conflicto de roles que esta
situaciónconlíeva.En la produccióndoméstica,no existe,por tanto,un momentoequiparableal
de la jubilación. El amade casa,con sus múltiples papeles,“sólo sejubila cuandose muere

• pues“no existela jubilacióndel amade casa”,tal comoellasmismasexpresan.
Veamosalgunosdatos.Los hombresmayoressólo el 16% frente al 60% de mujeres

lleva a cabofrecuentementetareasdomésticas(CIRES, 1992); mientrasel 57% de los varones

e
• Este apoyo informal se está comprobando que ayuda a paliar los huecos que las aportaciones
• gubernamentales no cubren y, al mismotiempo, estáhaciendocontenermuchoscostes a las entidades públicas y

a la sociedaden general. Las amasde casa suponenmás del 18% de la riqueza de muestro país, según
• información del 1/1 Congreso Mundial de Amas de Casecelebradoen Madrid (Junio, 1998).
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no se ocupa nunca de ellas, sólo el 17% de mujeresdejade realizarlas.Las mujeressiguen
invirtiendo su tiempo en las tareasdomésticasy otras actividadesfamiliares(compras,cuidado
de otros, gestionesy recados)y los hombresparticipanmásenjuegoscon otros, van más a los
Hogares,caminany leenmás, visitan mása sus amigosy escuchanmásradio o venla televisión,
todo ello con mayorfrecuenciay cantidaddetiempo que los varonesde otrasedades(Durány
Rodríguez,1996;CIRES, 1992).

Estacontinuidaddel rol de amade casapuedetenerconsecuenciaspositivas.Estastareas
siguenimponiendoa las mujeresunaestructuratemporaly esto puededesembocaren un mejor
ajuste psico-sociológicoen esta etapa. El hecho de no tener que compatibilizar el trabajo
remuneradocon el no remuneradosuponeunamayororganizaciónde éste,lo cuales percibido
de formapositivapor las mujeres.Perono debemosolvidarquela jubilación, si bien suponeuna
disminucióndel conflicto derolesprovocadopor la necesidaddecompatibilizardiferentestareas,
suponetambiénunavueltaal rol deamade casa,lo quepuedetenerunaincidencianegativaenla
formaenquelas mujerestrabajadorasafrontansujubilación. El gradode identificacióncon el rol
de amade casaes claramentemayor entrelas mujeresde clasesocial media-baja,quienes,a su
vez, se identifican menoscon el rol de trabajadorasIbera del hogar.Estasdiferenciasentrelas
mujeresde estatussocial medio-altoy medio-bajo, que fueron tratadasen otras ocasiones
(Agulló y Garrido, 1996, 1997a),setraducenen diferenciasenla formade percibir la vueltaa las
tareasdomésticas.

La estructurafamiliary el tamañodel hogarsonfactoresfundamentalesque inciden en la
proporciónde tiempoque las mujeresjubiladasdedicana estasactividades.Como eslógico, las
demandasgeneradaspor el núcleofamiliar van siendomenoresa medidaque avanzael ciclo de
la vida familiar y estose refleja en una menordedicaciónde las mujeres,tanto amasde casa
como jubiladas, a las tareas domésticas.No hay que olvidar, sin embargo,que si bien las
demandasgeneradaspor el núcleo familiar propio comienzan a ser menores, es bastante
frecuente que las mujeres mayores,tanto amasde casacomo jubiladas, desempeñentareas
remuneradasfuerade casa,en casade hijos y, sobretodo, de hijas. Pocosestudiosson los que
reparanen estasaportacionesde las mujeresmayoresfrieran de su ámbito doméstico. En el
estudiode Tobio, FernándezCordóny Agulló (1998),sin serel objetivo centraldeinvestigación,
sepudocomprobarcomolas madresde las entrevistadas(las mujeresmayores,las abuelas)eran
la personaprincipal de apoyoentrelos distintosmiembrosde la red familiar quecolaboraconlas
madresjóvenestrabajadoras6.

Otra observaciónimportanteesel hechode quealgunasvecessonlas propiasmujereslas
que defiendensu papelcentralde amade casacomo “territorio propio” y perpetúan,consciente
o inconscientemente,estasdesigualdades.Estasituaciónse siguemanteniendoporquedesdeun
puntode vista histórico-sociala la mujersele haotorgadocomorol principalel de amadecasay
madre.Obviamente,las amasde casa(sobretodo las de más edad quetratamosen estatesis)
defiendensu papel deperfecta casada,de madretierna, de buenabúa, y en fin, de cuidadora
infatigable como veremosen el próximo apartado.Bajo los conceptosde instinto maternaly
amor de madrese han venidojustificando biológicamentetodasestasfuncionesfamiliaresque
eran(¿son?)atribuidasa la mujerpor motivossocialesy culturales.Estatendenciase acentúaen
las amasde casamayoresporque,entreotrosmotivos, estospapelesson lo que les ha conferido
(y confiere)unaidentidady autopercepciónpositiva. Es lo quehemosdenominadoen nuestros
análisisel “discursotradicional”de las mujeresmayoresqueaúnpredominaenmuchasde ellas.
Pero junto a este discurso emerge otro más moderno o renovador, o como mínimo
“ambivalente”,de protestahaciaesta“generización”doméstica.

_______________ ji
e
El estudio titulado “Análisis cuantitativo de la estrategiasde compatibilizaciónfamilia-empleoen

España”, a través de una muestra aplicada en el territorio español de 1206 entrevistadas(mujeres
trabajadorascon algún hijo menorde 18 años)confirma esteapoyode las mayoresen el ámbitodoméstico.

271



e
e
e
e
e

9. 3.2.1.a. Centralizaciónfemeninayrechazomasculino
e
• Dos ideas fundamentales,tal como expresael título se extraenen torno al trabajo

doméstico: las mujeres centralizan las tareasy el espacio domésticos, y los hombres
• muestranun rechazobastanteacusado.En relación a las mujeres, aunqueel discurso
• predominante es el de “queja” por tener que realizar estas tareas “eternamente”,
• encontramosal menostres tipos de discursosintragénerooscilantes,en un eje imaginario,
• entrelas tareascomo una costumbreaceptadaal poío de rechazoy desvalorizaciónque
• sientensobrela mismas:
• - Un discurso“conservadoro tradicional”, de resignacióny conformismoantelas tareas
• domésticasque generalmentecasi nuncase han planteadoabandonar.Lo encontramosen
• las amasde casamayoresque nunca han trabajadoo que habiendotrabajadohan dado
• absolutaprioridadal papelde amade casay madre.Las tareassonpercibidascomo deber,
• comocostumbreobligada.
• - Un discurso“modernoo renovador”,en el que la protestaconscientey continuaqueda
• patente, y la intención de “huida del hogar” se refleja con claridad. Se encuentra
• mayoritariamenteen las jubiladas,en las que hantrabajadode forma extradoméstica.Es la
• negacióny el rechazohacialastareas.
• - Un discurso“ambivalente”,mayoritario,en el quesequejande su “eterno papelde amade
• casa” pero aceptanla situaciónestoicamente;se resignanporqueno ven otra salida¿qué
• tenemosque hacer?En fin, muestranunadesvalorizaciónperoaceptaciónde las tareas.Es
• observableen la mayoríade las mujeresmayores.

• El DISCURSO TRADICIONAL O CONSERVADOR de las mayoressuele ser
• representadopor las que han sido amas de casaen exclusiva, o las que aún habiendo
• trabajadoremuneradamente,su papel centralha sido “sus labores”.En muchasmujeresde
• nuestroestudiohemosencontradoestetipo de discurso.Como estamoscomentando,ni la
• jubilación ni la disminuciónde las demandasfamiliaresqueseproducecomo consecuenciade la
• independenciade los/as hijos/as impide, por tanto, que las mujeressigan soportandouna
• multiplicidad de roles: “abuela”, “madre”, ‘asistenta”, “ama de casa”,“enfermera”, “cuidadora”,
• por enumerarlos más relevantes.Según Scherler(en UDP, 1992), ser mujer y mayor es un
• “doble lastre” que hay que soportar;en palabrasde esta autora,“muchasmujeresque se han
• consagradoa su familia, las quehanengrosadola cohortede los ‘sin profesión’y sin embargolo
• han sido todo a la vez: amade casa,esposa,madre,enfermera,cocineray educadora,por no
• citarmásquesusprincipalesactividades”(p.172).
• Entreellas, hemosde decir que unasmuestranmássatisfacciónque otrashacia la
• realizaciónde las tareasdel hogar.Casi todasse quejan,pero llevan a caboestastareascon
• total dedicación,comoun “verdaderotrabajo”, con “significado pleno”, debidoa que se
• trata de las actividades que han centralizado su vida. Suelen mostrar actitudes de
• resignacióny conformismoantelo que lesha “tocado” hacerdesdesiempre.

Si es que esunavida muy... igual.. siemprecon la casa.con los nietos,ahorahe estadocon mi madre
• muriómuymayor..

.

• - Si esquenuncaacabasde hacercosas...
• (.4’ Sí, pero todastenemosobligaciones¿eh?
• - Ya, ya, pero unasmásqueotras...
• - Es queademás¿quéhaces?al menosayudarlesun poco, les vesque todosvan... (0D2:]O y ver EM7:3)

Vemosquela pautade pasividady confinamientoal hogarqueresumencon la expreston
“estarquietecitaen casa”sólo sevislumbra en los discursosde mujeres.Su espacioprivado see
confundecon el espaciodoméstico.Murillo (1996) desarrollaampliamentela diferencia entre
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vida privada, domésticay pública, parauno u otro género.Siguiendola tesis de estaautora,si
paralos hombresparececlarasu vida privada,como algo íntimo y como posibilidadde disfrutar
de la individualidad, en las mujeresno ocurrelo mismo. La privacidadde las mujeresse define
casi siempreen relacióna los otrosy al espaciodoméstico.Su vida privadasigue orientadaal
cuidado-afectivoo material-y a la atencióna los otros.

Sin embargo,los hombreshan podido elegir (y eligen) estar en la calle y, aunqueno
hagannadaen especial,buscanel espaciopúblico. En cualquiercaso,disponenmás claramente
de su privacidad,domesticidado relacionessociales.Porcontra, las amasde casao las mujeres
que han trabajadopor motivos más instrumentales(Ja mayoría) pareceque se sientenmás
cómodasen el espacioprivado (¿doméstico?)que han tenido quehacer“suyo”. Sin embargo;
reconocenquesiguenigual de sobrecargadasconlas funcioneshogareñaspero ahoradisponen
de una pequeñapartede tiempo propio que antesera usurpadopor la multitareatrabajo-casa-
hijos dela que, enparte,sehan liberado. ji

ji
“ponerteenactividadcon otraspersonas,perocon estecalor,cuantomásouictccitaestésencasameior. ji
- Ahorael trabajode la casa,cocinar. limpiar, y esque limpiamosmás que limpiábamosantes,pues...,cl trabajo
no noslo acabamos.
- Planchamosmásquenunca.”(0D9:3 y ver GD4:7)

Un indicadorclarode que“el papelde amade casa”es aceptadocon resignaciónpodría
ser la “pocaprotesta”de muchasde ellas antela obligatoriedadde tenerque realizartodaslas
tareasdel hogarque siguen centralizando. Se trataríade transcribir los silencios y gestosde
conformismode muchasde ellas que, obviamente,no se puedenplasmarcon palabras.El
silencio delataestaactitud más conservardoraque aún persisteen muchasde ellas. Se percibe
como algunasno son apenasconscientesdelo “sobrecargadasy discriminadas”quehanestado,
seresignany tampococriticantantosu pasado.A vecesni ellas mismaslo aprecian,no se dan
cuentadel valor quetienen, no se planteanque esun trabajo como otro cualquieray queno
tendrían porqué realizar. Al preguntara qué dedicansu tiempo muchasmayoressuelen
responderen principio “a nada”,., y despuésavanzandoen las entrevistasdescubrimosque
estánocupadastodo el día con quehaceresdomésticoso familiares. Detrás de esta“no
respuesta”se escondela autodesvalorización,derivada en parte de la desconsideración
social de estas tareas como “actividad y/o trabajo”. Reducen el concepto de
actividad/trabajo a algo más extraordinario y relevante que a las funciones
domésticas.Trasel discursoconformistatambiénpuedeestarencubiertala “suposición” de
que ellas tienen que seguirhaciendoestastareascomo siempre.La internalizaciónde este
rol como “obligación” estal que no seplanteanen ningúnmomentola rupturao puestaen
dudadel mismo. Piensanque las tareasdomésticassonfáciles de desempeñarsobretodo
para las que han tenido que hacer compatibleel hogar y su trabajo remunerado.Ahora
parecequeno tienenque hacernada;“sólo” tienenquehacerlo decasaperoaúnasínotanmás
el cansancioqueantes.

ji

(...) yo de 56 6 57 años,yo limpiabaencasavine ibaa trabaiar...haciatodael trabaiodc casay ¡nc iba a trabaiar 0

y ¡bien!, Y ahorahagoel trabaiodc casa(- Y me cansocomoun burro),y mesientoy digo “ya no tengoganasdc ji
hacernada”y sólo hehecholo decasa (G09:8) ji
“Nada,la vida normal, hagolas cosas,si tengoquesalir voy acomprar...” (EM17:6y verEM4: 10. pe.). ji

Debidoa la centralidadde las tareasdomésticasy cuidadosqueusurpantiempopropio a
las mayores, la uniformidad de actividades entre ellas es mayor. Esto deviene en una
autoidentificacióncomo“amasde casa”tantopor partede las mismas(lo cual escomprensible)
comoporpartedelas trabajadoras.Las trabajadorasprefierenesteconcepto,inclusiveel de “sus
labores”,al dejubiladas, ancianaso mayores(véasecapitulo 11). Las amasde casapareceque
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siguenidentíficandosecon esterol porque prefiereny les gustala realizacionde estastareas
debidoa que> obviamente,esen lo quese sienten “más segurasy cómodas”,en lo quetienen
máspráctica,lo que siemprehan hechoy lo queles reportaidentidad.No han cultivadootrose hobbiesy otro tipo de ujarticipacióncomopudieronhacersusmaridosdespuésdel trabajo.

•
• - A mí megustamáslimpiar,yo soymaniáticadearreglar,deordenar..

.

• - Ami megustamáscocinar...”(01)9:6)
e
• Otra muestrade que el discursotradicional sigueestandobastantearraigadoes el
• hechode que las mujeressiguendando prioridada estasactividadesantesque a otras. Tal
• como muchasmanifiestan“lo primero es la casay si sobra tiempo lo demás...”. La
• centralidad del hogar y familia sigue estandopatente. Es la ausenciade descansoy
• ‘jubilación” para el papel de ama de casa.Por tanto, aunquededican tiempo al ocio,
• siemprees despuésde sus obligacionesfamiliaresy sociales.Pautasparecidassiguen
• incluso las que han sido trabajadorasfriera del hogar(exceptolas que tienen un discurso
• “mas renovador”, tratado más adelante).En cambio, en los hombres se observauna
• priorizaciónde las actividadesextradomésticasen todo caso.
• El temade las tareasdel hogar, las conducea unadiscusiónsobresi ahoraestánmás
• libresqueanteso es sólo una“ilusión exagerada”.Reconocenque La Mujer, en mayúsculas
• y en conjuntoestámejorhoy... pero paralas mujeresmayores¿dequéliberaciónhablamos?
• Para el caso de muchasmayoresesa liberación aún no las ha llegado. Esta situación
• cambiaráen un futuro, pero ellas“ya no lo verán”.
e
• .. no, yo creoque todas,las mujeres.yo creo lo tenemosmuy mal..

.

Puesyo creo queahoraestamosmejorque antes..

.

- ,Tú crees?Yo no lo sé
• - Al menosestamosalgo máslibres queantes,porlo quedecíamosde salir y eso...
• - Ya, ya, pero de lo demásyo no veo...” (GD2:10)
e
• UN DISCURSO RENOVADOR, AUN EN CIERNES, refleja una protesta
• conscientey bastanteinsistente.Seríael discursomás“feminista” de entrelas vocesde las
• mayores.Cadavezmásmujeressonlas quemuestranestaactitud e intención(aunqueno lo
• consigan)de “huida del hogar”, y de acabarcon el hechode que las tareasdomésticassean
• el núcleode “su vida”. Segúnsus opinionesestaposiciónesla quelas confinaal hogar,y lo
• que es peor a la desvalorizaciónsocial resumidoen la expresiónde “manijas”, concepto-

• mejor dicho, imagen social- frente al que se sublevan(véasecapitulo 10). Aún no son
• demasiadaslas querepresentanestetipo de discursos,pero es una minoría incipientecuyo
• discurso, más bien, heredarán -y han heredado- generacionesvenideras. Suelen
• caracterizarseporhabersido trabajadorasremuneradas,sobretodo de ocupacionesde nivel
• medio y alto, y son las que ahora son más activas, en concretomás allá de la esfera
• doméstica.No seconformanen que el pape]de ama de casasea centralen su jubilación y
• posteriorvejez.
• Ya vimos en Agulló y Garrido (1996), que las mujeresde estatusmedio o elevado
• cuentancon ayudaexternaparala realizaciónde estastareas,lo que las convierte,lógicamente
• en másllevaderas.Esfrecuentequelasmujeresde clasemedia-altadesarrollendentrodel hogar
• tareasorganizativasmás que ejecutivas.Las condicionesde trabajo son más favorablesy la
• insatisfaccióncon el mismoesmenorqueen el casode las mujeresde clasemedia-baja.El grado
• de identificación con cadauno de los roles (ama de casa o trabajadora)incide sobrela
• satisfaccióny sobre los significados hacia las tareasdomésticasy hacia la jubilación. La
e
e
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identificacióncon el rol de amade casaes claramentemayor entrelas mujeresde clase social
media-baja.

En las mujeresmenostradicionales-enestesentido-escuchamosun discursoderebelión,
de rupturacon el papeltradicional que sigue“atando” a las mujeres,y lo que es más relevante,
las condenaa permaneceren el espaciodoméstico.Frentea la mayorlibertad que adquierenlos
hombres,las mujeresvenlas tareasdel hogarcomo un handicapparasu vivenciade la jubilación
y envejecimiento;y lo queesmásimportanteparaliza“la liberacióndelas mujeres”demásedad.

o por ejemplo muchasvecesme sublevo contramí porque lo primero no soy tan mayor, tengo ahora
sesentay sieteañosy me encuentrobien, pero claro! (...) ¡meata¡ni hijo! puesno puedodecirlea mi hijo
cierro la puertay me marchoy ahi te puedascon tu amargo,no puedoy tambiénte sublevas,te sublevas
porqueyo me sublevo,me sublevopor eso,porqueyo podríahacerotra actividad,yo podría.., trabajarya...
no, porque...(...)vieneel hijo y ¿quéhaces?,¿cierrasla pueda?¿echasel enfermoa la calle? (...) puesno,
tienesque abrirla, ahora,no tepuedesmover, te tieneatadadepiesy manosy eso,..” (003:14)

Aunqueen general todassequejande la obligatoriedaddel trabajo doméstico, las
que han sido trabajadorasfriera del hogar reconocenque su visión y actividadesmás
orientadashaciael exterior contrastancon el discurso más resignadoy de conformismo
(tradicional) de las que han sido amasde casaexclusivamente:“. . las personasque no han
trabajado,queno hansalido de casaparatrabajarestánya en casamás,., mástranquilas,se
conformancon lo que tienen en casa,sota, caballoy rey, Nosotras,que hemostrabajado
fuera,esque tenemosquesalir... (G2:3-4)

Ya quedó claro su discursode quejasobreel pasado(en comparacióna la situaciónde
las mujeresde hoy) pero que en la actualidad arrastrany prolonganaquella situación más
deterioradarespectoa los hombresde sus edadeso de las mujeresmásjóvenes,Sonlas quese
sienten“más desgraciadas”sobretodo porqueno han podidoelegir: no han tenido libertad ni
capacidadde decidir si quedanestar en casa,tenerhijos, trabajar,producir, reproduciro hacer
todoala vez (véasecapítulo7).

hemossido bastantesdesgraciadas,hemostenido una época...mira vosotraslas ióvencs al menosahora odéis
elegirentrequedarosen casitao salira buscaroscl pan...Peronosotras,yo creoquetodaslas que estamosaquíy
más..,hemostenidoquehacerlo quehabíaquehacerporqueasíestabamontado,eraotravida..

.

-Enesotienesrazón,perobueno¿puéíbamosa hacer?trabajarytrabaiar.encasayfiiera...”(009:3)

Contrastaestediscursode quejaconcienciadafrente a los discursosde los hombres
que nunca tienen estetono desesperadopor las obligacionesfamiliares que “tienen” que
realizar: ellos “se sienten”máslibres. El discursode libertad de los jubilados se contrapone
al discursode “obligatoriedady frustración”de lasmujeres.En fin, estasmujeresestablecen
una clararelacióncon la “obligatoriedadde tareas”y una peorvivenciade la jubilación por
no tenerapenastiempo libre en relación a la libertad que disfrutan sus coetáneos.Para
legitimar su discursode queja se comparancon los hombres de sus edades,o con las
mujeresmás jóvenes,puessi se contrastancon la situación pasadasu discurso es más
positivo, más conformista. Según el punto de referencia(mujeresjóvenes, pasado o
jubilados) podemosdecirquelas mujerestienenun discursomástradicionaly conformistao
másmodernoy de protesta.

Estaminoría que está“rompiendo la tradición”, sonlas másactivasy concienciadas
de que su situación es claramentediscriminatoria. Son las que tienen un discurso más
“moderno” que intentaquebrarla relación“mujer mayor=hogar,mesacamilla”.Recriminan
a los hombresporque son “machistas irrecuperables”pero su enfado aumentacuando
observanquesuscompañerasde edadtambiénson igualmentesexistas.Tienenpresenteque
son duramentecriticadas, tanto por las demás mujeres como por las vecinas más
“próximas” en el espacioy tiempo (misma generación,mismo hábitat) pero “alejadas” en
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• sus discursose ideas. Aun siguesiendo“mal visto”, y sobretodo en estasedades,que las
• mujeres“desatiendan”su casay sedediquena otrasactividades.El hábito “moderno” de
• limpiar “cuandosepueda” o “cuando se quiera” (por ejemplolos fines de semana,como

una participantedel 0D2 manifiesta)no estábien considerado.La pervivenciade la pauta
sobreque “la mujer tiene queatendersu casa y a su familia antesquenada”puededejar, en
el fondo, latiendoel sentimientode culpa en algunasde estasmayoresque no son amasde

• casacomo“marcala tradición”, como“Dios manda”,como siempre.

los sábadosy los domingosno salgoporquecomoestoytodo el díaen la calle, quelas vecinasy todo me
• critican, queme da igual porque me lo dicen, que cuándo hagolas cosasy digo: “Pues las hago, pues
• cuandome conviene”, digo: “Tú, comono vienesa hacérmelas,puesestánsin hacer”.Y resultaqueyo me

voy por la mañana,me voy a la gimnasia,de docea una, vengode la gimnasia, como,... (...) sábadoy
• domingo.puesme doy la paliza,pero conmuchogustoy mí maridome lo dice: “Tú no te preocupes”y mis
• hijos igual: “Tú mama,tú hazlas cosas,quesi lasvecinasmurmuran”(- Quéles importaL.) hoy (...) todo

el díahe estadoen mi casa,y tan a gusto,haciendolimpieza generaly así estoydeancha...”(01)2:9-10)

Algunasempiezana reconocertímidamenteque“no tienesganasde hacernada”, que
• “hacenlo mínimo” en su casa...Estaactitudqueparecíaimpensablehaceunasdécadas(una

mujerqueno atendíasu casay a su familia no erauna“mujer completa”; el mito de la “perfecta
• casaday madretierna”) es el queempiezaa emergerenestasmayoresya que, por supuesto,en
• las generacionesdejóvenesespredominante7.Perolos discursosde las mujeresmayoreshemos

visto que están en otra línea. Repetimos, algunasde las mujeresmanifiestan un discurso
verdaderamenterompedorporquesus coetáneasy la sociedadgeneralesperade ellas quesean
amasde casaprincipalmente,y ellas se revelancontra esta tendenciageneral y esapautade
“deseabilidadsocial”, de cumplir lo que la sociedadesperade ellas. De hecho,es patenteel
aumentode actividadesextradomésticas(cursosdealfabetización,asociacionismo,otros)quelas
mayoresestánrealizando.En númerosabsolutossu participaciónsocial aún es baja, pero estáe incrementándose(y empiezaa reconocerse)su papelen contrastecon la invisibilidad que hasta
ahoralas caracterizaba.

• 1. acabamosde ~ fregamossi tenemosganas,ysi no, asentamosa la calle,alfresco...” (007:9)
• “- (...) vasamisay cuandovuelvesyano tienesganasde hacernada.A ver latele.” (009:3)
• “- (...)... yo hagolo mínimo ( (01)9:3)
• “- “Bandolear”es lo quemásme gustaa mí: cogerel bolsito eirmees lo quemásmegusta,bandolear,darvuelta

• porahí,ir amisa...” (01)9:6)
e

Sin embargo,el resultadode mantenerestasactitudesmás renovadorashacia el
• trabajodomésticoy “querer” escapardel hogar,produceen muchasmujeres(como se ha
• observado)una sobrecargade actividadesy de roles másacentuadaque las amasde casa

exclusivamente.Estecambio a mayoractividad,que a vecespuedesernegativo (cansancio,
• fatiga) produceque algunasjubiladasrechacenla jubilación desdeel momentoque saben
• que esova a conllevarla “vuelta a casa” (véasecapitulo 8), aunquese liberen del trabajo

remunerado.Preferíanestar “sobrecargadas”dentro y Ibera del hogar que volver a
• “encerrarse”en casa.Peroestees el caso de las que máshan disfrutadoen sus trabajos
• (estatusmedio y alto) que sonla minoría delas mujeresaún. Las másactivasen la jubilación
• suelenserlas que hantrabajadoantes,y no tienenfamilia que atender(por el “nido vacío” o
• viudedad,pe.). Todosestasdimensionesmarcaranuna mayor/menorsobrecargade tareasy
• portanto aceptacióno rechazohaciala mismas.

e
En cualquier caso, no todas las jóvenes‘rechazan” el papelde ama de casa(¿regresiónal papel

• tradicional?)por motivos bien diversos: pocas posibilidades en el mercado de trabajo de encontrar un empleo
cualificado, poca necesidad (económica o expresiva) de tenerque trabajar remuneradamente,por ejemplo, hace
que ‘prefieran” estar en casa como un mal menor (véase Tobio et al, 1998).
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ya tehasjubilado, ya te hasquitado de ahí y ya setecaela casaencima,no digasque no, Hombre!
ahorano porqueyo tambiénsoy mayor,pero ahoraestoyaqui y tengo másactividades,a lo mejor, que antes
porqueahoratengomás,másjaleo, más.,que si voy aquí,quesi voy allí, ¡que no paro en mi casa! queyo
mi hija... mis hijas mellaman y mellamaini hija anochey me dice: “Pero mama,¿dóndeandas?”(...).
- Y mi hija, ¿sabeslo que dicemi hija?, cuandotiene que ir a algúnsitio y llama por teléfonoy dice ‘Mamá,
¿estáslibre estedía?”’... (0D2:23)

Las viudascon pocasobligacionesfamiliarespareceque se sientenmásliberadas(no
siempre,otras se encierrany “entierran” en sus hogarestras enviudar)pero ¿y las mayores
quetienenmarido,padresmayores,nietos, hijos no emancipadosque atender?Estassonlas
querepresentanel discursode la quejafrente al “discursode la liberacióny emancipación”
emergente.Ello dependeráde la situaciónfamiliar, salud, estatus(...) pero sobretodo de las
“obligacionesfamiliares” cuyo factor no incide -ni ha incidido- apenassobreel ritmo vital de
los hombres.De todasmaneras,pensemosque actualmentela familia y tener hijos sigue
siendoun obstáculoparala carreraprofesionalde las jóvenes.Un porcentajemuy elevado
(57,9%)de madrestrabajadoras(véaseTobio, FernándezCordóny Agulló, 1998)piensan
que tenerhijos menoresde 18 añoses un obstáculoparasus profesiones;sin embargo,el
81,5%de las mujeresentrevistadasopina quelos hijos son “indiferentes”, no “entorpecen”,
la carreraprofesionalde los hombres.

En resumen,este desprecio(o al menospérdida de interés)hacia las tareasdel
hogar,que vienerefrendadopor la desvalorizaciónde la sociedadgeneral,pareceque se
escondetras el discursode las mayoresqueno sólo hablandel hogar y familia, sino quevan
más allá, hablan de otros temasy otras actividades.Veremos en el capítulo 11 como
incide la imagen socialsobreel autoconceptode ellas mismas: en concretoseniegana ser
“marujas” por la desvalorizacióny desprestigiodel ama de casamayor que estetérmino
indica. Han dado un salto cualitativo más allá de la queja.Pareceque van superando“las
críticas sociales”hacia su rupturadel papelde amade casay haciasus actitudesde rebelión
frenteal hogar. Ya veíamosen el capitulo 7 y 8 que alabany reconocenque “la liberación
femenina”les ha llegado tardepero al menosles ha llegado... Sin embargo,estees aún un
discursominoritario entrelas mujeresmayores.

así quelleguéa ... puesa las oncey inedia lleguéa casa.
- Puesmira qoesi os venlas vecinas,oscritican

.

(...)- Yo antesme preocupabamucho,de verdadte lo digo, antessi, pareceque... ¡yo no sé!, porquesiempre
te casabanconalguno,siempre,y mepreocupabamás, antesdecía:“ si esque...”, pero ahorano,yo no sé si
ya he cambiado,hevisto tantascosasque digo: “yo ya no”, ya hecambiado,deverdad(...) no me interesalo
quedigan (.,Jclaro lo que tienesque ir con un cuidado,perovamos,como yo no hagoningunacosamala,
puesno tengopor quéesconderme.i¿Queinc critican?!, ¡¿quedicenque llego a las tresde la mañana,a las
cuatrode la mañana?!,yo. mis hijos sonlos primerosque lo saben...”(01)2:10-12)

Junto a los significados del trabajo doméstico expuestos,hemos de decir que
predominaUN DISCURSOAMBIVALENTE que manifiestanla mayoríade mujeresque
ya han cumplido los sesenta.Se trata de un discursoen el que se combinanlas ideasque
hemoscomentadoanteriormente.Por ello, lo hemos denominado“ambivalente”, que une
(másque separa)ambospuntosde vista. En general,se quejandel “eterno papelde amade
casa” pero aceptanla situación estoicamente;se resignanporque no ven otra salida y
suspiran ¿quétenernosque hacer?Podemosdecir que son mujeresen transición porque
representanel tránsito que estamosviendo en la actualidad de “la mujer tradicional”
(concentradaen las amasde casa que tienen más años) a la “mujer moderna” que ha
intentadocompatibilizarlos roles de amade casay trabajadora.En estasmujeresmayores

ji
ji
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• empiezaa chocarel viejo modelo de mujer tradicional con el nuevo estilo de mujer

moderna.
• Por una parte, manifiestanuna clara queja su pasado(las mujeres se quejanmás
• porqueen realidadhanestado-¿y siguenestando?-más atadasal hogarque suscoetáneos)
• y, porotra, unaalabanzasobrela actualidad,respectoal avancey liberaciónde la mujer
• de hoy que ellas tambiéndisfrutan, aunqueles ha llegado un poco tarde. Es lo que
• denominamos,siguiendo la expresiónde RodríguezCabrero (1998 y EE’4:6,7 y 11)
• “emancipacióntardía”,fragmentaria,parcial, no plena,de las mujeresmayores.

e
lo veíayo por mis padresqueno teníantensión,teníanque estara expensasdelo que los hijos le dieran,

un cachito depan, ¿comprendes?,porque no teníanpensión.Yo tengomuy poca, pero no dependode mis
• hijos. En lo que yo tengapara tomarme,ya te digo, un caféy comermeuna fruta... (...) en la vejez la que
• quiereseva al baileel lunes,el martes,el miércoles,eljueves,el viernesy el sábado(...)seva a.. entonces
• no podíasirte a sitio ninguno,O seaqueestoescomodelanoche...pasardela nocheal día.” (01)2:21)
• “- (...) por eso yo te digo que yo desde luego envidio esta vida y yo pienso y digo: “Si yo, ahora
• mismamente,con veinte añosmenos...” ¡con veinte añosmenos!,como se vive hoy la vida (.:.)...digo:

“¡John.esque hayqueverloque hemoshechola mujer”... la mujer, sobretodo, la mujer. No va solamente
conla sociedad.sino con tu mismomaridoy contu entorno...”(0D2:21-22)

• A la quejageneral,se unela protestade no sentirseapoyadapor nadieen la tareas
del hogar:ni por susmaridos,hijos, hijas(lo quelas asombramás),nueras,o nietos/asmayores.
En todas estascuestionesque estamoscomentandolas mujerestienen un discurso común y
coincidente:escomosi hubiésemosreunidoatodaslas mujeresdenuestroestudioen unamisma
asamblea.Pareceque no hayamoshechodistintosGO y entrevistaspues, en estospuntos, el

• discursofemeninoessimilar.

• “- Peroesquelas cosasde diariohayquehacerlas..

.

• - Si, sí, hayque hacerlas...
• - ... no te las hacenadie...”(0D2:12)
• “M.- (...) pero ahoracomotodos tienen demasiadopues al revés! se van a la marchay no piensansi la

abuela...,esasí, porqueel trabajoCM.- [tedeianla loza!’> y aúnte dejanla loza,esoestáclaro..

.

M.- Y hazíesla paellay hazloscocidosi quieren..

.

• M.- Y un cacitoparael niño si eso...Despuéssequedala loza...” (01)7:16,y ver 01)9:7,003:7)
e
• Las mayores de mejor posición socio-económicadisponen de ayuda doméstica
• remunerada,pero, comohemosdicho, sonuna pequeñaparte.Muchasde ellas“no pueden”
• permitirseeste tipo de ayuda. En otras observamosuna actitud claramentetradicional, de
• “reservade territorio doméstico”,porque “no quierenque nadie entre en su casa, prefieren
• “apañarse”ellasmientraspuedan.Sin embargo,en el casode algunasmujeres,por ejemplouna
• de las participantes-EMI6, viuda,75 años,Madrid-que seencuentradelicadade salud,dispone
• de una mujer-asistentainterna, a tiempo completo,que la cuida. Otra viuda, por ejemplo,
• también dispone de ayuda a domicilio para las tareasdel hogar (EMI7, 84 años, viuda,
• Salamanca)por partedel ayuntamientoqueen algunoscasosofreceestetipo de serviciosa las
• personassolas,másmayoresy desfavorecidas.
e
• “. prefieroestar en mi casaque tengoa una señora que me cuidamuy bien.Me cuida muchoy prefiero
• estarencasaque estar...,y esquemis hijas también medicenmuchodeir conellas..,” (EMl6:3)

la asistenta3 díasa lasemanay mediceque“¿quévoy a limpiar si todoestálimpio ya?”, Mercedesme dice, “si
estátodo limpio”. Digo: “Tú limpialo y hazloconcuidaditono rompasnada”...(.4> Lo hagotodoslos días,¿eh’?

.

• ¿quévovahacer?.meentretengoylohagotodoslosdíasyyaestá (EML7:3)e
• Aunque tienen igualmenteuna sobrecargade trabajo pero puedenhacerlo “cuando
• quieran”; estaesla diferenciade cuandotrabajabano teníanla obligaciónde atenderhijos. Por
e
e
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ello cambiano sóloel ritmo de trabajosino las actitudesy significadoshaciael mismo. En algún
sentido,sepasadela “obligatoriedad”a la libertadhorariaen la realizaciónde algunastareas(ver
009:2,pe.)

Comoa lo largo de susvidas el 9istón” de la disposicióny libertadde actuación
era muy bajo, ahora se conforman y contentancon lo que tienen, procurando
compatibilizarlas obligacionesimpuestascon las actividadeselegidasvoluntariamentepor
ellas. Como estánacostumbradasa “poco”, dicen ellas, es decir acostumbradasa estar
desvalorizadas,encerradas...ahorase sientenalgo mejor. Las actividadesextradomésticas
les sirven como “huida del hogar”, paraescaparmuchasvecesde la soledad,aislamientoy
aburrimiento:prefieren“el Hogaral hogar”.Perotodo ello no impide quesepercibancomo
másdesgraciadasen relacióna las personasde su entornoseanmásjóveneso igualmente
mayoresqueellas(ver 692:27)

Los discursosde algunasmujeresmayoresestánen la línea de los discursosfeministas
contra la discriminación sexistaque condenaa las mujeres al espaciodoméstico. Ellas han
“luchado” desdesushogares,transnúiendoa sus hijas nuevosvaloresantidiscriminatorios.Han
hechoposible la incorporaciónde las mujeresal mercadolaboral plenamente,puestuvieronque
compatibilizar“in extremo”lo domésticoy profesional.Estageneraciónhansido semillade las
trabajadorasactuales.Sonlas quese han“sacrificado” paraquesushijas trabajaran,estudiaran,
frieran independientes,para “que no júcran corno nosotras”, dicen algunasmayores.Sin este
apoyo dc las madresy abuelaslos avancesde las mujeresjóveneshubiesensido más lentos.
Aunquelas mujeresdelos aí~os60-70másjóvenessonlas queen realidaddieron“el salto”.., son
susmadres,las mujeresmayoresdc hoy, las pionerasde los avances.Estasaportacionesde las
mujeresmayoresactualesy pasadasson las que aún no se reconocenni se valoran, Han
permanecidoen la sombra,de “tramoyistas”del escenarioy representacióndel avancede
las mujeres.Ahoraquesonmayoresnotanestaliberacióntan reivindicadapero reconocenque
“no leshanllegadotodos los avancesquelas mujeresjóvenesdisfrutan” o leshanllegadotarde.
Es sabidoquelas mujeresjóveneso de medianaedadhansido las primerasquehan trabajadoy
han sido amasde casaa la vez, Peropensamosque esto no esdcl todo cierto, puesson las
mayores(las madresde aquellas) las que ya han tenido que hacer frente a esta dificil
armonizacióndela esferadomésticay laboral.

En las mayoresobservamosunasuporposiciónde roles:no sedesprendendel viejo rol
deamadccasa,al quesesumaun nuevo papelquecaracterizaa la mujermoderna.Dudansobre
si su situación ha cambiadoa mejor: respectoal ocio si pero no respectoal trabajo
domésticoy cuidadosque aún desempeñande forma prioritaria. Seestádandouna clara
superposiciónde roles más que unasustitucióno intercambiode los mismos.“La mujer sigue
haciendolo de casa;si quieresalir sale,perodespuésdehacerlo de casa..,”.

Si, esoes lo quepasa...
- Sí, peroesqueacabasdecriar atus hijos y~emniezasa cuidara tus nietosya tus padresy.... asíque no
paras..

.

Q. .>- No, no, yo creoque todas,las mujeres,yo creolo tenemosmuy mal..

.

- Puesyo creooueahoraestamosmejorqueantes..

.

-~Túcrees?Yo no lo sé
- Al menosestamosaleomáslibreseueantes,porlo que decíamosdesaliry eso...
- Ya, ya, naode lo demásyo no veo <01)2:10)

En cuantoala contribuciónde los hombresa las actividadesdomésticaspareceaumentar
levementecon la jubilación; pero su relación con la produccióndomésticatiene un sentido
totalmentediferenteal que adquiereparalas mujeres.Las diferenciasintergénerose pueden
enfocardesdedistintospuntosde vista. 1) En primerlugar, existeuna diferencia esencialen la
escasacantidadde tiempodedicadaporlos hombresa estastareasen comparacióna las mujeres.
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• 2) En segundolugar, una diferencia notable en el grado de identificación con las tareas
• domésticasy sus significados.Mientrasque los múltiplesroles asociadosal rol de amade casa
• siguenocupandoun lugarcentralen la identidadfemenina, los hombresraravez seidentifican
• con los mismos, autopercibiéndosemás como colaboradores del ama de casa que
• desempeñadoresde las fUnciones.Algunos “ayudan” en las tareasdomésticasperono llegan a
• “compartir” las mismas. Para los no tienen el carácterde obligatoriedadque tiene para las
• mujeres.3) En tercer lugar, se encuentrantambién diferenciasen el tipo de actividadesque
• desempeñan.Es decir,las actividadesestánclaramente“generizadas”,encargándoselos hombres
• solo de aquellas consideradas “masculinas”: reparación/mantenimiento vivienda,
• cuidado/mantenimientovehiculos,adquisiciónbienesy serviciosduraderos,otrasgestionesdel
• hogar,cuidadoanimales,pe.
• Por ejemplo, en los medios ruralesel ritmo es más pausadoy encontramosunas
• actividadesdomésticaspeculiaresque no se realizanen los mediosurbanos,pero eso sí,
• igualmentegenerizadas.Por ejemplo: barrer la calle, regar la calle, recoger leña para la
• lumbre, encender-apagarel fUego de la chimenea,cuidar de la “caseta ¡ e/ banca/et -o
• 1‘hortet-”, etc. Las dos primeras las hacen las mujeres; de las últimas se encarganlos
• hombres.Respectode la “caseta” seencargala mujer, los maridosseresponsabilizanmás
• biende “1’hortet”.

“M.- (...) Arreglo la casa.despuéshagola comida,cuandoacabode comerfriego y por la tardea cosero a
• hacerganchillohastala horade hacerlacena.Darunavuelta...
• M,- Haydíasque melevantomáspronto,otros mástarde.Másbienpronto,barro la calle, la riegoy a hacer
• la comida,darvueltas,comprar,y todo eso,nadamás.
• (...)H.- Yo, pasear,me levantopor la mañanay arreglo algo de casa.Si es invierno encenderel frego oe meterla leña.prepararlay luegocogerel caminoel diaque puedesy me voy a pasear,a ver estaobra, la

otra obra...,siempreaver cosasporahi. Y por la noche,estaren casa...”(007:8-9)

e En fin, de formageneral,los hombressiguenrealizandoaquellastareasquesiemprehan
tenido adscritasy tradicionalmente“masculinizadas”.Sepuededecir, por tanto, queen aquellos
casosen los que la jubilación traeconsigo un aumento del apoyo de los hombresal trabajo
doméstico,éste no suele convertirseen una actividad central, sino como “entretenimiento”,e como “ayuda” a la mujer y asumen,mas bien, el papelde “ayudantes”. Con algun matiz y
excepción,la hostilidadhaciaestastareasal máspuroestilo tradicionaly sexistaes comúne en los varonesmayores.Seaun rechazoplano o rotundo,o biensutil y suave,perosiempre
traslucenun discursode rechazo.Tal como expresan,sobretodo de forma más rotunda
algunosde estatusalto, “se niegana ser recaderos”y “amos de casa”; son tareasque
desvalorizany piensanque no hacenmás que acentuarsu posible imagen de jubilados
inútiles, pasivos. Rechazanla realización de estas tareas y le otorgan un significado
despreciativode las mismas,les parecequehacen“bobadas”(en sus propiaspalabras),algoe sin sentido.

Esterechazodevieneya de la etapaadultae infantil anterior, en la que los hombres
nuncahabíanparticipadoen las tareasdomésticas,entreotrosmotivos,porqueno han sido
socializadosparaello. Ahoraquetienenmástiempolibre tampocoayudanen estastareasy
además,sobre todo los de mayor estatus(quizásporque son los que más valoran sus
profesionespasadasahorase sientenmás inútiles), setoman con ironía y regodeoel que
algunosayudenalas mujeresy senieganen rotundoallevarlasa cabo.

• “- Yo en mi casahe colaboradoal cien por cien. (...) Yo he colaboradoy sigo colaborando...”[Dicecon
• ironía.Risas)” (005:8)

mErael recadero,el recadero!.¿Jovende espíritu y adaptado?,si. para mi no. yo no le hagoun recado..

.

vamos,no melo hagoni a mi mismo! (...), ¿comprendes?..
e
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(...)- Perohayuna cosamnuy importante:el considera,a las personasya mayorescomorecaderosdedecir
“ésteno valemásqueparahacerlos recados”.entoncestú te niegasa esoprecisamente... .4)
- No, me niegopero...
- ... porqueno teconsiderasun inútil. piensasQuepuedeshacerotrascosasa partede los recados..

.

Liii!. me niego parano considerármelo.me niegoy pongo los remedios...”(0D5:20-21o ver GDl:2-3:
no estoyen contra de ningún compañeroque se dedica a ayudara las mujerescomoaqui ayudanlos

compañeros,yo soy un colaboradorde la mujer también,pero (...) si hayque ir a por el pan seva, y si hay
que ir a porunacajade lecheseva (..) dedicarmi tiempoa ayudara la muier.yo no estoydeacuerdo(.. .) el
hombreno sedebedeencerrarnuncaencasaal amparode la mujer,esunaopinión (ODI:2-3)

Quizáslos que tienen una situación familiar determinada(aún hijos no emancipados,
mayoresa cargo) colaboranalgo más en las tareasdel hogar; pero siemprese trata de una
“colaboración”nuncason “corresponsables”.En cualquiercaso no lo considerantrabajos
“suyos” sino adscritosa la mujer a la que ayudan.No se identifican ninguno de ellos con las-

tareas,ni siquieralos que viven solosquetienen que realizarlasobligatoriamentesino tienena
nadiequeselas haga,por falta de recursosparacontratara alguientmo porotrosmotivos.

porqueen casa.ini mujerhasido la retientade la casadurantetodala vida y yo mio le voy a quitara ella su. su
potestad,perosísoy suayudanteen algunascosas,a lo mejor, ¿quéte dina yo?, una o dos vecespor semanamc
tocabarridade patio. parquey terraza,queesquees pequeñala casaperobueno,tienesu parquecilloy su terraza

.

el riego de las plantas,cada15 díasel limpiar las plantas(...) ventilo nuestrahabitacióny hagonuestracama,le
procuroecharunamanoenla cocinay sistemáticamentehagolacompra..”(EM3 :6) . hasguitado una labordura a
ni muer,resultaque lovestodo tanmonín,quete producesatisfacciónde “amode casa”(RISAS)” (EM3:5y ver
GD1O:9: “pero deesose encargami muier.peroyo ami mujertengoque ayudarla....ó ver GDI:20, EMS:6)

Sepercibequela colaboraciónmasculinaen el bogares superioren situaciones
“extremas”,por ejemplo, cuandola mujerestádelicadade salud (GDS, GDS), cuandoel
tamañode la familia requieremás ayuda(005) o bien cuandoviven solos (viudos, pe.
EMl5:8-9 ó EM2O:3-4).En esoscasos,podemosdecirque se ven “forzados” a realizarlas.
No se identificancon el papelde amode casa,siguenviendo estasactividadescomo “cosas
de mujeres”, y ya hemosvisto que cuandoayudanlo hacende forma forzaday con menor
intensidadde la que podrían en relación al mayor tiempo disponibleen la postjubilación.
Desgraciadamente,vemos que siguenvigenteslos resultadosde algunasencuestasde hace
unos añossobre el reparto de tareas.Según el estudio INNIER (1988), la opinión de los
mayoresda cuentade la persistenciade la desigualdadintergéneroaúnexistente:por ejemplo,el
75% dc los hombresmayoresde 55 añosestádeacuerdocon la frase “las laboresde/hogarson
cosasde mujeres”. Los cambios,pues,siguenun ritmo lento.

las tareasdecasano me gustannada,cocinarnada...perocomome lo tengoque hacerqueestoysolo no
tengootro remediopueslo tengoque hacer.A mí no me gustaporqueesde mujeres.(GD7: 10)

dedicadolos nietosy a mni casa.porquemi mujerlleva ya muchosaños fastidiaday entonces..,tengoque
ayudarcomoes natural. Mi hija... casualmentetengo unahija solteraen la casa,que estátrabajando,y su
horariono le permitenadamás que echarcuatroratosy el restopueslo hagoyo. ; no comnorendes’?,porque
desgraciadamenteella no puedehacerloen estosmomentos...”(GD5:11 y ver 0D5:13)

En general, son “sus mujeres” (esposas,hijas, madres, hermanas)las que se
encargande estas tareas.Pareceque los jubilados de menor estatusno le otorganun
significado tan negativoal hecho de serrecaderoo a ayudaren lo doméstico,se resignan

~ Algunos mayores disponen de ayuda doméstica remunerada. Es el caso de los mayores mejor
posicionados socio-económicamente y/o los que viven solos por viudedad o porque no viven con los huos
y/o los que estándelicadosde salud. Es el caso del EM12 (74 años) o EM2 (86 años>, que son viudos que viven
solos, no sondel todo ‘independientes’ y disponen de ayuda doméstica remunerada privada. O bien otro jubilado
que dispone ayuda a domicilio por horas de organismos públicos para los más desfavorecidossocio-
económicamente (EM2O, 79 años, viudo, Salamanca),
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e
e
• más a “echar una mano” en casa,Pero el rechazohacia las tareases general9 y puede
• debersetanto al pasadoque han tenido como a la costumbrede estarRiera del espacio
• doméstico. Prefieren el espaciopúblico (calle, Hogar) al privado u hogar familiar.
• Manifiestanunaclarapreferenciaporotro tipo de actividades,algunosde ellos optanporel
• Hogarantesqueel hogar.
• Muestra de la hostilidad a las tareases más bien el rechazoa estar “obligados” a
• realizarlas,aestaren el espaciodoméstico,a no ser libres. No se niegana “colaborar” perono
• quierenobligarse(ni que les obliguenu organicensu vida otraspersonas)y tenerqueaprender
• estetipo de tareas.No muestranningunaintencionalidadpor aprendercómo hacerestastareas
• queporotrapartesiguenestando“generizadas”.

• “H.- (...) la mujer siempreme tieneatareadopintando...,y eso.Yo. antesde casarme,ni sabíafregar, ni sabía
barrer,ni sabíahacernaday ahoraséfregar,barrery hacerde todo (...)

• H.- Con lacosaestade que hay queapdara lasmujerespueshayquehacerlo. a ver

!

• (...)H.- (...) a míno megustaesode... Ahoracuandoheestadoconlaobrapues,en fin, todo lo hebarrido yo... (l{-
• Si haynecesidaddehacerlosehacepero si no...>, vero no nos hemosobligadoy no Jo hemoshechoantes...

”

• (004:6 ó ver 0D8:6-7ó 008:5: “Sufrimos casi todos de lo mismo: ahora¿enqué nos entretenemos?¿en
• qué nosentretienen?Puescuidandoa los nietosy haciendorecaditos,que es lo únicooue nosqueda,.

.

• - (...) me levanto’ yo mismo me levanto mi mujer enseguida“¡ve a por el pan!” 1..). es paralo que
aprovecho ahora, es la verdad,aporelpan, a por la niña,todoeso” y véase003:16,EMl:2)

• Muchosjubiladoshastatal punto “huyen” de las tareasdomésticasqueprefierenlos
• díaslaborablesa los fines de semanaquetienenun significado masfamiliar, másentrañable,

pero de mayor compromisofamiliar y doméstico.Los jubilados sientenqueno puedenir “a
• su aire”, se sientenagobiadoscon las obligacionesfamiliares a las que siemprese han
• dedicadode forma secundaria.En realidad,pretendenescaparsede todo lo que suenea

obligación(pe.,visitasfamiliares,estarmásen casacon familia, ayudaren casa),y porello
prefierenespaciopúblico o espacioprivado en el que se encuentranmás a gusto que el

• doméstico.Ello lo demuestrandando preferenciaa las agrupaciones,Hogares,relaciones
• sociales“externas”y otrasactividades(véase9.5.). En definitiva, antesque “encerrarseen

casaa ayudara la mujer” prefierenHogar,jardín, parques,cualquierotra actividadaunque
seapasivay pocogratificante.

• Muchasveces,son las propiasmujereslas que no han fomentado-o han impedido
• conscienteo inconscientemente-el ser ayudadas,por verseamenazadasen el espacioque

siemprehancontroladoy tambiénporobservarquelos hombresno “saben”hacerlas tareas
• domésticas.Aunquecadavez son menos, en el fondo muchasamasde casa -tal como
• veíamosen el discursotradicional-seniegana cedersu papelde amade casaqueles otorga
• identidadantesusparejas:prefierenhacerlotodo ellas.Por esto, los jubiladosreconocenlas
• criticas femeninaspordos motivos: las ayudanpoco, y cuandolas ayudanlo hacenmal.
• Estaesotrajustificaciónquesirve a los hombresparaseguir sin ayudaren el hogar.e
• “...itraevoy a fregártelo!. ¡no se lo hagobien! y “¡trae le fregona!”, voy a... el suelou otra cosa,¿no?y,
• nada!,enseguidadiceque lo hagomal y... ¡pueshala!. hazlotú hija! (0D3:iSo ver GD4:6)

e
e
e ______________

• 9 Esterechazoa las tareasdomésticasse acentúaen los jubilados pero también es caracteristico,
• aún hoy, de los hombres más jóvenes. En recientes estudios (Tobio, Fernández Cordón y Agulló 1998), no se

observael repartode tareasdomésticassinoque losjóvenesy adultossólose responsabilizandetareaspuntuales
y siempre con menor intensidad que las mujeres que siguen centralizando el trabajo doméstico en cualquier edad.
Las mujeresutilizan otras estrategias(ayuda domésticaremunerada,familiares...)pero apenascuentancon ele apoyo de susparejas(no llega al 10% de los maridosfparejalos que se ocupanpor sr solos de algunatarea
doméstica).Según un estudiorecientede la UAM (Marzo, 1999), sólo el 8% de familias españolasrepartenlas

• tareasdomésticasde formaequitativa.
e
• 282

e
a



• . .no he hechomuchoporquepor suerteo por desgraciaha estadola cuñadao las hijas.., y trabajode casa
no he hechonuncay la mujera vecesme critica la cosa....(H.- A mi tambiénmegustamásqueme sirvan
queno hacer,..),encasapuesencenderel fuegoy haceralgo que puedessi, peroahoraya no...” (CD?:11)

Pareceser que los hombresque apoyanen las tareassiguen siendo “la excepciónque
confirmala regla”. Los hombresapenashablande estostemas,lo cualencajacon la educaciónen
valoressexistasquehanrecibido;hansido socializadosparadesempeñarun trabajo remunerado
como rol central en sus vidas y son, precisamente,los que ahora requieren una nueva
concienclaemóny “socialización para la etapapostíaboral”. De todas maneras,se observan
cambiosde actitudesrelevantesen direccióncontrariaqueapuntana un mayorrepartode tareas
del hogarno sólo en las generacionesmásjóvenes.Las mujeresmayoresen estesentidoestán
jugandoun papelimportanteparalograr la igualdadintentandoquela “socializaciónpostíaboral”
de la parejapasepor unamayorimplicaciónen las tareasdel hogary demásroles familiaresque
denidentidadpropiaaljubilado y queayudena “liberar” a la mujerde todoel trabajodoméstico
y familiar. Peroenresumen,en el espaciodomésticode los mayoresde nuestroestudiosigue
predominando la desigualdady el no reparto equitativo de tareas domésticas,que
curiosamente, los propios jubilados (y también algunas mayores) defienden en
contraposiciónal equilibrio intergéneroqueen el mercadolaboraly en el espaciopúblico las
mujeresestánalcanzando.El espacioprivado de los mayores sigue siendo un lugar de
discrmmmacmónsexista.

9.3.2.2.Cuidadode otraspersonas:entrela sobrecargay la satisfacción
Á)

Lasfuncionesen relaciónal cuidadode otraspersonas,ademásde las laboresmateriales
y domésticascomentadas,puedenser diversas. Por un lado, están las tareasde carácter
asistencial: cuidado de los nietos/as(alimentarles, vestirles, jugar, pasear); cuidado de las
personasmás mayoresde la familia (padres, suegros,tíos/as mayores,pe.); cuidadode los
enfermos;apoyo a la familia (hijo/a) en situacionesmásproblemáticasy necesidadesurgentes
(préstamos,acogida en casa de hijos mayoresno emancipados,etc.), etc. Y además,las
fUnciones socio-educativasy/o afectivaspuedenser: educaciónde los nietos/asen ausencia(u
otras circunstancias)de los padres; acompañamientode nietos/asy/o padres; fomento de
relacionesintergeneracionales,etc.

En cuanto al cuidadohacia otras personasse percibe una misma feminización. Las
mujeressiguensiendolas últimasresponsablesde estosquehaceresaunquelos hombresayuden
en mayorgrado queen las tareasdomésticas.Por tanto,estasfUnciones sonotrasdelas áreasa
lasqueun alto porcentajede personasjubiladas,especialmentemujeres,dedicansu tiempo. Si a
las tareasdomésticastratadasse añadeel tiempo dedicado al cuidadode otras personas,el
resultadosueleserunajornadadetrabajocompletae “interminable”.

Dentro de las tareasrelacionadascon el cuidadode personas,es necesariodistinguir el
que se dedica al cuidadode los/asnietos/as del que va destinadoa cubrir las demandasde
personasadultas enfermas,que en el caso de las jubiladas suelenprestar al marido o a los
progenitores.Mientras que el papel de abuela canguro suele ser percibido más como un
enriquecimientode las relacionesfamiliares,el deenfermerainformal adquieremásla formade
un trabajo, carga u obligación. El tiempo dedicado al cuidado de enfermos/asconstituye,
además,un tiempo que invade y condicionacompletamenteel resto de las actividadesde la
persona.La dimensión más importante de este tiempo no es tanto la cantidad de horas
efectivamentededicadasal cuidadode la personaenferma,sino la condenaa permaneceren el
espaciodomésticoy “la privaciónde privacidad”.

Pero la dimensiónmásrelevantede la dedicaciónde estasmujeres,tantojubiladascomo
amasde casa, a la atencióny entregahacia otras personas,es su falta de reciprocidad.Las
mujeresmayoresmnvmertenmuchotiempo en cuidar pero no reciben, en general, el tiempo de
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• otroscuandosonellaslas que, amedidaqueavanzael procesode envejecimiento,generanmás
• demandasde atención.Como señalaDurán (1991), uno de los aspectosmás negativosdel
• trabajode las amasde casaes queno hay previstosmecanismosjuridicos ni económicospara

resolverlas situacionesen quela actividaddomésticaseaimposible o indeseadapor lasmujeres
de edadavanzada.De hecho,las pensionesdejubilación no cubrennuncalos costesdel cuidado

• o atencióndomésticaa preciosde mercado.Se asumeimplícitamentequelos mayorespodrán
atendera su automantenimientoo queotrosmiembrosde su familia lo haránpor ellas.

Paralos varonesno implica problemaporque en la mayoría de los casos,como sus
• mujeresson como promedio tres años más jóvenes que ellos y alcanzan,además,mayor
• longevidad,apenasse observaen sus discursosla preocupaciónpor quién les atenderácuando
• seandependientes.Suponenque sus mujeresy/o hijas. Peroestono es cierto para las mujeres
• que sonlas mássepreocupan,ahoraqueson mayores,por quién cuidaráde ellas,en resumen:
• “¿Quién cuidará de nosotrassi las 14/as trabajan y los maridosse nos muerenantes?...”
• (GD9:9-1O), se plantean las eternas cuidadoras con tono desesperado.Esta falta de
• “reciprocidad”, estaasimetríahaceque se preocupenpor quién desempeñaráen un futuro

los cuidadosque ahoraofrecen(véasecapitulo 11).
Observaremoscomo sus discursososcilan entre un extremo de rechazo por la

• sobrecargay cansancioque suponenestoscuidados,y en el otro polo del eje, un discurso
• de satisfacciónpor estar cumpliendoun papel relevantea sus familias y a la sociedad,
• pasandopor unos significados compartidos en los mayores sobre los cuidados como
• resignación,conformismoy “deberu obligación” a cumplir.

e
• 9.3.2.2.a. Un discursoclaramentefeminizado:las mayorescomoudc/adoras
e
• En esteapartadodestacaremos,primero, cómo las mujeresmayoresson las que
• siguencentralizandoel cuidadode otraspersonas,en concretode enfermosy/o mayores.El

cuidadode los nietosy apoyoa los hijos, tratadoen segundolugar, escompartidocon los
• jubilados,pero esosi, siendoellaslas quemayormenteseresponsabilizande suscuidados.

Uno de los puntos negativosde estasituación es que no siempreesteapoyo es
satisfactoriopara quien lo otorga(la madre,abuela)ni paraquien lo recibe (el mayor, el
enfermoo necesitado).Ambaspartespuedensentirseincómodasanteestasituaciónque se

• viene perpetuandopor “obligación” de madre, por tradición sumisa.de las mujeres, por
• educaciónen roles generizados,por todo ello. Claramenteexpresansu sentimiento de
• dependencia,de sumisióny de no habertenidocontrol sobresusvidas. Ha predominadoen
• ellas el rol maternalaunquehayantrabajadoremuneradamente.Siguen dando prioridad al
• cumplimientode los papelesfamiliares como el rol deperfectacasadahaciael marido, de

madre tierna aún haciasus hijos, de abuelacariñosa, de buenahija hacia sus padresya
• mayoresy, en fin, de cuidadoraincansable.

En el casode los cuidadosde los nietosy otrastareasde apoyo, las madresjóvenes
• apreciantotalmenteesteapoyode las mujeresmayores.Sonlas abuelas,concretamente,la
• principal estrategiaparaquelas mujerespuedancompatibilizarel trabajoy la familia, como
• se constatóen la investigaciónde Tobio, Edez Cordón y Agulló (1998). Peroen otras
• investigacionesparalelasempiezaa percibirsela sobrecargay malestarde las cuidadoras,
• sobre todo las de edadesmás avanzadas.Por tanto, este seria otro punto negativo.
• Recordemosque varios estudiossonlos queanalizanlas consecuenciasde la doblejornada
• de la madretrabajadora’0con pésimasrepercusionessobreellasmismas,pero tambiénsobre

e ________________

• 10 Estos efectos negativos pueden ser de distintos tipos: psicológicosy de conducta (estrés,

• irritabilidad, cambiosde humor,sentimientode culpa, sobrecarga,ansiedad,p.ej físicos <alteracionesdel
sueño,trastornosintestinales,cansancio,pe.), laborales(disminucióndel rendimiento,absentismolaboral,
errores,pe.), accidentes domésticos, etc. <Veáse referencias bibliográficas).

e
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los hijos, sobre la empresay por ende, sobrela sociedadgeneral. Sin embargo, pocos
reconocenlos esfuerzosque a su vez estánllevandoa cabolas mujeresmayores.Muchas
aún trabajan,otrasse hanjubilado y otrasnuncahantrabajadofuera del hogar Todas ellas
de medianao avanzadaedadtambiénestánsobrecargadasporquetienen que atendera sus
esposos,a sushijosaún no emancipados(préstamos,acogidaen casa,p.c.), a sus padres(u
otros familiares) ya mayores (según el II4SERSO, 1995a, de la gente mayor suele
encargarselas hijas en un 45% de los casos,y en segundolugar, la pareja,hermanos/asu
otrosfamiliares).Las mujeresse quejanmásen sus discursosde no disfrutarde estaetapa,
de no disfrutar de sus nietos tanto como los abuelos (susparejas),por ejemplo, porque
tienen demasiadascosasque hacerpara sus edades.Se encuentranigualmentecansadas,
irritables y fatigadas.Si nos paramosun momentoa contabilizarlas horasy preocupaciones
que acarreanestos roles, comprobamossin duda que estasactividadessobrepasancon
crecesla extensióne intensidadde unajornadade 8 horas.Además,la sociedady el estado
no reconocen aún lo que se están “ahorrando” con el papel “invisible” de las mujeres

mayores. Tal como hemos citado en otra parte, sólo recientementese está estudiandoy
“corriendo el velo” del papel de las mujerescomo “cuidadoras de la sociedad”11. Aquí
estamoshablandode mujeresmayoresde 65 añospero, igualmente,las mujeresde mediana
edad se identifican con estos discursos,todo ello a tenor de los pocos estudios sobre
mujeres de edadesavanzadas(Arber y Ginn, 1991, 1996; Durán, 1987, 1996; Brown y
Laskin, 1993; Serra, Dato y Leal, 1988, Freixas, 1993; Agulló y Garrido, 1996, entre
otros).

Pues bien; otro punto negativo puede ser la adopción de distintas actitudesy
reaccionespor parte de las abuelashaciaestetipo de apoyo. Muchas se sientenútiles y
satisfechasprestandoestacolaboración;pero paraotrasresultaclaramenteun “abuso” que
les robatiempo parasusactividadespersonales.La tónica comúnes que muestranactitudes
ambivalentescuandohablansobreestetipo de actividades:se sientenútiles pero al mismo
tiempo están agobiadas,cansadasy lo que es peor: desvalorizadas.Al igual que las
diferenciasen el uso del tiempo y el no repartode tareasno deja tiempo a las madres
jóvenes,las mayorestampocosesientenliberadasaunqueesténjubiladas.Tal como ellas
dicen, a modo de quejaunánime: “... y esque acabasde criar a tus hjosy ¡empiezasa
cuidar de tus nietosy de tus padres!” (GD2:1O). Son las principales “cuidadoras” de
nietos/as,de mayores,de enfermosy discapacitados.No olvidemosque, alrededordel 14%
de mayores,ayudana otraspersonasmás mayores,nonagenariaso centenarias(INSERSO,

1995a:231-236;IINSERSO, 1995b:73-77).

Pero,al margende la dimensióntemporal,el tiempo propio que se usurpaa estas
mujeres,tambiénhay que considerarla condenaque suponeestaren el espaciodomésticoy
el verse atadas,obligadasa llevarlo a cabomuchasvecessin elección.Tienen la sensación
de no poderabandonarel hogary las tareasde las quehabianintentadohuir. Las queya se
hanjubilado, paradójicamente,“vuelven” al hogar que nuncahan abandonado.Algunas ni
siquierase habianplanteadoel que estastareasno eranobligación suya, sino que esalgo
que la sociedadesperade ellas. Así lo expresan: “las mujeresno nosjubilamosporque
siempretendremosalgo que haceren casa,por la familia, por algo....” (EM?). Por ello
los discursossobrelos cuidadosson ambivalentesy se sitúanen un eje entreel rechazopor
estasobrecargay, en el otro poío, la satisfacciónde estarcumpliendoun papel, de estar
aportandoalgo.

0
_________________ 4)

11
Estamosiniciando un estudio (A. Garrido y MS, Agulió, 1999-2000), subvencionadopor el

Instituto de la Mujer, centradoen profundizary ‘desvelar”, tal como índica su título, “La contribución de las
mujeres al mantenimiento del bienestar social: el cuidado de otras personas”, en el que se indagará sobre
estascuestionesque en esteapartadosólo apuntamos,
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En general,aunquese quejande prestaresteapoyo, siguendesempeñandoesterol
de “servicio y entrega”porquees el que ha aportadoidentidady significado a sus vidas.
Incluso paralas mujeresmayoresque han trabajadoremuneradamenteel papel de amadee

• casay madresigue siendoprimordial, sobretodo paralas de nivel medio-bajo(Agulló y
• Garrido, 1996). A esto seañadeque si bien con la edad disminuyen las demandasde su
• propio núcleofamiliar, es muy frecuenteque sigan realizandoestastareasen casade sus
• hijos, principalmentede sushijas. Su nido puedequedar“vacio” pero no lo notaráporque

acudeal “nido lleno” de la hija. Perola cuestiónesquetienenque atender“dos nidos”. En
concretoun estudio del INSERSO (1995:79-84) pruebaque el 35% de mayorespresta

• ayuda en tareasdomésticaso en el cuidado de los nietos/as.Esto es cierto cuandolos
• mayoresconvivencon su familia (44%)y dependiendodel estadode salud.
• Quedaclarodesdesus discursosel papelcomo cuidadorasde sus padresmayores

al que otorganun significado e importanciaprioritario. No entiendenlas actitudesmás-

recientesde “abandono”de los mayoresy ellastienenclaro quecuidaránde susmayores(en
• concretoa sus padresu otros familiares)“hastala muerte”. Aunquelos jubilados también

estánde acuerdoen el “no abandono”de los mayores,son ellas las que se encargande
hacerrealidadestaacción tanpositiva (“ellas quieren/debenhacerlo”)y tanpocoreconocida
socialmente(protestanporqueno seapreciasu papel).

“tengoun problemaconmis padres,tengomi padrecon noventay sieteañosy en vez de llevarle a una
• residencia,le tenemosmis hermanasy yo porque...tiene un problema,que no tienevejiga, lleva bolsapara

el pis y entoncescuandotengoquetenera mi padre,estoynerviosaal máximo,porquetengoquedejarleya
• el desayuno:“padre,de aquí no se mueva, ¿eh?hastaque yo no venga” y estoy muy nerviosaallí en mi
• trabajo, en el sindicato,estoy muy nerviosa(...) .. ya no me muevo para nada. mi padrees lo primero

.

atendera ini padre,que le tengocomomis hermanas,comoun rey, a caprichos,lo quele gusta...,atenderle
lo mejorquepuedo.bailarle,limpiarle y asearley los mejoresalimentosunesepuededarle...” (003:18)

• Ya hemoscomentadocomo las pautasde cuidadosestáncambiando.Pero,de todos
• modos, los mayores(sobretodo las mujeres) siguen cuidando en muchasocasionesde sus
• padres/madresu otros miembrosmayoresde la familia (tíos/as,hermanos/asmayores>. Esto,
• sobretodo, lo observamosenlas mujeresqueaúntienenpadres/madresvivos (véanselas fichas

quehanrellenadoenla quesepreguntabasobre“otros” mayoresqueconviviancon los mayores
• participantes>.Por tanto, la imagende los mayoresabandonados,tal comoapuntaCasals(1982)
• puedeestarexagerada;“lo quesucedeesqueciertamentehay casosgravísimosde abandonoo
• falta de respetofilial que resultanmuy escandalosos,pero querepresentanun porcentajemuy
• pequeñode los ancianos...pero ello no quita gravedadal problema” (p. 84). De hecho,entre
• otrasmedidas,se estáproponiendodesdeorganismosde/paramayoresla creacióndel Defensor
• del Mayor(al igual queestáel Defensordel Menor)y un proyectode ley quecomprometaa los
• hijos a“no abandonar”a los padres(vercapitulo 12).La situaciónsetomamásgravecuandolos

mayoresson dependientes,necesitanquealguien les cuide,no puedenvivir en su propia casa,
• etc., que se une a los problemasde salud y soledadcomentados.En resumen,comparanel
• cuidadoquehanprestado-y prestan-a susmayores(atendiéndoleshastael final) y no entienden
• el “abandono”porpartede los jóvenes.e
• “H.-(...) ¿quéhacencon los padres?puessí, esque la vida esasí de dura,pero esquetodo el mundo nos hemos
• sacrificadoporque...peroesquetengamoslasposibilidadesde irnos...

EL- Esaesunadela mayorespreocupacionesdelos mayoresy detipo general(y unade lascosasmásdurasane
hay esdesprendersedeun sermayor(M. - Ahí, ahí), ni residencias,ni hospital -hospital paracurar-, perono una
residenciaparadesprendersedeun serqueridomayor~nola mi no me cabe!y yo estoy..,y a mi metocaráigual
queatodos

.

• (...)H.-Peroesqueva muchocon lo que hanvisto ensucasa,con suspadres...
• H.- Yo resultaquelo quehadichoestehombretodo el mundolo sabemos.Yo tuveami padre<..~ y estábamoscon
• mi padre“comoMateocon laguitarra”,portodoslos costados (004:18-19)
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Lo mismoocurrecon el cuidadode enfermosy otraspersonasdependientemayores
o deotrasedades.Se intuye un discursodel “destinocomo condena”ahacerlo que“tienen que
hacer”y no poderelegir ni escaparde las obligaciones,a las quemuchasvecesse resignan,pero
queen otros casosestánhartasde soportar.Es el papelde las mujerescomo cuidadorasde su
pareja enferma (EM1819), hermanodelicado (GD9), hermana,cuñada(GD1O), suegroso
cualquierotro familiar dependiente: 0

0

“A- Bueno,peroestásasí porlo bienque tehecuidadoyo, ¿eh?.
J- Ah, si, esosi.
A- Claro que sí, llevo 10 añosdedicadaa él.(...)a ver si le duele,a ver si seduermeo si respira.
J- Porqueme ha atendidola señoraquesino estaríaperdido...”(EMlSl9:5 ó verGD9:7-8).

Tambiénel apoyo entre vecinos queda manifiesto en el discurso femenino. Este
apoyo informal al vecindario es mencionadoen muchos estudios(apoyo informal de
mayoresa mayores)como uno de los servicios más extendido (sobre todo en medios
rurales,y casi siempreofrecidopormujeres)y másvaloradoporlos mayores(ver 9.5.3.2.).

ayudoa una señoramayorque es vecina mía, que tiene una hija que la van a operarahora, que eslá
enfermay la muieresciegay yo la ayudolo que puedo,pero no puedohacermás! (...), porquetengoa mi
hijo tambiénenfermoy... (...) realmenteme dedico, hombre!,le doy horasy lo que seaa llevarla a traerla, a
comprarle...(...) ¡puedeir!, pero hay quellevarlay mehe ido conella, en fin! Si tiene que hacermédicoo
cualquiercosa mevoy con ella (GD3:13)

Nuncasedesprendendel papelde cuidadoras,son la “madreque nuncafalla,” aúnen las
peorescircunstanciasde los hijos, por ejemplo. Este apoyo incondicional se denotaen sus
discursos a veces desesperadospor el sacrificio y servicios que prestan,y sin embargo,
denuncianla poca posibilidadde apoyo, de descansoy de mayor disfrute en la jubilación. Se
denotaen susdiscursosla protestapor la descompensaciónque suponeel papeldeamade
casaqueno garantiza,de ningúnmodo, segúnellas,queen un futurose preocupende ellas.

SegúnTrolí (1971,en Kalish 1991) las diferenciasen las clasessocialesen relaciónal
apoyo puedenser importantes:“los viejos de clasemedia tiendena ayudar a sus hijos durante
mástiempo, mientrasquelos viejos declasetrabajadoratienenmásprobabilidadde recibir ayuda
de sus hijos” (p.144), tal como se ha comentadoen otros apartados.HernándezRodriguez
(1989:233)quiere llamar la atenciónsobreel hechode que un padre es capazde mantenera
muchos de sus hijos y que, paradójicamente,los hijos no puedenmantenera su padre.
Desgraciadamente,esta situaciónsueledarseen demasiadasocasionesque retomaremosen el
capitulo 10. El tratamientofamiliar hacialos mayores,seda,de nuevo,objeto de otro estudio.En
fin, las circunstanciasy situacionesfamiliaresconcretasabocana las mujeresaseguirocupándose
de estasfuncionesdestinadas“a otros”. Esla sensación“de vuelta” a las mismasobligaciones,de
no acabarni jubilarsenunca.

M - () tengo la moral por los suelos,porque ¡a ver!, tengo ahora sesentay seis.., sesentay siete años,
hacedos añosque me hejubilado y la verdadque cuantomás necesitases cuandotus hijos menosestán

.

pues claro! estáncasadostodos...(...) si antesvivía mal, ahoravivo peor,y esaesmi historia.” (0D3:4)
otra vez he vuelto a lo mismo.No hepodido colocarme, a ver!, el otro se quedósolo, luegocuandoya

levantabacabeza,puesseme ha quedadoel otro, el otro estáenfermoy no puedo, no puedo másque estar
pendientedeél. sacarleadelantecomo pueda,tienecuarentay dosañosy tienemuchavida por delantey no
voy a dejarlemorir, porquees mi hijo, así queconesotengootro trabajo,porquetengoque ir a terapiacon
él, vamos deaqui a Fuenhabradavamosdos vecesensemana(...) esalocurahayqueevitarla, así queese es
mí trabajo.eseesmi castigo,¡vamos!,si erapoco... (...) vuelta a lo mismo,hayque sacarle...”(0D3:8)

0
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• Respecto al cuidado de nietos, y las tareas concretas que ello supone
• (acompañamientoal colegio-guardería,recogida,merienda),sobretodo por las tardes,es
• una de las fUncionesque más ocupael tiempo de los mayores.Esto se observano sólo en
• nuestroestudio, sino también en otras invéstigacionessobremujeresmásjóvenesque dicen
• recibir la colaboracióndela red familiar, en concretodelas abuelas,comoapoyo másrelevante
• paraarmonizarsu trabajoy su fkmilia-hogar(ToNo,FernándezCordóny Agulló, 1998).Según
• estasmadrestrabajadorasentrevistadasson sus madres(las abuelasmaternas)las que más
• colaborancon ellasen las tareasrelacionadascon el cuidadode los nietos(op. cit. 93-109)en
• comparacióna todoslos apoyosquepuedanrecibir. Estastareasrelacionadascon los nietosy
• analizadasfUeron: cuidadocotidianode los nietosenedadpreescolar,cuidadode los nietosfriera
• del horarioescolar(antes,después),llevaro traera los niños a la guardería/colegio’2,prepararJa
• comida de los nietos, llevarles al médico;atenderlesen situacionesextraordinarias(sea por
• motivosde enfermedad,vacaciones-ociode los padreso cualquierotro motivo)23.
• Portanto, desdeel punto de vista de los mayoresque ofrecenesteapoyo, y desdelas
• madresmásjóvenesquelo reciben,se coincideen señalarla colaboraciónen el cuidadode los
• nietos.Y esaqui,dondeya entranen el escenariolos varonesjubilados(los abuelos)pero, como
• habíamosapuntado,enun planoy papelsecundario.

• “M. - Nostraena loniños, esosi.

.

M.- Hala.hala! con los nietos,a cuidarles,paraacáparaallá hastaquevengala madrede trabajar,perobueno,¿a
verquéhaces?porqueesquecomo lasguarderiasacabanantesque lasmadrespuesalguientienequeencargarse

• de esosniños, lasabuelas,los abuelos. Quién sea!porquecorno todostrabajan,¡quévamosa hacer?,al menosasí
• lesquitarnosde...” (C304:l8yverGD2:lO)
e
• Predominaen las mujeresun discursode quejadesde el momento en que aún se
• sientensobrecargadasy cansadasde la acumulaciónde tareasdomésticasy cuidados.Ello
• haceque otorguendistintossignificadosa los cuidados,puesel encargarsede los nietosse
• percibede maneramásenriquecedora,positiva, esperanzadora(“ver como crecen”).Y sin
• embargo,e] cuidadoa los mayores(“ver como mueren”)sepercibemáscomo carga,como
• un “trabajo” avecespenoso,sobretodo, cuandoel nivel de dependenciadel mayor (a veces
• demenciasenil, o la enfermedadde Alzheimer-cuyosnivelesasciendende forma imparable
• entre los mayores-)es tal que no sepuedeestableceruna relación personal,de iguales.
• Prefierenel papel de abuela canguro al de cuidadora de enfermos,de enfermera o
• asistenta.Pero, la mayor o menor sobrecargaque soportanen relación a los cuidados
• variarádependiendodel tamañofamiliar, de la estructuray obligacionesfamiliares.En fin,
• aunqueno rechazanel cuidar a otras personas,si son conscientesde que a veces se
• “aprovechan”de ellas,y lo que esmásrelevante,intuyen queen un fUturo nadielas cuidará.
• Demandanesosí, comprensióny “valorización” porqueaúnaportana la sociedad,a lasfamilias.
• Hemos de decir que los mayores están en el punto de mira de los programas
• intergeneracionalespropuestospor los/as expertos/as.Estos programaspuedenconstituir un
• vehículoquepromuevala solidaridadentregentede diferentesedades,y ademáspuedegenerar
• sentimientode utilidad en los mayores.Estasolidaridadpuedegerminaren nuevossistemasde

e 12 En estastres tareascotidianasalrededordel 30% (segúnla tareaa la que nos refiramos)de las

abuelasmaternasprestansusservicios, aunquesu apoyotambién es fundamental-pero menor-en otro
tipo detareasrelacionadascon los nietosy con el hogardelas hijas/huos.Conlos otros abuelosse sigue la
misma pautapero con un porcentajemenorde apoyorespectoa las abuelasmaternas.Este apoyovariará

• dependiendode la cercania/lejaniade la personaqueprestala ayuda, el tipo de tarea,la situaciónfamiliar,
el estatussocio-económico,la edad(delas madrestrabajadorasquereciben el servicio), y otrasvariablesy
análisis

9uesondesarrolladosampliamenteen el estudiocitado.
• Paraconocerdatos concretosque confirman el tipo de apoyo consúlteseel estudio citado.
• Podemosdestacarun dato: el 65% de las abuelasmaternas se encargade los nietos en situaciones

extraordinarias,el 40% delos abuelosmaternos,35% de las abuelaspaternas,el 22% de los abuelospaternos,y
• porcentajesmenoresreferidosal restodecomponentesdela redfamiliar.
e
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apoyo, favorecer la convivenciasocial y ayudara la solución de los problemasy conflictos
sociales. Por tanto el apoyo ofrecido por los mayores,sobre todo mujeres mayores~~mas
jóvenes”(demenosde 80 años),bien seade formadirectao indirectadebeser contempladopor
las distintos organismosque tendrán que encontrar caucesy mecanismospara valorar,
económicay socialmente,estetipo de funcioneshastaahoradesconsideradas.Pensamosquees
de interésgeneralel revalorizarlas contribucionesy el papelque la gentemayorpuedeaportaral
grupofamiliar. Además,deberántenerseen cuentalos distintosdiscursosfemeninosy la libertad
de decisiónen realizaro no estastareasque ahorase “suponen”obligaciónfemenina Pero,eso
si, habráquetenerpresentequeen un futuro las mujeresmayores(lasadultasy jóvenesde hoy)
no estarándisponiblesparadesempeñarel papelde eternas“cuidadores de la sociedad’como

sus madres. Habrá que buscar otra medidas (legislativas, laborales, asistenciales, de
concíencíaciónsocial, ver capitulo 12) que suplan o complementenel papel familiar, y en
concretode las mujeres.

Recordemosque, aún hoy, muchos estudios sobrejubilación señalanlas tareas
domésticascomo protectorasdel bienestarde la mujer en estaetapa climatérica, en la
jubilacióny, posteriormente,en la vejez. Hemosde romperunalanzaen estesentidoy decir
que, si bien estacontinuidad(¿obligadao voluntaria?)en las tareasdel hogarproduceque
no se viva un cambio abruptoal igual quelos varonessufrenen la jubilación, ello no exime
a lasmujeresde otrosproblemasque seacentúanen la etapapostmenopaúsicay aúnmásen
la vejez. No olvidemos que en las mujeresmayoresla mayor esperanzade vida y la
permanenciaen el “nido” (propio o de las hijas) no las protegetal como comúnmentese
piensade otrasvivenciasnegativasen estasedades.En total acuerdocon Freixas(1993)estas
mujeresestánen una situaciónde puente, “sosteniendoy apoyandoa tres generaciones;sus
l4ios e /4/as; sus nietosy nietasy suspadresy madres;y todos esperande ella funciones
nutrientesactivas”. Por tanto, las mujeresmayoresen generalsiguensin desmarcarsede estos
serviciosa los demásque siemprehanofrecido aúna costade su desarrollopersonal,su tiempo
de ocioy su “invisibilidad” social.

Una reflexión más. Algunas medidasse estánaplicandoparaayudar a estasmayores
cuidadoras,pero soninsuficientesy muchasvecescriticablespor el riesgode confinara la mujer
al hogar Por unaparte,“pagar” a estasmujereses condenaríasal hogar,pero no apoyarlases
seguir en la desvalorización.Hay un amplio debateen tomo a estasmedidas’4. De todas
maneras,hemoscomprobadoque otro indicador clave de la continua desvalorización(a veces
invisibilidad) de estastareasesla existenciade un discursosocialcontradictorio,representadoen
un poío discursivo por algunos expertos/asy en el otro extremo por los discursosmás
conservadores.Se solapanal menosdos tipos de estructurasdiscursivas.El eje de valoración
hacia estos cuidados,como hemosconfirmado, oscila entre un discursoque aboga por la
urgenciay necesidadde “profesionalizar” estos cuidadosy servicios (pe. defendidopor los
expertos/asentrevistados/as),junto a otro discurso opuesto,aún tradicional, que piensaen la
familia (concretamente,en la mujer) como cuidadora insustituible. Esta superposiciónde
discursos,corroboradaa través de nuestro estudio, plantea un debatepolítico-social aún
incipienteen el que se entremezclancriterios morales,economicistasy de otra índole. El límite
queune/separael papelde la familia-mujery el delos serviciosprofesionalizadosno estáclaroen

nuestrocontexto.La familia (concretamenteenlos paisesdelsurdeEuropa)aúnsiguesiendoun
valor cultural centraly, lo que competea estacuestión,conformala “principal red asistencial”

14 Pensemospor ejemplo ea el programade “Ayuda a las amasde casacuidadorasde mayores’

dela quees pionerala GeneralitatValencianay otros puntosde nuestrocontextoespañol.En estecasose
ofrece una ayuda económica (entre 15 y 30.000 ptas) a las amasde casamayores de 45 años, con
mayoresde75 añosa su cargoy con rentafamiliar modesta.En estalínea también es pionero el programa
“Respiro’ (pe. aplicada por Cruz Roja y algunasConsejeríasde Servicios socialesde las cc.AA., p.e.
CAM) en la quese tratade enviara un profesionalduranteunashoraspara que el ama de casacuidadora
puedadedicarsea otrasactividades,descansary “respirar” de los cuidadoscontinuos.
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informal. El nuevo papel de la familia, de los mayores, de las mujeresy de los cuidados
• profesionalizadoses, pues,unacuestiónrecurrenteen nuestroestudio.
• Es paradójicala preocupaciónpor su fUturo como mayorescuando reconocenque
• siemprehancuidado(y siguencuidando)de susmayoresinclusohanvivido bajo el mismo
• techo. Recordemosque la familia extensa,miembros de 3 generacionescompartiendouna
• mismavivienda,eracaracterísticahastahaceunasdécadascuandoaúnno hablasido suplantada
• por el nuevo modelo de familia nuclearpredominanteen la actualidad.También las familias
• monoparentalesu hogaresunipersonalesesun nuevomodeloemergente,enconcretoen muchos
• mayoresque viven sólos (por viudedad,porque los hijos no tienen espacio,etc.). Con todos
• estos cambios,de forma latenteo manifiesta,en los mayoreslate el miedo no sólo de no ser
• cuidadossino de serabandonados.Algo impensablepor elloshaciasusmayores(véasecapitulo
• 10). En cualquier caso, las mujeres perciben la falta de reciprocidad y la
• descompensaciónque supone el ser cuidadoras desdeel momento en que no tienen claro
• quién cuidaráde ellas.Dudan en un futuro que sus hijas (casitodastrabajan)o sus parejas
• (que suelenmorir antes)sepreocupende ellas cuandoseanmásdependientes.Tienen un
• discursoambivalente.Por una parte intuyen que no seráncorrespondidasy se resignan
• diciendo¿sino puedencuidar(sushijas/nueras)desus hijos comovana cuidarde nosotros?No
• quierenquesus hijas sufrancomoellas (canciónde Serrat“Princesa”: la madrelimpia escaleras
• perono quierequesu hija sufray trabajecomoella...).En cierto modo“comprenden”y tratande
• justificar la menor preocupaciónde sus hijos/aspor ellas porque trabajan y “no puedem”
• ocuparsede los mayores Pero al mismo tiempo reivindican, les preocupa,y no les parece
• conectoqueno sepreocupenporlos mayoresen un futuro. Estasituaciónaumentasu enfado
• y les genera nervios y tensión. Este discurso de preocupaciónen cierto modo está
• legitimado porque ellas son cuidadorasy ven que no seráncorrespondidas.Hayamosel
• discurso más dramático y desesperadoen boca de las mujeres, sobre todo en las más
• mayoresy queestánmás solas. Su discursoesde desesperanzay pesimismoen estetema Son
• ellaslas queponensobrela mesa,conun discursoclaro,abierto,el problemadelos mayoresmás
• dependientes.El discursode los yarones(o a veces la ausenciade discursossobre esta
• temática)parecemás tranquilo, menosreivincativo por lo que han hecho (no han sido
• cuidadores)pero igualmenteexigente,incluso puede parecernosegoistaporque suponen
• que serán cuidados por sus mujeres e hijas sin haber sido -sin planteárselosiquiera-
• cuidadores.Todos estos discurso “ocultan”, escondenuna insatisfacciónpor no ser bien
• tratadoslos mayorescomogrupo.Protestande queno les apoyany, Jo quees másgravoso,no
• seránapoyados(véasecapitulo 11).
• Se percibe en el horizonte la disminución de estatotal disponibilidad(gratuidad,
• voluntariedady en entrega) que hoy muestranlas mujeres mayores.En el futuro estas
• madresque apoyanno estarándisponiblesporquelas mujeresdel tercermilenio están, y
• estarán,totalmenteintegradasen el mundolaboral extradoméstico.Por ello, el interéstiene
• queponerseen revalorizarestastareas,fomentarotrasestrategias,buscarotrasalternativas,
• preservarotrasya iniciadas,paraque el menorapoyoque prestaránlas abuelasdel mañana
• no signifique un obstáculo o un paso atrás en el caballo de batallapor la igualdad
• intergénero.
• Unaúltima preguntasenosplantea:en el espacioprivadoy domésticode no reparto
• de roles ¿quérol tienen los jubilados? rol de “colaborador”, de abuelo, de padre...En
• cualquiercaso,la ausenciade roles relevantesparalos mayoresquedabastantepatenteno
• sólo en el espaciodomésticosino en la esferasocialgeneral.Estevacio de rolesesuna de
• las lagunasporcubrir y uno de los retossocialespor alcanzar.Unade las alternativasessu
• mayorparticipaciónsocial,queaunqueminoritaria, a continuaciónvamosa tratar.

e
• 9.31.3.Actividades no remuneradasen el ámbito extradoméstico
e
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Si el apartadoanterior ha sido muy extensoen coherenciacon la inversiónde tiempo e
importanciaque otorganlos mayoresa aquellasactividades,ésteresultabreveacordecon la
corta participaciónde los mayoresfuera del ámbito familiar y doméstico y de forma “no
remunerada”.Aunque en aumento,pocassonlas personasvoluntariasmayoresque participan
más allá del umbral del hogar.Peroestaparticipacióncadavez mayor(y no tandespreciableen
comparaciónal voluntariadode otrasedades)merecesiquieraun somero análisis.Paramuchos
mayoresestas prácticasson consideradascomo ocio, desdeel momentoen que le otorgan
sentidopleno(ocio comodesarrollopersonaly social) o como trabríjo porquees tomadocon
seriedad,continuidade implicación(máspropiasdel trabajovocacionaly voluntario)’5.

Introducción:¿unaminoríaprivilegiadaemergente?

En contradel tópico y la representaciónde “pocaparticipaciónsocial” de los mayores,
desde los escasosestudios y reflexiones existentesse confirma una recienteeclosión del
movimiento asociativode los mayoresen nuestrocontextoespañol(RodríguezRodríguez,1993;
Ariño, 1993; Zayas, 1994; Ortí Benlloch, 1995; INSERSO-ColectivoJoé, 1996; Bazo, 1996;
RodríguezCabrero,1997).Ennuestroestudiohemospercibidoestaparticipaciónemergente,sin
embargo,aúnminoritaria. La participaciónsocial más comúnsigue restringuiéndoseal ámbito
más próximo y privado. El presenteapartadoversasobrelas actividadesno remuneradas,pero
estavezfUera delentornofamiliar y enconcretodesdeentidadesyaorganizadas.

Los prácticasde los mayorespuedenser, comoveremos,muy variadas:1) Conservarla
memoria colectiva (usos y costumbres,trabajos artesanos,tradiciones culinarias, etc.); 2)
Conservarel folklore y culturapopulares(fiestas,canciones,danzas...y otras manifestaciones);
3) Preservarlazos intergeneracionalesextrafamiliares;4) Aportacionesa los problemassociales,
políticos o económicos;5) Defensa de interesesde los mayoreso de la sociedadgeneral,
principalmente.Estasactividadespuedenconsiderarsetodas de carácterno lucrativo o de
voluntariadoen el sentido de que la gentemayor no tiene la obligatoriedadde realizarlas,a
diferencia de como ocurría en su etapa laboral remunerada.Si retomamosel estudio de
RodríguezCabrero(1997), podemoscitar al menostrestipos de voluntariadoen los mayores
(pp. 114-llSypp. 164-165):
a) voluntariadocultural (presenciade élitesprofesionales,trabajadoresmásactivosy conscientes
y mujeresprofesionalesy líderes),b) voluntariadoasistencial(desdeong’s como Cáritas,Cruz
Roja o anivel informal), c) voluntariadosociale intergeneracional(desdelos Centrosy Hogares
prestanserviciosa la comunidado a los propiosmayores).Otrostipos de voluntariadoa los que
aludimos en nuestro estudio podrian incluirse o añadirsea estos tipos de voluntariado y
participación: voluntariadoparroquial, voluntariadovecinal-informal,voluntariadoeconómico,
etc., junto a los significados y discursos que los nutren. Para comprobareste auge de
asociacionesde/paramayorespuedenconsultarselos estudioscitados,discursosy actuaciones
de los mayorescadavezmenospuntuales,y másasentadasen eltejido social’6.

De forma general,el voluntariadode mayoresno estátodavía muy desarrolladoen
Españaen comparacióna otrospaísesdel norte europeoy a EE.UU. Sin embargo,en nuestro
contextoespañolcontamosconunaincipientecolaboracióndevoluntariosde edad.Porejemplo,
como voluntariado económicoen Españaexistela organizaciónSECOT (SeniorsEspañoles

15 Paraaclararestacuestiónincluiremosaqul las actividadessocialesque implican mayorcompromiso

social, y en el apartado9.4. y 9.5. cuandoson actividadesde ocio y de relación, resepetivamente,perocon
significadose intencionalidadbien distintos.

Citemos,por ejemplo, la reunión(26-27de abril de 1999, en Getafe)de la Red Intermunic¡paf de
Mayores, que reunió a dirigentes mayoresde Hogares,Centros de Dia... de 13 municipios del sur de
Madrid.
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— parala CooperaciónTécnica), cuyos componentesse dedican al asesoramientojurídico y
— empresarialde los másjóvenes.Segúnlos análisis de Acebal (SECOT 1995), existen51.000
— personasmayores,de 17 países,insertasenunatreintenade organizacionesdevoluntariado17.El
— movimiento Senior (Acebal, 1995, autor al que hemosentrevistadoparaeste estudio, véase
a EE16) implantadorecientementeen muchospaises16,segestacon una dobleorientación19.En
a estaexperienciaconvergen(concretamenteen SECOT): asociacionesempresariales,Círculo de
a Empresarios,Acción Social Empresarial,Cámarasde comercio,empresasindividuales, socios
a protectores,confederacionesy federacionespatronales,entre otros. A diferencia de otras
w
• ONG’s, como Cáritaso Cruz Roja, el voluntariadoeconómico(representadoaquí en SECOT)
• no atiendefines sanitarios,ni religiosos,ni de militancia política o sindical,sino quesecentraen
• ayudara gentede empresanecesitadade apoyo paralanzar sus servicioso negocios.Todos
• estos apoyos pueden fomentar y mejorar las relaciones intergeneracionales e
• intrageneraciona]es20.Además,ello puedereportartambiénunamejorsituaciónde saludfisicay
• psico-socialde los voluntariosmayores,mayorautoestima,sentidodeutilidad. Es portanto, esta
• faceta,la quenosgustaríadestacaren cuantoal capitalhumanode los mayoresal servicio de la
• colectividad.
• Tambiénen otrasONGsya clásicas(en Cáritasy CruzRoja, sobretodo) las personas
• mayoresestáncobrandomayor pesoy presenciasocial. En Cáritas,segúnsu Memoria 1996
• (1997:29) el 13,8%de los voluntarios2’sonmayoresde65 años22.También,segtnla Memoria
• 1996 de Cruz Roja (1997:13), los mayoresvoluntariossonel 6% respectoal total de mayores
• usuariosde otros servicios a los que puedenacogerseo utilizar: teleasistencia(31% de los
• mayores),Ayuda a domicilio complementaria(24%), AD. Básica(7%), Centrosde día (9%),

e _______________
• 17 El repartogeográficodeestecapitalhumanoes: 29.000en EE.UU. y Canadá(3 organizaciones);

• unos20.500en EuropaOccidental(22 org.); y unos1.700 en el restodel mundo(3 organizaciones).
El origen del voluntariadoeconómicode mayoresestáen EstadosUnidos (1964), Canadá(1967) y

• Reino Unido (1972). En 1975 nace la primera asociaciónfrancesa,y en 1978 la idea se extiendea Japóny
• Holanda.Estaprimera etapa,siguiendoal mismoautor, se dirigía a la CooperaciónInternacionalal Desarrollo.En
• la décadasiguientese expandea nivel internacionalestemovimiento de seniors: Australia (1981), Alemaniay

Bélgica (1983), Italia y Luxemburgo (1986), Portugaly Sudáfrica (1988> y España(1989), y se añadeuna
• orientaciónhacia la cooperaciónnacionalpara el desarrollodel tejido de pequeñasempresasy entidades.Un
• segundociclo, secaracterizaporla creaciónde organizacionesespecializadasenasesoriaa PYME’s

19 1.- Cooperación Internacional al Desarrolla El contenido de la asistencia es predominantemente
técnico:reorganizaciónde industriasmedias,asesoramientopara la renovacióndeequiposy sistemasde plantas,

• formacióny reciclajede] personal...34.000seniorsdisponiblespara la ayudaa los paisesen vías de desarrolloy
• 2.920proyectosenAsia, América Latina, OrienteMedio, Asia y Pacífico(datosde1992,SECOT1995).
• 2.- Apoyo a las PYMES del propio país. Esta es la otra vertiente. Unos 30.900 mayoresforman partede

agrupacionesdedicadasa esteapoyo.Al igual queen el anterior, sonlos EE.UU. y Canadálos que reúnena algo
másde la mitadde estevoluntariado.Peroen EuropaOccidentalhansido creadasalgunasrecientementa

• 20 Los receptoresdeestosserviciosson:
• - Personasfísicas (frecuentementejóvenes)que tienen un proyecto empresarialy pretendenconocerla

viabilidad del proyecto.Se prestaapoyoa emprendedoresindividuales.
- Empresariosque deseano se ven forzadosa introducir cambios importantespara sobrevivir, piden
recursosparasusconsultorescomerciales.Los mayoresapoyana empresascon dificultades.

• - Empresasque con creciente éxito precisan abordarvarios problemas. Se apoya a empresasen
crecimiento.

• - Asociacionessin fin de lucro u otros tipos de pequefias entidadesde finalidad social, dirigidas por
• voluntariosno profesionalesy querequierenmejorgestión paramejorarsu eficacia y eficiencia

21 El tota] devoluntarios de Cáritases de 42.372personas.La distribución por sexoses: 72,2%
mujeresy 27,8% hombres. La distribución por edadeses: - de 20: 4,7%; 21 a 30: 15,6%; 31 a 50: 35,1%;

• 51 a 65: 30,8%; ~de65: 13,8% (página29). Además,hemosde decir, que el programade Mayoreses el
• segundoen el quemás ha invertido Cáritas (del total de recursos17.403.473,el 13% o 2.282.329ptas>.
• despuésde la “Acogida y Asitencia” (17,7%)y con mayorpresupuestoqueotros programascomo Empleo

(9,4%),Cooperacióninternacional(8,3%), Transeúntes(6,4%), Drogodependencias(5,3%), Infancia5,0%),
• Mujer (3,2%),etc. (página27)

22
• Hemos de recordaruna observaciónmetodológicaque nos parecebásica.Los porcentajesde
• participacióndeberáninterpretarsecon cautela.Un mismo dato puedeserelevadosi se contrastacon la

participaciónde la poblacióngeneral;o bien puedeparecermenoren comparacióncon la mayor cantidad
• detiempolibre del quedisponenlosmayores.
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“abuelossustitutorios” (0,1%), etc. (1997:12-14).Junto a programasde accióninternacional,
sanitaria, formación, sensibilización-por ejemplo-, que Cruz Roja desarrolla (dirigidos a la
poblacióngeneral),el programademayoresesuno de los prioritariosdentrode la “Acción hacia
gruposmásvulnerables”.Es al que másvoluntariosse dedican(11.088, del total de 20.865 en
estos programas)y del que disfrutanmás usuarios(61.974),en comparacióna otros “grupos
vulnerables”(refugiados,inmigrantes,toxicomanías,mujer,etc.)(ibidem: 11).

En un estudiode CRUZ ROJAespañola(Suárezdel Toro, 1995)semanifestabaque“la
mayorpartede las personasmayoresque colaborabancomovoluntariaslo hacíanprecisamente
en actividadesde atencióna los mayores.La mayoríasesituabanentrelos 60 y 64 añosaunque
existía un 2,8% de mayoresde 80 años” (pág.129). Segúnotros datosrelativos a Europa,el
70% del voluntariadodeCruz Roja es mayorde 60 años(Izquierdo, 1994:53),peroesto no es
extrapolablea España.Como se puedeobservar,de un total de 112.303 voluntariosde Cruz
Rojaen Españasólo 4.723 tienenmásde 60 años(SECOT, 1995)23.

Otrasactividadesde voluntariado,que sehan citado de pasadaen esteapanadoy que
queremosrecalcar,son las actividades-también altruistas-de ayudaa domicilio (desempeñada
por muchos mayores atendiendoa otros que aún lo son más), actividades que aportan
conversación,compañía,etc.,actividadesde apoyoa la comunidad(organizaciónde actividades
lúdicas, organizaciónde actividadesfestivasa nivel de barrio o comunitarias,etc.), etc. Todo
estetipo de actividadessonllevadasacabopor voluntariosporquelas organizacionesoficialesy
estatales(sanitarias,educacionales,de serviciossociales)no puedencubrir todala demandapor
no considerarlasimportanteso por falta de recursos.De momento, solo recordarque hay
organizacionesque se dedicanal voluntariadode mayores,y aunqueseanminoritarias, sus
beneficiosen relación a una mejor adaptacióna la jubilación y al procesode envejecimiento
auguranun aumentonecesariode estetipo de propuestaso medidas.Es digno de mencionarla
campañaactual(abril 1999)“Sin ti somosmenos”que estálanzandola Comunidadde Madrid,
paracaptara los mayorescomo voluntarios,y de formageneralconcienciara la sociedadde la
necesidadde impulsary acrecentarestasiniciativasenpro deun mayorbienestarparatodos.

Perosiguiendocon algunosdatosmás, segúnun estudiocoordinadopor la asociación
británicaRSVP (Retiredand Senior VolunteerProgramnie)para valorar la situaciónde los
voluntarios mayoresen Francia, Alemania, Italia, PaísesBajos y Reino Unido, “sobre una
muestrade 1.027voluntariossededucequesu contribuciónsuponeun promediode 21 horasal
mes de actividadvoluntaria, lo que equivalea más de un millón de horasde trabajoparasus
comunidades”(Luque,1995).Siguiendoal mismoautor, “si se dierael caso,de queuno decada
diez mayoresde la UE actuaracomo voluntario, la sociedadse beneficiaríade unas2,400
millones de horasanualesde trabajo voluntario” (en SECOT, 1995:141). Todo ello expresael
importantepapelquelas personasmayorespuedenreportarsobreel ámbito social extrafamiliar.
Podemoscitarpor ejemploel proyecto“Abuelos-nietos”,que llevan a caboalgunosvoluntarios
mayoresde Cruz Roja (Memoria 1996:13).Este programatrata de recuperarla figura de los
abuelosparalos menoresquepor diversascircunstanciastienenqueestarpartedel día solos.Tal
como decíaSusanatiende,psicólogay unade las expertasentrevistadas,“se llama “Abuelos-
Nietos”, esun programaque empezóa desarrollarseen Asturias,esteaño lo vamos a poneren marchaen
otras 4 oficinas provinciales(...) poner en contactoa familias con una problemáticasocial diversa, por
ejemplo,paro, desempleo,adiccióna las drogas,familiasinonoparentales,etc..., con personasmayoresque
deseancolaborarcomovoluntariosparaatenderespecíficamentela problemáticadc los niñosde esafamilia
(...) despuésde una capacitacióndc Cruz Rojaes hacerde abuelo, de abuelosustituto,esdecir, acompañan
al chiquillo a la escuela,al pamue, hablancon el profesor, le dan la merienda,y sobre todo, comparten

23

Segúnestainvestigaciónespañolade un total de 2.721 voluntarios mayoresqueparticiparonen
la encuesta,el 25,8% realizaba tareasde acompañamientoa otras personas;el 21% colaborabacomo
profesorde idiomas o de apoyo administrativo; otro 21,3% participabaen laborespuntuales;el 161%
colaborabaen el desarrollode actividadeslúdicas;y un 147% eran monitores en talleresy cursos(SECOT,
1995: 129).
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e
afectosconellos. Esunamanerade contribuirun pocoa estabilizarla situaciónfamiliar, y parael chiquillo
suponeun apoyoimpresionante,esun programamuybonito, esuna experiencia muyfácil de hacer,es algo

• de muybajo costey conlos resultadosestamosmuysatisfechos”(EEI7:4)

• Además,todo estetipo deprácticaspuedereportartambiénunamejorsituaciónde salud
• fisica y psico-socialde los voluntariosmayores,mayor autoestima,sentidode utilidad. Es por
• tanto, estafaceta,la quenos gustaríadestacaren cuantoal capitalhumanode los mayoresal
• servicio de la colectividad. Pero no olvidemos, no obstante,que la participación en estos
• espacioses,aún,minoritaria24
e
• 9.3.2.3. a. La satisfacciónde los/asmayoresqueparticipanvoluntariamente
e
• No todos los mayorestienendiscursosen torno a estetipo de prácticasen cuanto
• que son una minoría los que son “activos” de estemodo. Si sólo nos fijáramos en los -

• discursos sobre participación social nuestra imagen general de los mayores estaría
• distorsionada,legitimándoseerróneamenteunasde las representacionessocialespositivas
• que se les aplican: los mayoresson activos, estánimplicados socialmente,no notan la
• transición a la jubilación. Como hemos encontradouna minoría -en realidad no tan
• minoritaria en relación al voluntariado de otras edades-que realizan estas actividades
• extradomésticases digno analizar esta faceta de los mayores y no quedarnoscon la
• representación social negativa que se puedeextraerde que los mayoresson pasivoso si
• sonactivosessólo en el ámbitodomésticoo paraalgunastareasremuneradas.
• Hemosde empezardiciendoque los mayoresque invierten mástiempo y otorgan
• mayor relevanciaa estasactividadesno remuneradasreúnendeterminadascaracterísticas:a)
• disponende un entornopropicio y cercanoparala participación;b) los que no cubrensu
• “hambre” de actividad con la familia y ocio; c) cuentancon un pasadomás o menos
• implicado (nivel de concienciación social actual medio-alto); d) tienen un nivel de
• independenciaalto (salud, menor edad,menosobligacionesfamiliares), principalmente.Si
• consultamosel “perfil del voluntariomayor” segúninvestigacionesrecientes,seobservauna
• coincidenciacon los casosde voluntariosquehemosencontradoen esteestudio.
• Este “trabajo” de voluntarios suelen realizarlo desde el marco de pertenencia a
• algunaorganización,ONG’s u asociación(queno sonconceptossimilares25).Si tenemosen
• cuentasólo el nivel de pertenenciaa asociacionesvemos que esbastanteelevado (véase
• apartado9.5.3.4.), pero si se considerala participación más activa, más implicada, la
• participaciónesmínima. Veamosestetipo de “trabajos” de algunasde las personasmayores

porqueestamosanteun estudiocualitativo, de profUndización,no sólo de analizarlo más
• representativosocialmente.
• Las actividadesque realizansuelenenmarcarseen entornosde carácterreligioso,
• folklórico o social. El discursocomún en la participaciónde cualquier tipo es la mayore
e

24 Ademásde aportarserviciosa los mayores,Cruz Roja, Cáritasy otros organismos,se esfuerzanen

promover un mayor reconocimientosocial de los mayoresy pretendenser organismosreivindicativos de los
mayorescomociudadanosde pleno derecho.Otros organismosen esta línea son SECODES(Seniorspara la

• Cooperacióny el Desarrollo),ABUMAR (Abuelos/asen marcha>,etc. A nivel europeoesdedestacarla REBE (Red
• EuropeadeVoluntariadoEconómico),la AsociacióndeSeniorsdeEuropaComunitaria(ASEC), y las conferencias

deSerMciosde ExpertosSeniors quese reúnende formabienal,entreotros.
25

• Nos gustaríaestableceraquí las diferenciasentre ‘ONO” y ‘asociación’ en baseal fenómeno
• “oenegeista” y a las confusionesactualesde este tipo de organismos. EntendemosONO como la
• organizaciónindependiente(financierae ideológicamente>que lucha<desdeunametase ideascreativas, a

vecesutópicas>por interesesde otros,detodos<Cáritas,CruzRoja, Greenpace,pe.), pero no por intereses
• propios. Sin embargo,hay otro tipo de asociacionesquevienendenominándoseONO perovemos quesus
• interesessonpropiosy particulares(OCU, UDP, pe.>, o bien quesusfines sonde ocio o culturales(peñas
• festeras, deportivas, pe.>. Queríamoshacerestabreve aclaraciónpara advertir que demominara toda

asociaciónONO es desvirtuarel conceptoy puedeconducir, al final, a que cualquier organización-pe.
• dependientedel gobierno-,paradójicamente,seauna“organizaciónno gubernamental’.e
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implicación, el ritmo continuadoy regularde actividad,la motivación expresivadel que la
realiza,el carácteraltruistageneral...quebienpodríaconsiderarse“trabajo” desdeel punto
de vista que muchagente“vive realizandoestosservicios”, pero no es “trabajo-empleo”
porque no cobran, no es obligatorio, y de no realizarlasno estaríancubiertas por otras
personasmásjóvenes,ni porel mercadoni por el Estado.A pesardel debate,que hay sobre
si el voluntariadode mayoresquita puestosde trabajo,no vamosa entraren estapolémica,
pero si hemosde decir que en todo caso no es una problemáticade mayores, sino del
“voluntariadoa cualquieredad”que habráque gestionary ¡imitar paraque en realidadno
signifiquemanode obrabarata...tal como algunosde ellosreconocen.

que la actividadque realicentiene queser sin guitar puestosdetrabajoa los jóvenes.Tieneque ser unacosa
comolo mio de catequesis,o sea, debenser cosasasí porquesi no los mayoresno debende trabajarnunca,no
puedenseractivosencosasremuneradas.Esono,ellosya dieronsuvida y sutrabajo, ahoraque loden losjóvenes..
Ellos debendesersiemprepor un“hobby”. por unaentregao por un.... eso,o por unadistracción,perono por una
necesidadni eso...” (EMJ:9)

Aunqueestosvoluntariosson minoria y no podemosgeneralizar,si cabedecir que
quienes las realizan reflejan los discursos más positivos de todo nuestro estudio, de
satisfacción(socialy autosatisfacción)y por tanto una posiblemejoradaptación.Ayudan a
cubrir ese“vacio” personalo social que deja la jubilación o la desconexiónque implica, a
veces,el procesode envejecer.A diferenciade la mayor parte de jubilados que son más
pasivos,a los que aquí nos referimosotorganun significado positivo a su ocupacióndel
tiempo, no desvalorizanlo quehacen;tienen unasactitudesy discursosmáspositivoshacia
la actividad.Ellos se sienten“activos” hastael punto de referirsea estasactividadescomo
“trabajo” porqueverdaderamenteocupanuna gran parte de su tiempo y se lo toman en
serio como una profesión elegida, vocacional(incluyen casi todas las característicasdel
trabajo,exceptoserremunerados).Se confundeel conceptode trabajo con el de actividad
porque otorgan un significado positivo a ambos. Muchos no entiendenque se puede
“trabajar sin quitar puestos de trabajo”; observemosla confbsión de “empleo” con
“voluntariado”.

“fi.- Peroustedva a trabajaren cualquiersitio, le veny al contratistapuessele hacaidoel velo

.

M. -... No, perosi no espor esto,si esque ya...
H.- Perosi no le admiten,no le admiten
M.-... daralgotuyo paraa los demásanidar

.

M.- Quetú dasperorecibcs~..
M.- no es trabajar,no es trabaiarparaganarun sueldo (0D3:20)

Corno veremos,las prácticasreligiosas(misa dominical, otros ritos> marcan-y han
marcado-el ritmo de muchosde los mayores(sobretodo mujeres)debido a su socialización
en la religión católica. Del mismo modo, muchos mayores siguen vinculados a sus
parroquias.La mayoríalo hacencomo meros“receptores”de actividadesreligiosas(véase
apartado9.5.3.4.),pero otros estánmás implicadosy “trabajan” voluntariamenteen el seno
de la misma. En nuestrocasotenemosa mayoresactivosen el catecumenado(amade casa-
GD3, jubilada-0D9,jubilado-GD1, jubilada-EM7, prejubilado-EM3),como visitadora de
enfermos (jubilada-EM4), apoyo a transeúntes y marginados (prejubilado-EMS),
colaboraciónen las fiestasal Patrónde la localidad(jubilado-OD10), por ejemplo.

“M.- (...) y estoy trabajandoen distintascosas...de la iglesia, de asociacionesde mujeres...” (G03:3) (...)

desdeque murió mi marido,puesyo me he dedicadomása todo, a ayudara los demásde una manera,a
otros de otra y resultaqueyo, pues naday este año puesya piensodejarloy dicenque no que no lo deje
porque, yo.., son unas preparacionesque hacemosa las personasmayores en la iglesia, se llama
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e
e
e
• catecumenado,soncuatroaños(...) no sési lo voy a poderdeiar<fl empiezoyo. pero ;cómo voy a dejar

estovio otro?Osca,peroyo soymuyactiva...” (GD3:7y ver EM7:3, OD1O:20,EM3:6, EM4:5)

- Observamosque casi todos los voluntarios suelensermujeres,segúnlos datosde
distintosestudiosmencionados,aunqueen nuestroestudio tambiénnos encontramoscon
jubiladosquecooperanvoluntariamenteen algunaorganización.Llamala atenciónel hecho
de que uno de ellos (EMS) fue animado(¿influido?) por su esposaa integrarseen una
asociaciónparroquial de su localidad (Mérida, Badajoz).Peroya hemosmencionadoque
los factoresdecisoriosparaparticiparcomovoluntariossondiversos.Susdiscursosresultan
altamentepositivos. Observamoscomo en entornosruralese intermedioses caracteristico
un tipo de participación que pivota en torno a la iglesia. En los ámbitos urbanosse
desvinculamásde estecaráctereclesial,o bien sesuperponeun nuevotipo de participación
a la clásicaparticipaciónreligiosa“tradicional”. En las ciudadeshay más tejido asociativo,-
más posibilidades,sin embargopareceque la participaciónesmayor en ámbitos ruraleso
intermediosque en zonas megaurbanas.De todasmaneras,más que el entorno espacial,
tendráninfluenciaotros factorescomo el entorno relacional propicio a estasprácticas,las
obligacionesfamiliaresy otrasdimensionesyacomentadas26.e

• “Mérida, en unaasociaciónque se llama Asociaciónde Transeúntesdel PadreCristóbalqueme satisface
por completo,he encontradoahi un alicienteen mi vida muy muy importante(...) y todaslas mañanasmc
dedico humanamentea estostranseúntes.; no?. quesoneentequenecesitanayuda.Vamos,queestoymuy

• muy feliz de habermejubilado... (“EMS:2)...ir al centroesedel PadreCristóbal con el que estoy muy
• satisfechoporque son personasmuy agradables,les hacesfalta porque la mavoria son alcohólicos y
• toxicómanos,y sonpersonasa las que les hacesfalta... (...) voy todos los díasde 10 a 1 deLunesa Viernes

.

ahoraestoydevacacionesy muchosdíasmedapenano poderir pero () antesde estosalíade casaa las
• io ó 10:30y media,me iba al Casino,me leíala prensaa tas 12 y mediao a la 1 (.3 he sacadoun provecho
• tremendo.El catecumenadoquehemosempezadoel primer año,son 5 años,he empezadoel primer año y
• ya hemosterminado.Hemoshechomuchasamistades,esoes unaconvivenciamuybonita...”(EMS:5)

e
• No sólo en entornosparroquialesparticipanalgunosde los mayores,sino tambiénen
• otros ámbitossindicales,sociales(Centrosde mayores)o relacionadoscon la empresaen
• la que han trabajado.Es el caso de unajubilada y jubilado sindicalistasque trabajanen
• defensade los interesesde mayores(GD3) o dos de los jubilados de la agrupaciónde
• jubiladosde la empresaCASA (ciDl), o bienalgunasmujeresque coordinanalgunasde las
• actividadesen algún Hogarde mayores(GD2). Hemosde destacarel casoejemplardeCASA
• ofreciendoa susjubiladosun espacioen el quereunirseo al que acudirunavezjubilado. Pocas
• empresas-sólo algunascomo E?NDESA, IBERIA, RENFE ofrecen, por ejemplo, cursosde
• preparacióna la jubilación- tienenestau otra consideraciónpor sus trabajadores“despuésdel
• trabajo”. En este estudio se quiere destacar,también, la urgencia de convertir el áreade
• “recursos humanos” en más “humanos” para que no abandonende forma tan radical al
• trabajadortras la jubilación27(véase12.2.).

e
e _______________

• 26 Recordemosque sonvarios factores(no sólo la actividad,pero principalmentela actividad) los
que incidirán en un mejor tránsito a la jubilación: entorno, ingresos, estudios, salud... Vemos que la
actividad puededesarrollarcada uno de estastacetas:interacciones,sentimientode utilidad y bienestara
todoslos niveles.

• 27 ‘ex-subdirectorde ventas,¿eficaz?al 100%, ¿íntegro?al 120%, ¿ecuánime?como pocos,sensato,
• dedicado en cuerpo y alma a Aviaco <.4 de Parkinson,y al cabo de 12 años, porquehace 12 añosqueestá

melito, ni Aviacooficialmentesabede su existencia,ni le mandanun recordatorio,ni le van a ver. Entonces,esa
partees muy, muy, muy injusta.Y no sé por qué razón,la vida laboral, aquí en España.por lo menosaquí,donde

• yo vivo, la separamostanto de la vida humana. no lo entiendopor pué! (...>.estriste pensarque hasdedicado,
como estechaval, que entramosenel año64, 25 ó 26 añosdesuvida. los que Dudo por salud, en cuerpoy alma

enAviaco. y queno seacuerden <EM3:7>
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“una aaruoacióndc jubiladosqueesde la empresadondetrabaiMrnmos(...) muchacolaboracióncon los
centros cívicos del Ayuntamiento, tenemos muchas reunionescon ellos, nos convocan a muchas
reuniones...” (00 1:4) (.5 las consultasque nos puedahacercualquier compañero,a organizaralgunos
viajes quehacemos,a echarunamanoal queestéun poco...en inferioridad de condicionesfísicas.porque
ahoramismo tenemosun compañeroque lleva dosmesesy medioen estadodecomay raroescl díaqueno
vamosalgunoa ver quées lo quenecesitano a verdóndeles podemosecharunamanoporqueahorale han
echadodel hospitaldeaquiporquele hanmandadoaunhospitalde terminalesy claro...” (001:13)

estamosen et Hogar; quesi hacemosexcursiones,que si nos vamos al baile, que si darnos eon~’ites

.

chocolateen el invierno,ahorales damos...en cl veranoles damoslimonada,que si Utuamosa la petanca

.

quesi jugamosa las cartas. bueno!,a ¡arana,bueno,ahoraestamosdistraídas,pero estupendamente.
- Muy bien. t

- Si, yo también..,vamos, duranteel día.., pero hay díasque tienesque ir a una Juntaal Hospitalillo (.5

porquetienesque hablarcon los.., con los de arriba, con losprofesores...(.3 el centrodesdelas cuatroy
inedia o las cinco hastalas siete o las ocho, haciendocarnets,o atendiendoal público...” <002:8 y ver
003:11-12:“haciendo por los demás,me incorporéal Sindicatoy llevo diecisieteañosen el Sindicato

.

colaborandoy luego ya digo un puestodc responsabilidad,pues seis años (.3 un trabajobonito, no me
aburroen casay doy a los demáslo quepuedo, lo que mi capacidadpuededar (.3 CCOO,, al queyo
pertenezco,si no... hayotrossindicatos,hayasociacionesdc mujeres (003:11-12>.

En estaminoría de mayoresde nuestroestudiohemosencontradolos discursosmás
positivos en relación a sus actividadesy ocupacióndel tiempo, y por tanto también en
relacióna la jubilación y estaetapa.En cualquiercaso,no olvidemos que muchosson los
factoresque inciden en una vivencia del envejecimientomás positiva, y por eso, incluso
estosmayoresdemuestrandescontento(no con la actividad) con otras facetasde su vida
como jubilados/as. Sobretodos los que viven solos o tienen bajas pensiones(mujeres
generalmente)manifiestanjunto con sus discursosde satisfaccióncon el voluntariado un
discursode preocupacióny queja.De ahí, que la actividad sea centralen estaetapapero
otrosfactoresse añadenaella parapoderentenderla vivenciade la jubilación (ver 8.3.).

Perocontinuandocon los discursosde estosmayoresactivos,observemosla elevada
implicación y compromiso de algunosde ellos en las actividades.En otros/ases más
puntual, y adquiereun significado depasatiempoy una forma de interacciónmáscon otras
personas.Por ello, aunquelas mujeresque están participandoestánmás implicadas, en
general, debido a las obligacionesfamiliares y la tendenciafemeninaen estasedadesa
permaneceren el hogar, las que participanen estasactividades,suelen teneruna base
común: estarsolas (viudas, p.c.), tener pocas responsabilidadesfamiliares, y sentir la
“necesidad”de salir del hogar. Las mismas mujeresperciben el mayor “reconocimiento
social” que tienenestetipo de prácticasfrente a las funcionesfamiliares que aún siguen
siendopoco valoradassocialmente.Otro punto a destacares la capacidadde decisióny
elecciónquehan tenidoen estasactividadesvoluntarias,frentea la obligatoriedadimpuesta
socialmentede realizarlas tareasdomésticas.

En las fichasindividualesde los participantesde los CD y entrevistaspodemosobservar
un alto nivel de pertenenciaa asociaciones(sobretodo en mediosruralese intermedios)perode
los discursosse extrae un bajo nivel participativo general (participaciónpuntual, sólo en las
fiestas, sólo en algunas celebracionesreligiosas...>. Hay dos formas de acudir a estas
organizaciones:paraparticiparactivamente(la minoría)o de formapasiva(parapasarel rato).El
ejemplomásclaroes eJ de los Hogareso parroquias,a los quemuchosasisten(los hombresde
nivel medioy bajoa los 1-logares,las mujeresa la parroquia)y pertenecen,peropocosparticipan.
De hecho, segúndistintos estudioscitadosla pertenenciaa las asociaciones,Hogares,es
muy elevada,pero el nivel de participaciónal modo de estosvoluntarios/asque estamos
tratandoesinf3mo.

En general, no encontramos en nuestro estudio a muchos que manifiesten
directamenteque “se sientenútiles y muy satisfechoscon lo quehacen”;sólo hallamosmayor
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• satisfacción en los discursos de los que están más comprometidosque son la minoría
• actualmente.Podemosdecir, pues,que estos mayoreses másprobableque tenganuna mejor
• vivenciade la jubilacióny envejecimientoen virtud de susdiscursospositivos,aunquetampoco
• podemosdecirque“sólo” estosmayoresseadaptenmejora lajubilación, puesotrosmayoresen
• cuyasactividadespasivasestánsastisfechos(¿o másbien conformados?),principalmentepor
• seracciones“elegidas”,puedenadaptarseigualmentea estaetapa.Observamospuesque no es
• tan simple, ni se puedeestablecerrelación directacausa-efecto:una partipación social no
• siempre implica mejor jubilación, pero si parecemás probable que puedan adaptarse
• mejor los mayores más activos. El aspectocrucial para entender una mejor vivencia en esta
• etapapareceserel hechodequehayanelegidoestasactividadesy lasmismasles llenenel hueco
• laboral (jubilación)o familiar (nido vacio,viudedad)quepuedendejarestasedades.Veamosesta
• satisfacción:

“.me dedicoa estaspersonasqueestánen estecentroal cualestoycadavez másorgullosode pertenecera
• estevoluntariadodel PadreCristóbalde aquí de Mérida. Cadavez estoymásorgulloso,sonpersonasa las
• que les hacesfalta y sigo muy contento.” (EMS:3)... creasmuchasamistades,perovamos,a mí me gusta

másel asuntoestede los transeúntesy sin techoquelo veo una cosa, no sé,lo veo de unanecesidaden la
• vidaque la gentepasamos.Yo pasabaantes,yo pasabaantes,no sabíalo queeraeso. (..) por lo menospara
• mí me fortifica y me da no sé. me da a la vida unacalidadtremendaqueantesyo siemprehe sido una
• personade pequeñoqueme gustabael catolicismo,y la Acción Católica,pero luegodespuéslo dejépero he

vuelto ahoray meencuentroconmásfuerza(...) algo más,¿no?,hay cosasquesonmuy insignificantespara
ti y sinembargoparaotraspersonasesainsignificanciaesun provechotremendoparaellos. (EMS:5)

• “M.- (...) estoydesdelas nuevede la mañanahastala una enel sindicato haciendoun buen,me supongo

.

• quees un buentrabajoporquesiemprequese ayudaa los demásse haceun buentrabajo(...), los miércoles
• voy a un programade radio, enOndaLatina, la voz del Pensionistay Jubiladoy estoymuy contentay muy
• satisfecha,llevo sieteañoshaciendoel programay me encuentromuycómoda,muy cómoda,en el sindicato

y en la radio también.Estoyencantada,o sea, quesoy unapersonamayorperome sientomuy útil todavía
porquepuedodar a los demás(...) .. las mujeresmayoresqueno sabendefendersusderechosy te llaman a
ti para que vayasy las ayudeses una satisfaccióngrandisima (...) a cualquier sitio que lo necesitena

• ayudar.Estamañanahe estadoyo en unaResidenciaviendo a unaseñoraqueteníamuchosproblemas(...)

• voy dondeme necesitany allí voy, así queestoymuy contenta,me sientoútil a los demásy estoyencantada
• de la vida (...) mientraspuedalo voy a hacer...”(GD3:6 y ver OD1:15 y otros citadosmásarriba).

• Muchos de estosvoluntarios se lo toman como un trabajo, con seriedad,con un
• horario, responsabilidad,continuidady entrega;o mejor dicho, mejor que un “trabajo”
• porquelo realizancon libertad, por motivacionesexclusivamenteintrinsecas(les gustala
• actividaden si) y no materiales.Por todo ello se sientensatisfechos,se sientenútiles, les
• gusta, y adquierentanto autoestimacomo reconocimientosocial. Aqul podemosdecirque
• se cumple literalmente ese cambio de significado del trabajo pasado como medio a la
• actividadcomofin en si mismo. A estasopinionesse añaden,desdealguno de ellos, un
• discursomuy critico hacia los mayorespor varios motivos: son pasivos, no acudena
• conferenciasen los Hogares;sólo juegana cartas,no conocenestetipo de actividades;los
• hombrespiensanque son “tonteríasde mujeres”; no protestanante su situación económica
• másdeterioradaen lajubilación; no demandanlo quenecesitan,etc.

e
• . . unasconferenciasmuy, muyinteresantesque sehandadoaquí en estedistrito, en los cuatroHogaresque

hay aquíy tiene que bajarel conserjeo quien seaa avisarlos:“por favor, queson ponentescualificados
• todos, muy preparados,quedan unasconferenciasmaravillosas”,que son dignosde escucharlosy siguen
• jugandoa las canasy hay casi obligarlos para que subana una conferencia(...) peroestán enviciados

.

• canas,cartas,cadas,cadasy va digo queyo estoya favor de los Hogares,estoya favor, perola menteestá
• cerrada(...) Solamentecon la gentequehaymayorquenecesitaque se las ayude,¿eh?...esoesquemelleva
• a mi a los demoniosporqueyo lo oigo por la radio (...) que se muerensolitos ahí, habiendotantoscomo

nosotrosquesomoscasiun poco mayoresy estamosmejor,quepodríamosecharlesuna mano,ayudarles...”
(003:21-22)
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retirandomedicinasa los pensionistasy hayalgunaspersonasque no se dancuenta todavía,y esoexiste
y debedeser, pues ¡hijosmíos!, envezdeestarnoscon los brazoscmzados(...) las pensionesde miseriaque
subanpara arriba,que la pensióndeviuda si suba,al salariomínimo interprofesional,que no le llegamos

.

¡ni muchísimomenos!,es la pensióndc viuda dcl 45% de la basereguladoradel marido <...~ las hay de
treintay dosmil, ¡esOes unamiseria!,perose conforman,sonconformistas...(...) hay quereivindicar y no
quedarnosencasa...”(0D3:11-12 y ver tambiénEMS:7: “de decir“son cosasdetonteriasde las ¡nuieres”

.

peroes porqueno van....

Muchasvecestrasmitenun discursomuy reivindicativo e implicado socialmenteque
no es el discursode los mayoresgeneral,pero que rompe estereotiposy representaciones
negativasde quelos mayoressonpasivos,no se asocian,no reivindican,no son conscientes
ni conocedoresde la realidad...De hecho,si el nivel de participaciónde los mayoresno es
más elevado ello es coherentecon el bajo nivel de implicación social de la población
españolageneral, no es exclusivo de los mayores. Cadavez el tejido asociativo y los
mayoresimplicadoses máselevado.De momentosonunaminoría, pero eso sí, emergentey
en auge.En cualquiercaso,no escasualqueesteapartadosobreaportacionesde los mayores
a la sociedad,resultealgo másbrevey los análisisal respectoseanmás limitados. Estaausencia
esindicativa de queel capítulode las contribucionesyparticipaciónde los mayoresa/ ámbito
social aún está empezandoa escribirse.Esperamosque las investigacionesy reflexiones de
gerontólogos/asy demásexpertos/assobremayores“en activo” vayan en aumentolo cual seda
indicador del crecimiento de la participación social de los mayores y una vejez menos
dependiente. O

Nuestroenfoquesigue el hilo conductorde las últimas tendenciasque considerana la

gentemayorcomo algo másque simplesperceptoresde serviciosy prestaciones.El “diamante” O
a seguir puliendo, el potencial y gananciasque puede suponerla gente de estasedades,es
resaltadorecientementedesdedistintospuntosdevista. Nuestralínease sitúaen relacióna una O

recomendaciónde la ONU (Castro,1990:24): “Los viejostambiénpuedencrear valor añadido.
No selespuedeconsiderarsólo comosujetospasivosSetrata de administrarlos recursosy de
consumirdesdeunaconcienciaecológica, intergeneracional’. O

O
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— 9.4. ACTIVIDADES DE OCIO DE LAS PERSONASMAYORES: De la pasividada la
a j3art¡cipacion

.

a Ademásde la idea“distintos ocios, diferentes significados” que sedesprendede los
— mayores,otrade las cuestionesgeneralesobservadases el cambiode significadodel ocio como
• descansoenla etapaadultaal ocio comofin vital en estaetapa.Es decir,ya no se tratade una
• distraccióndel trabajo sino de encontrarsentidoa la vida diaria, al díaa día, al tiempolibre que
• ahora ocupa todo el tiempo. Empero, para muchos mayores estas actividadeshan sido
• inexistentesy/o no teníanun sentidomuy enriquecedor.De la nochea la mañana,al pasara la
• jubilación, no sepuedeesperarqueéstasllenende significadosu tiempo; hubiesesido necesario
• unamayorpreparaciónquehastaahorano seha dado.En las nuevasgeneracioneslasactitudes
• hacia el ocio y tiempo libre serándiferentes. Tal como dice Aguirre (1983:36), el ocio será
• actividad, plenitud, “cuando los propios ancianoslo pidan como una exigencia que nace,
• individual y colectivamente,de su propia personalidad,desarrolladay realizada desde el
• nacimientomediantela educacióny el trabajo”.
• Por tanto, el ocio tendráuno u otro significadodependiendode distintosfactores:según
• la finalidad, segúnla cantidad de tiempo que ocupe, segúnlas actitudeshacia el mismo o
• dependiendode lo queaportepsicosocialmenteal individuo, por ejemplo.Los términosde ocio,
• tiempolibre, trabajo,puedentenerdistintasconnotaciones.Podemosdecirqueel ocio esdificil
• definirlo porquedependeráde la experienciasubjetivade cadauno y puedetenerdistintas
• acepciones.Detodosmodos,faltanestudiosqueanalicenel ocio demaneramáscualitativa,y no
• sólodescriptivao cuantificandolas distintasprácticas.A lo largode la vida las prácticasde ocio
• puedenvariardependiendode los distintosfactoresyacitados.

• 9.4.1. EL OCIO COMO CONSTRUCCIÓN: EVOLUCIÓN Y DELIMITACIÓN
• CONCEPTUAL

• Se puedeobservarcomoen cadamomentohistórico el tiempo ha tomado significados
• distintos.Seha pasadode la inexistenciade tiempolibre enla Antiguedada unadignificación del
• mismo hoy. Históricamenteel usodel tiempodependíade la clasesociala la quesepertenecía:
• los esclavostrabajaban;los señoresfilosofabano gobernaban;los guerrerosluchaban...,perono
• existía segmentaciónde los tiempos. No podemosdecirque siemprehayaexistido el concepto
• de tiempolibre tal comohoy lo conocemos.Siguiendoa Moragas(1991:225-226),en la Grecia
• clásica,el ocioteníaun significadoformativo y de mejoradela persona,mientrasque enRoma
• el ocio se oponíaal neg-ocioy constituíauna formade recuperarenergíasparatrabajarmejor.
• En la EdadMedia, el ocio de las masasestáorientadopor la Iglesiaqueregulabalas fiestas. El
• protestantismoconsiderael tiempo libre como una pérdidade tiempo, falta de virtud, vicio.
• Vemos, pues, como esta concepcióndel ocio-tiempolibre y el valor supremo del trabajo,
• desarrolladaen la clásicaobrade Weber,La ática protestantey el espíritudel capitalismo, irá
• arraigandohastanuestrosdíassiendohoy el trabajoun valorcentral.
• La génesisdel ocio se encuentraen el entorno de la Revolución Industrial. Las
• condicionesde trabajo seguíansiendo duras, pero los avancestecnológicosfberon haciendo
• posiblemenoshorasdetrabajoy unamismaproducción.En esteentornolasreivindicacionesde
• los trabajadoresparareducirel trabajoy aumentarel tiempolibre sevan haciendopatentes.En
• 1924, la OIT organizala primera conferenciasobreEl tiempolibre del trabajador El tiempo
• libreaparececomoalternativaa la alienacióndel trabajo.Portanto,parecequeesteconceptono
• tomaráverdaderosentidohastaque las condicionessocialesy laboralespermitanla reducciónde
• la jornadalaboral y la ampliaciónde tiempo disponible.En estesentido vemoscomo tiene un
• origenparaleloa la jubilación.
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Tambiéna lo largodel ciclo vital los significadosdel ocio van adaptándosea las distintas
etapasy situacionesde las personas.La cantidadde tiempo libre es amplia en la niñez y
adolescencia,perosereduceal empezara trabajary vuelveaarnpliarseen la jubilación. El díade
un adulto sedivide generalmenteentrespartes(deochohorascadauna)quesuelenser: trabajo,
descanso/sueñoy tiempo libre/comidas/otrasactividades.El tiempo del jubilado es distinto
porque al no tener que trabajar esasocho horasquedan libres para otras actividadesy/o
descanso.En cualquiercasoel sistemade valoresactual conduce,a veces,a la frustraciónvital
debido al inexorablepaso del tiempo. Se planteaque la edadno es lo más relevante;pero,
percibimoscomola edadmarcagruposclaramentediferenciadosy constituyeun limite objetivo
parala realizaciónde determinadasactividades(ver 8.2. y 9.1.).

Antesque nadaconvieneaclararla confusión, aúnarraigadaen los discursosoficialesy
cotidianos,sobrela utilización delos conceptos“tiempo libre” y “ocio” como sinónimos. Este
problemade indefinición es señaladoya por Ennis (1968:525).Setién (1993:346-347)reafirma
también,másrecientemente,estadificultad demedicióny conceptualización%Cadaautor aporta,
por tanto, sus definicionesy maticesal temadel tiempo libre y del ocio. Siguiendoa Cuenca
(1995:84-85), tiempo libre seríaun tiempo en el que no se tiene la necesidadde realizarun
actividadobligatoriacomoel trabajo o la formación,sin embargoocio es algo distinto, es hacer
lo que no seestá obligado, porquetiene un sentido. El tiempo libre se opone al tiempo de
trabajo,pero el ociono; el ocio seidentifica con la actividadgustosaqueestaríamosdispuestosa
hacersin que nos pagasennada,porquees un modo de expresióny desarrolloacordecon la
formade sery pensarde cadacual. Poresoel que tiene claro su ocio y lo pone en prácticano
desea“matar el tiempo”, sino vivirlo. La disponibilidad de tiempo libre facilita el ocio,
obviamente,pero no siempreel tiempo libre se convierteen ocio en el sentido que exponeel
autorcitado.

Ya Havighurst(en Duocastellaet al, 1983:48)destacaalgunosde estoscriteriosbásicos
parala valoracióndel tiempolibre: “la creatividad, la autonomía,la sociabilidad,el desarrollodel
talento, el descansoy la integraciónpersonal”2.Vemos,pues, que el ocio ha tenido diversas
definiciones. Gordon, Gaitz y Scott (1976) lo conceptualizanasí “actividades personalesy
discrecionalesen las que la expresividadse impone a la instrumentalidad”(Mishara y Riedel,
1986:92).ParaGordony col. (1976)las actividadesde ocio puedenordenarsesegúnel gradode
expresividad(cognitiva, emocionaly fisica). Estos autores atribuyen cinco objetivos a las
actividadesde ocio: distracción,diversión, desarrollode la persona,creatividady trascendencia
sensual3.El ocio son“las ocupacionesvoluntariasquela personarealizadespuésde cumplir con

Setién,como profesora,sociólogae investigadora,en su tesis-obraIndicadores socialesde calidad de
Vida, premiaday publicadapor el CIS, resumeel ocio y tiempo libre en 3 dimensionesy 16 indicadorespara
estudiarel ocio. Estasdimensionescon susindicadorescorrespondientesson:
1.- Tiempo disponible parael ocio: 1) tiempolibre diario,2) tiempo libre sábado,3) tiempolibre domingo,4) tiempo
libre vacacionesanuales,5> satisfaccióncantidaddetiempo libre, 6) aspiracionesrespectoa la cantidaddetiempo
libre
2.- Utilización del tiempo libre: 7> actividadesde tiemp libre, 8) frecuenciaactividadestiempo libre, 9) lugar
actividadestiempo libre, 10) interaccionesen el tiempo libre, 11) aspiracionesrespectoa utilización del tiempo
libre, 12) satisfaccióncontiempo libre
3.- Valor del ocio: 13) significadodel ocio, 14) valoraciónsujetiva, 15> aspiraciónen la distribucióndel tiempo libre
y 16) valoresquecompitenconel ocio.

2 Se considerabásicoel artículodel autor ‘The natureand valuesof meaningful free-timeactivity”
en Aging and Leisure: a research perspective hito the meaningful use of time, Kleemeier(1961), Oxford
University. Otrasobrasrelacionadoscon ocio y mayoresson: Roadburg(1985), Agind: retiremen?, leisure en
work in Canada; Benard (1988), Positive approaches to ageing: leisure and life-style in later life; Kaplan
(1979), Leisure, lifestyle and ¡hespan: perspectives br gerontology, Ber)ano y Llopis (1996), Jubilación:
expectativas y tiempo de ocio, entreotros <véasebibliografía)

Estosautoresproponen estaclasificación:
1. Las actividadesde mayortrascendencia(querequierenunaexpresividadmuyelevada)puedenser: juegos
y deportesdecompetición,baile intensoy rítmico, acción,etc.
2. Lasdecreatividad(requierenunaexpresividadmedianamenteelevada):Creaciónartistica, literaria,

301



— sus obligacioneslaborales,familiares, sociales”, dice Bermejo (1994:53). Según Dumazedier
a (1964/75:31), el ocio es un “conjunto de ocupacionesa las que el individuo puedededicarse
— voluntariamente,sea para descanso,para divertirse, o para desarrollar su formación o
a información desinteresada,su voluntariaparticipación social, o su libre capacidadcreadora,
a cuandosehaliberado deobligacionesprofesionales,socialesy familiares”4.
a Tantodesdesusmanifestacionescomodesdeotrasinvestigacionessedesprendeun claro

aumento del tiempo dedicado a las actividades pasivas, pues las prácticas de ocio más
w
• participativasen el tiempo libre siguen siendominoritarias.Sin embargo,tal como concluyen
• algunosexpertos(Cuenca,1995),el tiempo libre de los mayoreses un tiempo de relación,de
• sociabilidad,de actividad,y contrariamentea otros análisis,el tiempolibre ha dejadode serun
• tiempo de descanso.Por tanto, el conceptode ocio como actividadgratificantey autónoma
• empiezaasermásimportantequeel ocio comodescanso(p.89).El ocioes algo másactivoy los

interesesde autorrealizarsemáselevados;no sólo seráun tiempolibre dedistraccióny diversión.
Pero,de todasmaneras,los cambiossonlentosy siguepredominandoun ocio bastantepasivo,
centradoen el propio hogar, con pocasexigenciaspersonalesy expresivas,como veremosa
continuación.

Se imponeunareflexiónque valorela libertadeíndívíduahdaddel tiempo libre, evitando
el culto al ocio dirigido sólo por interesesmercantilistaso políticosquepriven a la persona,en

• este casoal mayor, de la autonomíay libertad personal.Tal como defiendenalgunosautores
• (Aranguren, 1992; Subirats,1992; De Castro, 1990 y otrosya citados)5la tendenciaha de ser

haciaun ocio constructivo,unaoportunidadde autorrealizaciónpersonaly sociallibre. Estaidea
• serelacionacon la actitud más positiva de los mayoreshacia la jubilación como proyección,
• como posibilidad de poder haceralgo más... El tipo de ocio “dirigido” se observaen un

determinadotipo de mayoreshacia los que se dirigen unas actividadesde ocio, sin apenas
• posibilidad de organizacióny desarrollopersonal, formativa, de realización personal, de
• participaciónsocial.

En nuestrocaso,no utilizamosel conceptode tiempo libre como sinónimode ocio por
variosmotivos: a) el tiempolibre de los mayorespuedeser“todo” su tiempo en cuantoqueno
tienen obligación de trabajar, b) el tiempo libre de los mayores puede ser ocupadopor
actividadesremuneradas-laborales,no remuneradaso de ocio.

El ocio de los mayores será un tiempo “liberado” de las actividades de
• automantenimientoy de las obligaciones(laborales, domésticas,familiares o sociales); es
• un conjunto de actividadesque se realizan“después” de todo ello, de forma voluntaria,
• elegida, sin remuneración, con fines más expresivos que instrumentales. Como ya se ha
• mencionado,una de las consecuenciasobjetivasde la jubilación esel aumentodel tiempo libre.
• Aunquesabemosqueen estasedadestodaslas actividadespodríanserconsideradasde “tiempo

musical,etc.; altruismo,voluntariado (preocupación por los demás);discusión,análisis;aplicaciándel artey
• el juego al trabajo.
• 3. Las de desarrollo (requiere una expresividadmedia>:culturafisicay deportes,adquisiciónde
• conocimientos(estudio, lecturaseria);culturaartística(visitasa exposiciones,museos,etc.>; participación

en las actividadesorganizadas(clubs,círculos,asociaciones>;visitascon gulas, viajes; juegosintelectuales
• y educativos.
• 4. Las diversiones<requiereuna expresividadmediabaja>:vida social;deportescomo espectador; juegosy
• entretenimientosdetodotipo; conversaciones;pasatiempos;lectura;distraccionespasivas(radio,TV, etc.).

5. Las de descanso (requiere poca expresividad>: reposo,sueño,soledad.
Recordemostambién la definición de Beverfelt (1979> “es el conjunto de ocupacionesa las que el

• individuo se consagravoluntariamentepara reposar, divertirse, o aumentarsu información, desarrollandosu
formacióndesinteresada,su participaciónbenevolenteo su libre capacidadcreadora”.Ocio deberlacumplir tres
características(Sermejolas llama las tres “O”), diversión (gozo, difrute, placer, humor, alegría), descanso(del

• trabajo, de las dificultadescotidianas>y desarrollo(personal,aprender,ayudara los demás,superarse>.
5Constjltensetambién las siguientes obras: La vejez como autorrealización personal y social

(Aranguren,1992>, La tercera edad: tiempo de ocio y cultura <De Castro, 1990>. La vejez como oportunidad
(Subirats,1992>, etc; las aportacionesde la World Leisure & RecreationAssoc¡at¡on, 1993; Argyle, 1996;
etc.
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libre” (porque no estánobligados a la realizaciónde ninguna), esteepígrafeversa sobrelas
actividadesde los mayoresen el tiempo “liberado”. Si bien parececlaro que los conceptos
tiempo libre y ocio son distintos, generalmentesuelen emplearsecomo sinónimos.Este
similaridad es erróneaporque con tiempo libre se hace referenciaal tiempo que queda
despuésde todaslas obligaciones(laborales,domésticas,familiares, etc.).El tiempo libre es
un conceptoamplio queincluye al ocio. El tiempolibre puedellenarsecon ocio, formación,
trabajandomás, etc.Nuestroesquemaconceptualsobreel tiempo“liberado” de los mayoreses
como sigue:

TIEMPO “LIBRE” DE OBLIGACIONESPASADAS DE LOS MAYORES

TIEMPO DE TIEMPO DE
ACTIVIDADES ACTIVIDADES

REMUNERADAS NO
REMUNERADAS

Ya podemosanticipar que no son pasivos de forma general (recordemosque en
apartadosanterioreslas actividadesremuneradasy no remuneradasocupabanunagran partede
sutiempo y discursos),peroel tipo de ocio quepredominasiguesiendopasivo.En cualquier
caso, la heterogeneidadde actividadesde los mayores,contratoda representaciónnegativade
“uniformidad” quedapatenteennuestroestudio.

9.4.2.EL OCIO COMO PASATIEMPO

Las actividadesquetienencomofinalidad última el descanso,la diversión, la recreación,
pero desdeun punto de vista pasivo, en el que el mayor apenasparticipay cuyas acciones
requierenpoco esfuerzopsíquicoy/o fisico ocupanbuenapartedel tiempo de los mayoresde
nuestroestudio.En esteapartadoprofundizamossobreestafacetadel mayorcomoespectadoro
receptorde actividadesmás quecomo actoro partícipedirecto en las mismas.De entrada,se
observala predominanciade estetipo de ocio pasivo tanto en hombresmayores(dedican5,76
horasa estetipo de ocio y 2,19 al ocio más activo) como en mujeres(4,12 horas)(Ramos,
1995:76). Según este investigador, el “ocio pasivo” (audición de medios de comunicación,
lectura)es el quepredominaanteel bloquede“deportesy ocio activo” (deportes,juegossalóny
azar,hobbies,paseo,viajes...) o “espectáculos,diversionesy relacionessociales”(cine, teatro,
activ. religiosas,baile, copas, charlas...).Nosotrosno hemosutilizado esta clasificación,pero
conveníaapuntarla ideageneralde predominiodel ocio pasivo,coincidentecon nuestroestudio.

Los cambiosrespectoa la décadaanterioren las pautasde ocio sonlentos; observamos
las enormescoincidenciasde principiosde los ochentacon la situaciónactual6.Porejemplo,una
gran parte de mayores(más de la mitad) siguen sin leer de forma frecuente,sin asistir a
espectáculos,etc. Desgraciadamente,aún tendrán que cambiar muchas pautas, actitudes,
interesesy valoresparaquepodamosdeciresode quelos mayoresson, cadavez, más cultos,
másexigentes,másparticipativos.¿Perohastaquépunto esto escaracterísticodelos mayoresy
no de la poblaciónde otrasedades?En realidad,las característicasde esteocio pasivoatribuido a

6 El informe nacionalde 1982 (op. cit., p. 41> y datos del Ministerio de Cultura de 1978 (Del Campoy

Navarro, 1981) muestranlos porcentajesrespectoa ver la televisión, oir radio, paseary conversarincluso son
superioresa las encuestasmásrecientesdel CIRES o del INSERSO-CIS(1995>. Las actividadespreferentesen el
año 1982 eran:pasear(71,6%), conversar(68,5%>, asistira la Iglesia (68,8%), visitar a familiares y conocidos
(64,1%>, hacercompras,recados(56,6%), ir al Bar o cafetería(28,2%), ir al Hogardel Pensionista(17,1%),
Espectáculos(12,0%). Segúndel Campoy Navarro (1981), se trata de personasque nuncaleen un libro, no
visitan una biblioteca,ni escuchanmúsica,ni acudena museos,exposiciones,teatroo cine (p. 26-28>.
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— los mayorespuedeextrapolarsetambiéna otrosgruposde edad.Por tanto, lo quemarcaríalas
a diferenciasen la ejecuciónde actividadesesla cantidaddetiempoempleadoen las mismas(que
— essuperioren los mayores),el nivel de instrucción(queenlos mayoressuelesermenor), el nivel
— deingresos,las actitudeshaciael ocio, por ejemplo,másqueel factoredad.
a Siguiendo a Díez Nicolás (1996:43), los datos de investigaciónde 1995 son casi
a idénticosa los de 1992.Másdel 80%venfrecuentementela televisión,alrededorde dosterceras
• partesoyen la radio y paseanfrecuentemente,y algo menosde la mitad visitan a amigos o
• parientes,hacentareasdel hogar,recadosy van decomprasconesamismafrecuencia.Peromás
• dedosterciosnuncavana un espectáculo,ni cuidanniños. Alrededorde la mitad nuncaleenun
• libro o periódico, hacenexcursiones,juegancon otraspersonasa juegos recreativos,hacen
• manualidadeso viajan. En general, más de tres cuartaspartesde los mayoresse muestran
• satisfechoso muy satisfechoscon la ocupaciónde su tiempo, pero sólo un 10% afirmanhaber
• iniciadoalgunaactividadnuevadespuésdejubilarse.
• Falta, pues, un reconocimientodel ocio como actividadvalorizante, que otorgue al
• mayorunaestatussocialdigno al igual que lo haciael trabajo.Lo queocurrees queel ocio seha
• foujado en el contextode la vida productiva, dondees definido por oposición al tiempo de
• trabajo profesional, y apenastiene sentido independientementedel trabajo. El esquema
• legitimadorquehacedependeral significadodel tiempolibre y ocio del trabajoya no sirve para
• estaetapa.De todos modoslas tendenciasvan cambiandoy el camino se abrehaciaunamayor
• dignificación del ocio. Pero,en realidad,¿estáperdiendoimportanciael trabajo?(véaseRifkin,
• Offe, Castillo, Castelís,pe.)¿se tiendehaciauna sociedaddel ocio y tiempo libre o son sólo
• cambiospuntuales?Tiempoal tiempo...Aunqueel ocio esconsideradocomoun indicadorclaro
• de calidadde vida personaly social,aúnno ha adquiridola centralidadquetieneel valor trabajo
• o familia, pe. El protagonistade Diario de un jubilado de Delibes, nos recuerdael ritmo
• cotidianoy el ocio pasivo de algunosde los mayores:“la verdadesque no mepinta estode
• estarsinpegarsellode la mañanaa la noche. Te levantasy el cafelito, unaojeadaa/papel, los
• amiguetes,cuatro vasosdondeel Arcadio, un meneoa las tragaperrasy vueltaa casitaquese
• te pegael arroz. Hace treinta añosaún mequedabala caza... Y en cuantoa la tarde, tres
• cuartosde lo mismo. Esto no esvida. Te quedala tele, escierto, que menudoinvento...” (ob.
• ciÉ, p. 13).

• 9.4.2.1. El ocio pasivo como descansoy pasatiempocomún

e
• Cuandolasjornadaseranagotadorasestabajustificadosobradamentededicarel tiempo
• libre-ocio al descansodel “duro trabajo” o al ocio pasivo. Pero actualmentecon una mayor
• disponibilidadde tiempolibre y unamejoraen las condicionesde trabajo,sesigue empleandoel
• tiempo sobrantecon otros trabajos(comocomplementodel salario)envezdeinvertirlo en ocio
• u otrasactividades.Recordemoslas últimas encuestasde trabajadoresde la UE en la que se
• patentizala preferenciaporaumentarel salario,por ejemplo,antesquetenermayortiempolibre.
• Esto confirma una de las tesis que venimos defendiendosobrela falta de preparacióny/o
• revalorizacióndel ocio o no trabajo.Esta“desvalorización”del ocio se acentúaen los mayores
• cuyo trabajoha sido centralen susvidas.Por tanto, la necesidadde “descanso”en estasedades
• aúnes menoscomprensibleporqueya no tienen que descansarde la jornadalaboral. De todas
e maneras,estedescansoes legitimado y justificadopor muchosde elloscomoun “descanso”no
• al trabajo-queya no tienenquerealizar-,sino comopremioy descansomerecidotrasunalarga
• trayectorialaboral.
• Comoestamosviendoen los mayorespredominaun significadodel ocio como descanso

y diversión másque de desarrollo,siguiendola terminologíade Dumazedierapuntadaen la
• introducción.Este tipo de actividadesson las que mayor tiempo ocupan a los mayoresde

nuestroestudio,aunqueen los jubiladosvaronesesmás acentuadoporquelas mujeresinvierten

e
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unagranpartede susdías enactividadesno remuneradas(tareasdel hogary cuidadosa otros).
Aunque las mujeresparecen más activas porque dedican más tiempo a las actividades
domésticas,suocio suelesertambiénde caráctermáspasivo.

Un primertipo de actividades,las máspasivas,seríanlas dirigidas al descansoo reposo,
sin hacer nada, sin prestaratencióna nada,sin móvil utilitario de ningún tipo. Estasformas
pasivasde “estar” tienen el objetivo de satisfacerla necesidadde descanso,sin ninguna otra
exigenciamás que la de “matar el tiempo”, o lo que se denominaocio por el ocio, el estar
“ocioso”. SegúnRamos(1995:79)los varonesdedicanmuchotiempo a este“no hacernada”
(unamedia de 2,41 horasdiarias)en comparacióncon las mujeres(1,71 Loras)7.Estetipo de
actividadespasivasno debencontbndirsecon las actividadesde automantenimiento(donrúr,
pe.), pues aquellas son consideradasnecesidadesesenciales,y sin embargoéstas son un
descanso,relaxy pasividadmáselegidas,másallá de lo necesariobiológicamente~.

Muchasveces se extrae una idea de pasividadde las personasmayorescomo algo
generalizadoy como causade un conflicto que se les planteapor la falta de estmcturacióndel
tiempo cotidiano. Porcontra, si consideramosla jubilación como una etapade descansoo de
compensacióntrasunalargatrayectorialaboral,aspectomencionadoavecespor los mayores,el
ocio pasivode las personasjubiladaspuedetenerel mismo significado que el tiempo que se
dedicalos domingosy díasde fiestaa descansarsin hacernada.Aunquelas personasjubiladasy,
en general,las mayoresde 65 años,no parecen“aprovechar”la cantidadde horaslibres de las
quedisponen,la mayoríade ellasestánbastantesatisfechascon su usodel tiempo libre. Segúnla
encuestaCIRES sobreTerceraEdad, un 40% dc las personasconsideranque su tiempo libre
mejoró con la jubilación y sólo un 4% percibió un empeoramiento,También es conveniente
destacarque un 71% de las personasentrevistadasafirmanqueestánhaciendolo que deseaban
hacertras la jubilación.

En cualquiercaso,hemosdedecir, que“pasarel tiemposin hacernada”espercibidopor
los jubilados como“premio”, en cambio, “desdefiera” suelencalificarsecomo actividades“sin
sentido” desde el momento en que se atribuye al conceptode actividad en relación a la
productividady fin monetario.Se percibeunadiscrepanciadiscursivade algunosdelos mayores
queseconformanen“descansar”y el discursodela poblacióngeneralquetiendea desvalorizar,
a exigir un determinadonivel de actividad,y a descalificartodo lo que no seaactivo-productivo.
Lo quelos analistascritican paralos mayorestiene, en algunoscasos,un sentidode “descanso
merecido”. Además, la idea de “pasividad elegida” (el poder de elección) produce que la
pasividadatribuidaa estasactividadessediluya y tomeverdaderarelevanciala posibilidad
de elegir la actividad(pasivao activa) de formavoluntaria.De todasmaneras,no olvidemos
quemuchosde ellos no “las eligen” sino quelasrealizanporqueno tienen otrasalternativas.

La pasividad y rutina queda patente. Sobre todo los hombres (excepto los más
implicados,quesonuna minoría) se muestranbastantepasivos, “dejandopasarel tiempo”. En
todo casosetrata, másbien, de un discursomasculino(GD1:14ó GD8:15,pe.).En las mujeres
apenasencontramosestosdiscursossobre“matarel tiempo” sin hacernada,“pasarel rato para
no aburrirse” (véase9.2.). Sin embargo, también las mujeres más mayores, de menor
estatus,delicadasde salud y solas se muestranmáspasivas,más“caseras”, no les gusta
salir... Algunasvecesel motivo esporque“no pueden”perootrasvecesprefieren estaren el
hogar(ver 9.1.5. pe. EM6:3-4, EM17:4, EM4:4, EM16:3). Estamenor“salida del hogar”
en estasedadesatribuidaal génerofemenino puededebersetanto a característicaspasadas
(educación,pasadorestringidoal hogar, vida limitada y dependiente,sobretodo paralas

Llama la atenciónel hechode que el 59% devaronesdedica 4,08 horas/día y el 48% de mujeres
3,56 horas/díaa “no hacernada”. Siguiendoa Ramos(CIS, 1987>, los varonesdisponende máshoras de
ocio al día (9,57ti) y las mujeresbastantemenos(entre5,47y 6,20h.) (1995:75).

otro nivel, másallá de las necesidadesbásicas,p.c. podríamoscitar comer(gastronomía,no sólo
pornecesidad,sinocomo placer>,beber,fumar, pe.quetambiénmencionanlos mayorescomoactividaden sí.
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— arnas de casa) como a limitaciones fisicas, falta de relacionessociales, estatússocio-
—, económico,característicaspersonales(desmotivación,pe.)o atodo ello.

En general,el trabajo remuneradoera tancentral(no en las amasde casa,paralas
queno ha variadoapenasla actividad)que ahoraechande menosel trabajo (véasecapítulo

a - 8) y otorganpocaimportanciaa las actividadesquehacen:lo percibencomo algo que“hay
a que pasar”, como resignaciónde que ya no sepuedehaceractividadesde másutilidad y
a mayor significado.Ellos mismosse percibencomo aburridos(véasecapitulo 11), al mismo

tiempo que no aceptanya las obligaciones“impuestas”y defiendenel derechoal descanso
— (véase también EMiÓ, EM17, EMiS, por ejemplo), a aburrirse, a no hacer nada, el

“derechoala pereza”queya destacabaLafargue.

• “ ...Yo a lo mejorllama la chicay “¿Quévaisa hacerpapá?”,puesnada.“Si os parecevamos a la sierrao
• tal o qué” y vamosu otrasvecesel chico, y así,y así seva pasandoel tiempo.” (CD 1:14)
• “- Total quesomosunosviejosaburridosCi

)

• (...)- Nosdistraemosconcualquiercosa

.

• - Yo deno hacernadano meaburro(...) No pieaburrono. cuandoveoJaobligaciónde hacerunacosava no
me entra, aunqueno haganada...La obligación de ir a por el niño a la escuelaya no me entra,ya... y he
estado4 6 5 añosyendoa la escuelaa porel niño pero no espesadoperoesuna obligación...”(01310:6-7,o

• ver EM1S:3,0134:5)

• Un segundobloqueincluye aquellasactividadesen las que la gentemayor tiene que
ponerun mínimode atenciónparallevarlasa cabo, aunqueel nivel de actividad, expresividad,

• compromisoy movilidadque serequiereesmínimo. Estasactividadessonpor ejemplo: lectura
• “superficial” deprensa/libros(distinto aestudioo lecturaprofunda), escribir(canas,diario, p.e.),
• escucharla radio, escucharmúsica,ver televisión-vídeo,charlar-conversar,telefonear.
• Si las actividadesde descansoson, más bien, característicasen los discursosde los

mayores“másmayores”y delicados(apartir de80-85años)y poresono sonpredominantesen
• nuestroestudio,percibimosque ver TV y escucharradio (sobretodo la TV) es una de las
• actividadesque ocupanmás tiempo en los mayoresen global. Esta constituyela actividad
• “reina”. En casitodos los discursossurgequeven la televisión. Aquí no vamosa trasladarlas
• verbalizacionesporque seríandemasiadonumerosasy repetitivas. Con ello, observamosque

ocupaun lugar central en su tiempo. Comentarioespecialmerecepor ser la práctica más
• desarrolladapor los mayoressegúnvarios estudios(TiNSERSO, 1995b, CuRES, 1992, 1993,
• 1996; Diez Nicolás, 1996; Bazo, 1990; Aragó, 1986; Ramos,1995). Aunquehay una línea
• homogeneizadorade actividades:tele, paseo,charlas,recados...,ver la televisión escomún

pero no sólo entre los mayoressino que estamoshablandode una actividadsocialmente
• transversal,realizadaen todaslas edades.
• Segúnlos datosde la encuestasobreTerceraEdadrealizadaporel CIRES en 1993, la
• actividadmásfrecuentementerealizadapor las personasmayoresde 65 añoses ver la televisión
• (83%), escucharla radio (64%)y caminar(65%). Alrededordel 40% visita frecuentementea
• amigosyfamiliaresy vade compras (porcentajesparecidosenINSERSO, 1 995b:99-104). De
• forma general,el tiempo se distribuye así entrelos mayores(Bazo, 1990:107),dar un paseo
• (29% del tiempo diario), televisión (24%), laboresdel hogar/cartas(14%), leer (10%), radio
• (7%), ir al club dejubilados(6%)y otros (10%). SegúnRamos(1995:79)másde 3 horasal dia
• sondedicadasa la televisión,incluso esalgo superiorenlas mujeresmayores.Peroaquí hay una
• diferenciaqueconvienedestacar:las mujeresven mástelevisióncomo actividadsecundaria(al
• mismo tiempo que hacenotrascosas)y porquepasanmás tiempo en el hogar respectoa los
• hombres,y por estarazónpuedeentendersela mayorpasividaddel ociode lasmujeresde edad.
• La encuestaGIRES sobre“Uso del Tiempo” (1996) indica quela cantidadde tiempoy
• los patronesde distribución del mismo son bastantesimilares en diferentesgrupos de edad.
• Actividadescomo ver la televisión,descansarsin hacernada, hacer o recibir visitasy pasear
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son las cuatro actividadesa las que,tanto jóvenescomo mayoresdedican mayortiempo. De
todasmaneras,hay diferenciasetáneasen la distribución de] tiempo.El porcentajedejóvenes
(CUtES, 1992)queven con frecuenciala TV seelevaa] 75%.No sepuededecir,pues,que las
personasjubiladasse diferencienen esteaspectodel resto de la población. Tanto las personas
que trabajanfuerade casacorno las que no lo hacendedicanunaparteconsiderabledel tiempo
libre del quedisponena ver la televisión,Portanto, si compartenalgúntipo deactividadjóvenes
y mayoresson de carácterpasivo y tienen lugar en el ámbito doméstico.La televisión es la
actividadmás compartida,puesla. charla, viajar, pasearo hacerexcursiones.,por ejemplo, son
escasamentecompartidas (“la Caixa”, 1994; Agulló y Garrido; 1997b). La dificultad de
compartir actividadespuedeexplicarsepor los distintosritmos horariosquellevanunosu otros,
las diferenciasen valores, preferenciasy opiniones, etc. Habrá que buscarnuevaszonas de
“comúninteracción”no sólo que generenrelacionesiníergeneracionalesa nivel farnilia~ queya
existen,sino anivel extrafarniliar<

La principal diferenciaentrelas personasjubiladasy las que siguenteniendoun empleo,
es que las primerasdedican un mayor número de horas a esta actividad. Según Aranó
(1986:305)la televisión es vista en menormedida por las personasde mayor nivel cultural, y

paramuchos,la televisión“sustituye” en cierto modoal trabajo y al ocio desdeel momentoen
que“ayuda” a informarse,aestaral día, aevitarla “soledad” (“te da compaflía”, dicenmuchos),
etc, Así lo planteaMA. Durán~EE1) en su entrevista:“Yo creo que los viajesson una cosa
estupenda,los viajesy la televisión.La televisiónestánwv denostadapero las peisonas
jubilaáas ven una enormecantidadde televisióny ¿quéseríadc ellossi no tuvieranesa
televisión. Por esoestablecenunasrelacionestan ¿minias:esmuybarata, esmuyvariada,
estána cualquier hora y aunquelos demás estén durmiendoy la personamayor tenga
insomnio o los demásse hayan ido por ahí y él se haya quedado solo puestiene la
posibilidad de conectarsecon un caudal que intenta serpersonalizadoy que no lo es
pero...“~EMI: 4), Sin embargo,lasfuncionesnegativaso distinciones<pasividad,desconexión
de relacionespersonales,manipulación,pe.), en virtud de varios estudios,pueden ser más
influyentesquealgunasde lasaportacionespositivas.

Existendiferenciasintergéneroen la forma de utilizar el ocio. Mientrasque las mujeres
se dedicanmás frecuentementea actividadestradicionalesde ocio productivo (como por
ejemplo, la costura, corno veremosmás adelante)entre los hombresse observauna mayor
pasividad’0. No nos confundamos:las mayoresson más pasivas en relación al ocio (y en
contrastecon los mayores), pero más activas en su tiempo global y en comparacióna los
varones.Aquí hablaquedistinguir si estamoshablandode las mayorescon mejorescondiciones
de vida (quesonlasmásactivas)o las másdeterioradassocio-económicamentequesemuestran
máspasivas.Peroen igualdaddecondicioneslos hombresparecenmáspasivos:

“.Me distraenlas novelas.(.4 yo mc sientoaquí y escuchola tclcvisión (.4 Ño me gustaka tampoco,
fljatc. No mc llama a mi,,. (...) porqueantesno se leía” (EM6:8)
“II.-.. conocheutay tresañosya puesmc dedicoa hacerlas cosasa la m4er, queeslo necesariohoy, a por
el panporla mañanaprácticamente,puesa haceralgún¡~4~y luegopor la tardemevoy ~j~pg~ir,hecho
La nartidilla hastalas sieteolasocho, y luego a casitaa ver la televisión...” (003:13ó ver 0D9,3“ahora
casinada,en tui cas&yjendola tele. rezandocl rosariopor la tarde....”6 EM2O:3, QM4:1, 002:11)

Parauna mayor refle~<ión de las relacionesintergeneracionalespuede consultarseel apartado
siguiente9.5. sobre<Actividades de reinción social’ y las distintasobrasy reflexiones(Fundació ‘la Caixa”,
1993; 1994=;1994b; MartínezFornés,1991; Agulló y Garrido, lSSlb, entreotros) que tratan la relación
entrejóvenesy mayores,la cooperacióny solidaridad inwrgeneracionaly otrascuestionesrelacionadascon
el tema.

10 Las diferenciasintergéneroen las horasdetiempo libre sonsiqni~cativas:los hombresmayOrestienen
un promediode 9,57horasdiariaslibres,mientrasquelasm~eressólode6,20horas(Ramos,1995:75).
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Los programasqueven unosu otrasserándiferentes:ellasprefierenlas telenovelas;
ellos los deportes.Algunoscoincidenen criticarque tampocoles satisfacela programación

— televisivay muestrangustossimilares;incluso mencionanlos mismosprogramas(no sólo en
—. cuantoa fiátbol y toros los jubilados): telenovelas,concursos,pe. Perono se conforman
a con la programaciónactual. La criticany exigenmejoresprogramas>másadaptadosa sus
a preferencias.Estoconstituyeunapistao argumentomásparaacabarcon la representación

de los mayorescomo“conformistas”y poco críticos con lo que seles ofrece.e
“A- ...eon la televisión,‘a quevas al cine? Si quieresalgún día cuandodan algunabuenapelícula...(...)
¿Sabeslo que pasa?,cuandohay fútbol él seva a aquellaqueesmásgrandey yo me quedoen estaviendo
unapelículao lo quemedeJauna, noregañamosporquetenemosdos (IdE).” (EMI3 14:13)

• “que pusiesenmejorescosasen la televisión (...) del oeste,películasasí que sonmás entretenidas.Pero
• esasde mbosy dequesi droga(...) laspelículasQueponenahí sonasquerosas...”(EMl5:8)
• “1- (...) ahora, lo que sí voy notandoya es que voy perdiendoel interéspor ver la tele, queme aburre
• soberanamente.Si no esuna películade vaqueroscasino la quierover...” (EM1819:5ó ver EMlG:2: “La

tele laveo muypoco,estámuymal, estámuymal latele ahora.”(EM16:2)

Recordemos,ademásde los factorescomentados,la influenciade la climatología,en
relación a las estacionesdel ano, el habitat rural-urbano (vease9.2. y 9.1.7.) sobre el
desarrollode unas u otras actividades.Por ejemplo, ver la televisión y otras prácticase
pasivasdesarrolladasen el hogarparecenmásfrecuentesen invierno que en verano,seaen
mediosruraleso urbanos,jubiladoso mujeresmayores,y de cualquiercapasocial.

• “M. - En inviernoen el fuegoy a ver la tele

.

• M. - A la tele.
• U.- Charlar.
• U.- Ahoraa la calley no ves tantatele (...)“ (GD7:9)

e
• En cuantoa la relación satisfacción-ocio,varios estudioshan comprobadola relación
• directaentreambos”.SegúnMeléndez(1991, Cuenca,1995:95) la participaciónen actividades
• de ocio in.fluia mássobrela satisfacciónBsicay psico-socialde los mayoresque otros factores
• comola salud, los ingresos,la educacióno el tipo de trabajodesarrolladoanteriormente.En la
• basede todo estoestáel respetohaciael ocio quelos mayoreselijan, pero el peligro es que la
• justificaciónde esterespetopuedeestarescondiendola falta de interéspor ofrecery animara los
• mayoresa queconstruyanel tipo de ocio queles convengasin intentarqueseresignena la oferta
• de ocio, bastantepasiva,queselespresentaactualmente.Es decir,muchasvecesse comentaque
• “ellos prefierenlos pasatiempos,crucigramas,cartasy televisión” ¿peroesunapreferenciao una
• imposición antela falta de oportunidades?En el casode queseaunapreferenciadeberá,claro
• está,respetarse.Perosi no lo es,ahí estáel problemay el reto de inventarnuevasformasde ocio
• segúnsusgustos,preferenciasy posibilidades.

e
• 9.4.2,2.El ocio al aire libre de los jubilados
e

Las actividades al aire libre que se desarrollan en estas edadessuelen ser el pasear o
caminary “estaren el campo”(en “el terrenillo”, en la huertapropia, o en la ‘<caseta i l’hortet”

• mencionados);en el caso de las ciudadesse trata del contactocon los espaciosabiertos,
extradomésticos(calles-plazas,jardines,parques,pe.). Paseares común en casi todos los

• jubilados. Si las actividadesde “descanso”y ver TV-escucharradio ocupan una parte

e _______________

• 11 DesdeI-lavighurst(1957) hastalos últimos estudiossobreocio de los mayores,pasandopor las
• investigacionesde Kelly, Steinkampy Kelly (1987), Eliot (1971): Campbell, Conversey Rogers (1978),

Flamagan(1978), London, Crandail y Seals(1977), MeLean(1976) e Iso-Ahola (1980) (ver bibliografía), se
• ha demostradoque el ocio eramuy importanteparala satisfacciónvital y bienestarpsicosocial.e
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considerableen los discursosy tiemposde los mayores“pasivos”, el pasearo caminares
una de las actividadesque ocupanmuchotiempo, tanto en hombrescomo en mujeres.Desde
friera estaactividadpuedecatalogarsecomo“pasiva”, pero no es asídesdeel momentoen que
los mayoresdisfrutanrealizándolay la consideranactividad“activa” con todo el sentidode la
palabra. Respectoa la TV y descansarlos discursossobre pasear-caminar,parecen más
satisfactorios.

Hemos observadoque el paseares una actividad que no conocede estratossociales,
aunquesi pareceser unaactividad más masculinaen estasedades,sobretodo estadiferencia
intergéneroparecemásmarcadaenzonasurbanasy megaurbanas.Las mujerestambiénpasean,

pero másbien le otorganun sentidode “desplazamientopara”(comprar,pe.), como un medio,
másquepor el simplehechode pasear(comounfin en sí mismo)en el quelos hombresinvierten
tanto tiempo.

4)
ir apasear,principalmente~EM2:3)...últimosmesesya estoy peor,yesoque andomucho.(...) Ahora sólopaseo

por aquí, cojo el autobús.Ahora, cuandote dele, mevoy de paseo.cojo mi bastón-tengo4 ;eh?-,y es que ando
mucho,paseomucho.mc voy por ahí por Cibeles.Paseodel Pradoy pocomás.” (FM2:5)

Yo no,yo me estoypor ahí todoel día,y por la tardecon la mujera darunavuelta
- Yoa gastarlos zapatospor la calleMadrid...

(,..)- Darpaseos.disfmtar...’< (GDl:14,yver EM1314:4,EM1:2, EM2O:4, GDIO:4, EMISI9:3, GDS:7)

En general,podemosdecir quees unade las actividadespreferidasy queocupanmucho
tiempo, perosobretodo a las hombres,quesonlos quemásacostumbradosestánapermanecer
friera del espaciodoméstico.Paseando“pisan la calle”, “huyen” del espaciodoméstico(cuyas
tareasrechazan)con el que no se identifican, e incluso, sienten que “molestan”. Al pasear
“vuelven” al espaciopúblico que es dondeha transcurridosus trabajosy unagran partede su
vida.

inc nistamucho ¡andar! másque pasear andar! (...), y si ahora no corro es porqueno puedo, sino correría
también;a esole dedicomuchotiempo.Porlamañanamuchoy por las tardesconmi señora,y noshacemoscomo
mínimo 4 ó 5 kilómetros seguro!(...) a la dehesadc San Sebastiánde los Reyestambién,así es queyo la mayor
partedel tiempolo dedicoa andar.,.” (0D4:7)

(...)Ahora,lo queno cambiaenmí, es que yo siemprehe sido poco casero;mi profesión,quesiempreha
sido de estarpor la calley tal, puesyo en casame cuesta...(...) acabamosdc pasear,a las 5 a casa,perono
tengola felicidadcompícta.a mimegustaestarpor la calle..” (GDS:9)

En cambio las mujeres,seapor molestiasfisicas, por la falta de costumbrede “salir” y
abandonarel espaciodoméstico,siguenpermaneciendoen el hogar (debidoaque lo prefiereno
porquequizásse hanacostumbradoa recluirseen esteespacio).Los paseos(aunquepareceque
aumentanen estasedades)son menosimportantesen los discursosy en las vidasde las mujeres
mayores.Siguiendoa Ramos(1995),los paseostienenunagranpresenciaen los mayores,sobre
todo en los varonesapartirde los 65 años;en cambioel tiempo dedicadoaestaactividadpor las
mujereses más homogéneoa lo largo del ciclo vital, no sufre un cambio relevanteen edades
avanzadas.El motivo de la diferenciapuedeserque los hombrestienden a permanecermás
tiempoen la calle quelas mujeres,porqueno estánacostumbradosa permanecerenel hogar. El
42% de los varonesestán3 horasal díapaseando.Ello suponeunamediagenéricade 1,26 horas
frente a la mediade0,24 horasdelas mujeres(op.cit.:78-79).Los paseos,actividadtan realizada
por los mayores,sueledesarrollarsemayoritariamenteen parques(obsérvesela cantidadde gente
mayorqueseencuentraenellos) y en las zonasrurales(dondela movilidad esmenosdificultosa,
las distanciasson“más cortas”).

El paseartambiénpuedetomarsecomo unaactividad indicativa de una mínima calidad
de vida de los mayoresen estasetapasno tanto en cuantoes una actividadque requieragran
esfuerzopero si requiere“salir del hogar” lo que ayudaadistinguir a los mayoresmásactivosy
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— autónomosde unagran mayoría,aún, quepermaneceno prefierenpermaneceren sus casas.El
— pasearsiendounaactividad“simple” aprimeravista, esindicadoradeun determinadoestadode
— ánimo, relacionessocialeso soledad,situaciónde salud (a vecesmássubjetivaqueobjetiva)que
— impide salir de casa.Escuchemosalgunasmanifestacionesfemeninas:

“M.- Yo con no estarparada~cualquiercosa’ esode estarparada nada! Ahom que pasearpoco,porqueno me

— gustagastartiempoenpasear,ni leertampocoporquemeduermoy tengomalavista(RISAS)
(...)M.- ¡Uy! yo depaseo mequitanel bolso!... meda miedoir pasear:prefieroestarencasa..

.

O M.- Encasaseestámuy agustotiunbi¿n...”((11)4:7yver 009:4,01)6:7,0D2:11, EMl6:2)

Perono solo los paseoscotidianosson las actividadesque realizanlos mayoresal aire
libre. Otrasactividadesrelacionadascon el medio ambientey naturalezapuedenser: pasear
por el campo, excursionismo,visitas a zonas de interes natural, recopílacion de datos
medioambientales,agricultura, horticultura,jardinería, cría y cuidado de animales,etc. Estas
actividadesfomentanel contactoy apreciacióndel medio ambientenatural.Puedentenercomo
objetivo la ampliación de conocimientossobreel mismo, participaciónen accionesde mejora,

• información, denuncia de actuacionespetiudiciales, etc. De todas maneras, las actuales
• generacionesde mayores(tampoco las más jóvenes) pareceque no poseen una especial
• concienciaecológica,pero, aún así, cadavez existenmas gruposde excursíomstas,grupos
• interesadosen las cienciasnaturales, asociacionesde “amigos de la naturaleza”, etc. En el
• presentey un futuro el interéspor estascuestionesdeberáser obligado no sólo parala gente
• mayorsinoparatodaslas generaciones.
• En relacióna las actividadescampestrespodemosmencionaralgunaspeculiaridades
• queencontramosen los discursosde los jubilados.Por ejemplo,los paseospor el “camino”
• sin asfaltar,por el campo,por “el terreno” o la huertaparticular son característicasde las
• zonasruralese intermedias.Las actividadesen el camposon comunesen los mayores(másen
• hombres,las mujeresapenaslas mencionan)aunqueno hayantrabajadode agricultores.Para
• muchosesun hobby nuevoqueadquierenen estasedades,algo quesiempreles hubiesegustado
• hacer.Sin embargo,engeneraltienenun ocio similar a lo querealizabancuandoestabanactivos.
• Parecequesecumple la “hipótesisintegradorao dela continuidad’ (Moragas,1991:233),que
• indica que las actividadesrealizadasen el tiempo libre estánrelacionadascon las actividades
• laborales.Sin embargo,según“la hipótesissegregadorao de cambiode actividades”, el ocio y
• el trabajoseránesferascontrapuestas.Seríapor ejemploel deporteo actividadagrícolacuando
• el trabajo es de tipo intelectual.De cualquiermanera,el ocio en contactocon el campoes
• característico, obviamente, en los hábitats rurales e intermedios y en aquellos que
• anteriormenterealizabanestasactividadeso al menoscomo hobby.
e
• - Yo tengoun trocito dehuerta,como me gustamuchoel campo,puesallí mevoy y allí mc entretengo.El

barno megusta(...) perola mayorpartedel tiempo,al campo,a la huerta

.

- Puesyo tengounacasitay voy todoslos díasy lo llevo yo todo: labrar,cavar...”(01)10:4-5y ver 008:7)

• Comovemosesmáscaracterísticode ámbitosruralese intermedios,entreotrosmotivos
porque en las zonasurbanasy megaurbanasno se suele disponer de parcelaparticular, a

• excepciónde algunosmayoresqueemigrarony sonlos quede vez en cuandovuelvena “sus

• tierras” (nosreferímosa jubilados emigrantesquetienen algunaparcelaen su pueblonatal, por
• ejemplo dos participantes del GD4, un participante del GDI 6 GD3:16). Otros viajan a
• diferenteslugares,sobretodo los de mejorposiciónsocial, o queal menosno tienenproblemas
• económicoso limitacionesfisicas; es decir, los quedisfrutande un nivel de independenciaaún
• elevado.En relacióna los viajesu otrassalidasdel hogar,los de mejorposiciónviajan algo
• más, sea por visitar a sus hijos (EM13 14, EM1819:4) o por placer (EMS:4, EM1314:S)
• (véaseviajesorganizados9.5.3.4.)e
e
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Los mayoresde zonasurbanastambiénmencionanalgunasactividadesen “buscade
aire puro realizandoexcursionesa la sierra,por ejemplo. Aunqueen general los mayores
suelenseguirun ritmo como si trabajaran(similar a sus hijos, pareja, comercios,p.c., que
obviamentesiguenun horario “laboral”, no “sus horarios” tan libres), algunosprocuran“ir
al contrario” (a contratiempo)del ritmo que llevanlos trabajadores“parair mástranquilos”
(véaseapartado9.1. ó v.g. EMI :12 y EM3 :8).

Algunas actividadesson característicasde las zonasno urbanas,por ejemplo: barrer
la calle, regarla calle, pasearpor el camino (afuerasdel pueblo), charlary sentarseen la
calle “al fresco”,en la puerta(las casasson bajas,con la puertaa rasde suelo,de la calle),
ganchillo en la calle, ir al cementeriopaseando,encender-apagarel fuego, ir a la sierra, o al
río, por ejemplo(0D6:7-8, pe.). Las “visitas al cementerio”son bastantehabitualesentre
los mayoresrurales(EM7:2 ó GD1O:13,p.c.).Ello vienerelacionadocon una significación
social y vivenciade la muertedistinta en estosámbitos (la muertees un “rito mássocial”).
La muerteurbanaestámásescondidaen los tanatorios;su simbologíaes privada,anónima
(ver 9.5.3.2.).La muertees un temarecurrenteen esteestudio.En cualquiercaso, no suele
citarse la palabramuerte sino que se empleandistintos eufemismoslo que demuestraque
siguesiendoun tematabú(véasecapítulo10).

9.4.2.3.Los jubilados como jugadoresy “deportistaspasivos”.

Si en el título se mencionala faceta de jugadoresy pasividades por ser la que
predominaen sus discursosy desde resultadosde otras investigaciones.Esto parece
comprensibletantosi observamosel nivel de deportetanbajo de la poblacióngeneral,como
sí nos atenemosa que sus condicionesfisicas ya no permitenlos deportesmásesforzados.
Aún así, ya se ha mencionadoalgún dato sobre el aumento de tiempo invertido en las
actividadesno sólo deportivas,sinofisicasengeneral,en estasedades.Estetipo de actividades
podrían englobarse,pues, en cualquierepígrafeporque sabemosque puedenser beneficiosas
tanto anivel psicológico,psicosocial,comoanivel fisico y relacional.

Pensemosque las actividadesfisico-deportivasen los mayoreshan sido tratadascon
“recelo e ironía” (Aragó, 1986:307).Es decir,el deportistamayor representabala ridiculezo era
percibido como alguien“que no admitía el pasode tiempo” y realizabaactividades“impropias”
de su edad.Peroen los últimos tiempos la imagen de los mayores“en buenaforma”, con el
chandalo realizandogimnasia,es habitualy estásiendocadavezmásgeneralizaday fomentada.
Pareceque hay una mayoraceptacióny prácticade estasactividadespor partede los mayores
que ademásde mantenerla forma fisica y mental, ayuda a prevenir enfermedades.Estos
beneficiosse unena los de tipo psico-socialqueaúnsonmásimportantes:ofrecela oportunidad
de relacionarse,de afiliarse e identificarsecon otros; reconocimientoy aceptacióndel cuerpo;
sentimientodeutilidad; mejoradela autonomiafisicay social;mayorsensacióndebienestar,etc.

Estasactividadespuedenser: gimnasia(individual o en grupo); deportes(individualeso
en equipo);bailar;viajar, andar.Las actividadesquemásrealizanlos mayoressuelenser: paseos,
gimnasiaynatación,petanca,tenis,marcha,excursionismo,futbol y pocomás(Moragas,1993).
En general,sólo el 13% haceejercicio fisico o practicaalgún deporte(GIRES, 1995),aunque
esteporcentajeestambiénbajo en la poblacióngeneral.

Mereceunamenciónespecialel seguimientode la actualidaddeportivapor partede los
varonesmayores.Estos“deportistaspasivos”,espectadoresdedeportes,sereflejan en las horas
dedicadasa la escucha(emisoras deportivas), lectura (periódicos deportivos), charlas o
visionado(partidos,competicionespor TV) de temasrelacionadoscon los deportes,sobretodo
del futbol. Muchasson, pues,las actividadespropuestasu ofertadas(en octubrede 199S,p.c., se
celebró la E Olimpiadade PersonasMayores,en Madrid) y muchoslos intentosde realizarlas,
peroel nivel de participacióndelas mismascontinuasiendointimo.
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Hemos de destacarel fi~tbo], como deponerey, mencionadopor los jubilados de
cualquier estatus.El hobby común es el fútbol. Ello quedareflejado tanto en todos los

— discursos de los jubilados como en las fichas individuales que han rellenado los
a participantes;pero como era de esperarson “espectadores”,“deportistaspasivos”. Los
— toros, los paseos(ya tratados),otrosjuegosy actividades,sonotrasde las aficiones que

mencionan,peroel fútbol se presentacomouno de los hobbiesprincipalesy preferidospor
los jubilados.

• “Soy aficionadoa los toros, soy aficionadoal fútbol. De los toros he leído tanto de ello que me da igual
• combatirmecon los grandes...Si, tengolibros, tengolibros y todo sobreello. (.3 de fútbol soyaficionado
• (...) megustael equipomerengue”(EMLO:9 y verEML5:4 6 EM1819:13)
• . voy a misay me voy al fútbol, esosí, todos los domingosvoy a misa... tengoqueestarmuy malo parano
• ir y luegosi hayfútbol enSalamancamevoy al fútbol y si no puesa ver ahoraa estossitios dondedan todos

lospartidos”(EM2O:3) ....sihacefriotampocovoyalfútbol”(EM2O:4,o01)8:6-8,EM1314:4,01)10:5)

• Además del paseo, ya tratado en apartadosanteriores, otras actividadestambién
• participativas,pero con menosexigenciasfisicasy orientadasprincipalmenteal entretenimiento,

son los juegos de azar, los juegos de mesayio juegos de salón. Estos juegos recreativos y
• “deportes” sedentariosocupan una parte importante del tiempo de los mayores,sobre todo de
• los varones.Estospuedenser: Juegosde salóny deportesmássedentarios(petanca,billar, bolos,
• mini-golf, ping-pong, dardos,etc.) o juegosde azary de mesa(cartas,dados,lotería, bingo,

máquinas“tragapen’as”,parchísy otros). Unaparteimportantedel tiempo de los mayoreses
ocupadasiendo “deportistaspasivos”, espectadoresde deporteso bien con estosjuegos

• mássedentarios.Dotan a estasactividadesde un significadode “sociabilidad”.El reunirsecon
otrosy la interacciónquereportanestasactividadesesuno de los aspectosquemásaprecian.

• “.. .mevoy a jugarla partidadespuésde quevengode laparcelaa mediodía,puesjuego la partida mc tomo
• una cervezaquees lo único,ni másni menos.Distraerteun rato, y luegoya vienesy comesen casay por la
• tardeya teentretienespor aquí,ya no voy a la parcelaporquehacecalor (...) por despejarteun poco,no por
• otracosa.”(EM9:3 ó ver 01)3:13:“Por lamañanala petanca...“601)8:6, 01)1:3 y EM1819:5)

Aunque los propios mayoresreconocenlas ventajas de hacer ejercicio, no sólo
fisicas, sino el significado de sociabilidadque les reporta, sabenque algunasde estas
actividadesson pocoapreciadasy desvalorizadasporlos demás(véasecapítulo 10), p.c. así
dice un mayorquejuegaa la petanca:“Hacesmuchoejercicio (...) los demásdiránque eso

• esun juegotonto...” (GD3:13).Algunosjuegospodríanincluirseen el apartadoanteriorde
“actividades pasivas” pero lo mencionamosaquí porque ellos le dan un significación

• especial. Por ejemplo, los juegos de azar (loterías, quinielas, sorteos, bingo,
“tragaperras”...)parecencoherentescon algunos de sus discursosde confianza con el
destino,con la providencia,con la suerte.Los juegosde azarson bastantepracticadospor
los mayores,incluso algunosestudiosestáncomprobandocomo la ludopatiaesuno de los

• riesgosde la ociosidaden generaly en concretoen los mayores.Debido a la sencillezque
• suponenestosjuegos,unido a la necesidadde manteneruna “esperanzae ilusión”, puede
• entenderse,en parte,la tendenciade muchosmayoresal juego.

• “es el vicio ahoraque tengopor ahí esjugara la quinielay a la primitiva, vamosno a la quiniela,a la
bonolotoy a la primitiva y ya está,es lo únicoque...,juego todaslas semanas500 6 600 pesetas”(EMI5:6)

a mí particularmente,esasquinielas que salen, esasbono lotos.,.51 también nos atrae,no estámal
porquela ilusión detener...”(0010:11yverODIO: 18: “jugandoa losciegos,a la lotería, alaquiniela”)

Como hemosmencionado,“las cartas”tambiénesotro de los juegosmuy practicado
por los mayores, sea en espaciospúblicos como los Hogares,bares o casinos, sea en
espaciosprivados, en casa,con amigoso familiares.Estasactividadesvienen siendo muy
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denostadaspor algunos estudiososdel ocio y tambiéndesdelos mayoresmás activos e
implicados socialmente(que ocupan el tiempo en actividadesmás productivasdesde la
concepciónclásicade “productividad”). Hemosvisto un discurso másenfadadoy activo,
pero también “productivista”, de una minoría crítica porque el juego sedentario (en
concretolas cartas)seatanpredominanteen los mayores:

“M.- (...) El vicio, por favor. dc las cartas,queyo lo respetoy muymucho,perohayotrascosas..

.

H.- Hayotrasactividades. 0
M.-(...) personasmayoresy quesu menteestécerradasolamenteenlas cartasy que no seancapacesde ir a
unaconferenciadeesas...”(01)3:21-22)

De todasmaneras,se estácomprobandoqueestosjuegosno resultantannefastossi
se tiene en cuenta que ayuda a manteneruna determinadaagilidad mental (capacidad
cognitiva) en los mayoresy requieren,también, un mínimo de relacióny contactosocial
igualmente necesarioa cualquier edad. Tal como dice CarmenDomínguez(EF 10), las
trabajadorasocial y socióloga entrevistada,responsabledel programa de mayores de
Getafe: ‘t..el baile tiene muchoéxito dentro de las actividadeghaceunoscuantosahos,
cincoo diezañog nosechóbanzoslas manosa la cabezaporquelos viejosizo queríanniós
que bailar yjugar a cartas. Ahora nosdicenlos expertosquejugar a cartasesfantástico
para desarrollar o mantener todo el tema de... cognitivo, que el baile estinzula la
circulación de la sangre, que va fenomenalpara los huesos,que ademásse establecen
relacionesinterpersonales...”(EEJO:2). Ejercitar la mente(del modo que sea)y mantener
contactos sociales (con cualquier fin) son unos de los antídotos para retrasar el
envejecimiento más pasivo y decrépito del que todos huyen. Estar activos -pero en
cualquier tipo de actividad-, no lo olvidemos, será indicador de un notable nivel de
autonomíafisico, socialy mental, indicadorde calidadde vida.

En relacióna los deportistasactivos, con todo el sentidode la palabra,se observaque
es más practicadopor los mayoresde mejor posiciónsocio-económicay de salud. Son sobre
todo varones,aunquelas mujeres(cadavezmás)practicanalgúntipo de gimnasiaorganizadao
andar(varioskm.), pe. Llama la atenciónel aumentode actividadesfisicas por partede algunas
mujeresmayores,quetal comorevelanlos estudiosmásrecientescadavezsonmásactivasfriera
del ámbitodoméstico.Aunqueaúnsonminoritarias,encontramosalgunasquerealizanestetipo
de actividades(yoga, gimnasia)que suelenser organizadas,no por cuentapropia como ocurre
con algunosmayoreso con los/asdeportistasmásjóvenes:“en un balneario,he estado,o sea
muchasactividades,porqueno puedo estarquieta,mis amigasdicen pero hija mia~ voy a
yogapordosvecesa la semana”(GD3:14)

Peroengeneral, la prácticade deportesaunqueminoritaria sigueestandomasculinizada
entodaslas edades.Lasjóvenessonalgo más deportistasque las mayores,pero sigue dándose
unamayorprácticaenlos varones.La generizacióndel deporteestransversal,aunqueen edades
avanzadasse pronuncianestas diferenciaspor género. Escuchemosla opinión de los más
deportistas:“sigo todavíateniendoilusión porhacerdeporte,yo todavíahagodeportey a mi
me falta algo sí... sí no lo hagoy ademásme servíade hacetiempo, bueno,ya no juego al
futbol, yo jugabaal futbol, ahoraya no, ahorajuego al tenis por ejemplo...” (GDS:15 o
EM3:8: gimnasia,2 vecespor semana..”).

Actividadescomola caza,pescau otrosdeportesrelacionadoscon la naturaleza,parece
queson más practicadospor los másjóvenes,los de mayor independencia(fisica, económica),
los que antesya practicabany los que viven en medios intermedios-ruralesdonde es menos
complicadoir a cazaro apescarpor ejemplo.

“11- (...) enla casita decampoquetenemosquesi estoque si lo otro... Y sino mevoy a nadar,a andar,y llega el
domingoy mevoy decaza,y sinomevoy al pueblo,queme gustala naturalezay mevoy a cogeresparragos,llega
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elotoñoy a cogersetas,y asi sucesivamente.Yo no me paro,como mucho,tampocomeprivo de nada,pero flggp
ejercicio,quemoaquello...”(01)4:9>
“P.- (...) tno echo de nadael trabajo, ahorala ocupaciónsí!. pero claro! yo esa ocupación.por ejemplo
pues,lo llené con otrascosas,¡vamos! otrascosasde ocio, por ejemplodepone,la caza,la pesca, en fin!
mil cosasdequesepuedeneso...” (01)6:5,y véaseEM9:8, 01)6:7,01)5:15,01)8:14)

— La centralidadde trabajoy actividad“más productiva” estal que algunosmayores
a criticanel ocio que practicanlos másjóvenes:lo no productivodeberíasermásproductivo.
a Se critica el deportecomo pérdidade tiempo. Estacrítica estálatenteen el discursosocia]
a más general que sigue valorizandola actividad productiva monetarizadaante cualquierw
• actividadcon objetivos distintos a la produccióna cambio de un salario.El ocio siguea la
• zagadel valor supremoque esel trabajo.

e
• “J.- ...nojuzgopor mí, juzgo por gentejoven quepracticamuchoel deporte, la carrera,el ver quede ésa

forma gastalas energías,o sea,quemancalorías,quemanenergía.Y yo, meparecequeseríamásrentable
otrascosas,comoporejemplo,comodice ésteseñor,darun tocodevueltaso limpiar, porque seve quehay

• muchamierdapor todos los lados...,y al fin y al cabo, esque es una cosaque lo mismo da gastarlas
• energíasen unacosaqueenotra, y a mí me parecequeseríamásaprovechadasparaun lado queparaotro

,

• o a lo mejor estoyconfundidoyo ¿no?(...) cadauno tiene suformadepensar” (01)6:11)

• De todas maneras,en un futuro parecequelas tendenciasse inclinan al aumentode la
• actividadfisicay el deporte,por lo quelos expertos/asnosrecuerdanla necesidadde fomentary
• habilitar locales y persona]parael fomento de las mismas’2. Ticó (1996:486)nos recuerda
• cuatro modelosque en la actualidadse aplican en la utilización de la actividad fisica de los
• mayores:
• a) Modelo higiénico-preventivo.Se sirve de las actividadesfisicas paraconservarla salud y
• prevenirlos estilosde vida no saludables.
• b)Modelo utilitario. A travésde lasactividadesfisico-recreativasbuscalos mismosobjetivosque
• el anteriorperoconun objeto mássocializador.
• c) Modelo socio-cultural.Utilizandoactividadesrecreativas,enlas queel ejercicio fisico no tiene
• un fin en sí mismo, sino quesu principal objetivoes el aspectolúdico de integracióngrupa! de la
• actividad.
• d) Modelo terapeútico.El objetivo, a travésde actividadesrehabilitadoras,es intervenir en la
• recuperacióndealgúntrastornodel individuo.

e
• 9.4.3. FEMINIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MANUALES DE OCIO

e
• Las actividadesmanualesno sólo son aportadorasde descanso,entretenimientoy

diversión -que caracterizabaa las actividades anteriormentetratadas- sino también como
• actividadesdesempeñadascon el objetivo de conseguiruna mayor autorrealización,desarrollo
• personal, creatividad, expresividad.Aquí nos referimosa actividadescomo las que siguen:
• actividadesrelacionadascon las Bellas Artes (pintura, dibujo, escultura);artesanía(cerámica,
• cestería,macramé,joyas); marqueteria,talladode madera,bricolage;costura,ganchillo, caleeta,

bordados, bolillos, hilandería; manualidades(papiroflexia, macramé, arroz, migas, tela);
• construcciónmaquetas,miniaturas,montajedejuguetes;gastronomia,cocina; fotografla, vídeo;

copia,encuadernación;tocarinstrumentosmusicales,principalmente.
El titulo del apanadoversaasíporqueprecisamentesi encontramosalgunasactividades

de las enumeradas(sólo una minoría de las mencionadas)suelen apareceren los discursos
e ______________

12 En estesentido, se observaen las distintasreferencias,investigacionesy programasdestinadosa

fomentary analizarestetipo de actividades(Parreñoetal -INSERSO-,1985/90; Coutier, Camusy Sarkar, 1990;
Caracuel,1992; Ticé, 1992,1996; Zarnbrana y Rodr¡guez, 1992), que son cada vez másrelevantesen las últimas
décadasvitalessi deverdadsequierealcanzaruna mayorcalidad devida(nosólo cantidaddeaños).e
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femeninos.Sin embargo,sí atendemosaalgunastareasde bncolagey/o reparacionesdel hogar,
automóvil o electrodomésticos(que tambiénson manuales)la participaciónes masculina13.

• Aprecian sobre todo, el que puedan ser elegidas voluntariamente, como vemos a
• continuación:
e

“H.- Puesyo, ademásdepintarenmi casita,hacermeun mueblecito.estarcon mis nietosy damospaseitos,y eso
eslo quemasnosgusta.

• H.- Bueno,yo creo que a todos nos gusta...esdecir que ahorahacemoslo que nosgusta, o sea. que nadienos
• manda:esoes lo onmero.No tenemosla obligación,no estamosobligados (004:7)

• Observamoscomo dependiendode la intensidad(tiempoinvertido), nivel de experiencia
• e interésunaactividadpuedesermáso menosenriquecedoraparala persona’4.En el casodelos
• mayores,recordemosqueactividadescomojugar con otraspersonas(23%), leer libros (30%)
• o hacermanualidades(22%)sesituaríanen unafrecuenciamedia(CIRES, 1993).De los tipos
• de actividadesenunciadaslas “más creativas”sonsólo realizadaspor unaminoría. Además,del
• pocotiempoqueinviertenlos mayoresen ellas,sonlas mujereslas quemayormentelas llevan a
• cabo. Principalmentelas que tradicionalmentehan realizado son: coser, bordar, ganchillo,
• calceta.Sepercibeunaclara ideade continuidaden la realizaciónde estasactividadesde tiempo
• libre quelasmujeresmayores(sobretodo las amasde casa)ya realizabanen su pasado.El ocio
• delas mujeresestámarcadopor las obligacionesdomésticastantoene] tiempoen el quelas han
• realizado(despuésde lastareasdomésticas,al igual queahora)comoen el espaciode realización
• (hogar) y las característicasde la actividad(manuales).Confirmemosestafeminizacióndel ocio
• manualensus contenidosdiscursivos:
e
• “- Puesa mi meha gustadosiemprecoser,mucho, másque leer: leerno Ico nada.porqueno lo sé.comolíe ido
• pocoal colegio,no lo líe cogidoel leer...”(EM4:6)
• . . quees puntodecruz...,pueseso lo he estadobordandoesteinvierno, por la noche,con la luz encendida...(...)

coser,o scaque~‘o.si. estarparadano. inclusoganchillo,hagomachoganchillo también,y cosasde ésas.¿quese
yo?.heestadohaciendopuntillaspara toallas, les hagoparamis hijas, parami nuera” (EM7:4 y véasediscursos
femeninosEMG:3 “les digo que mecomprenlanilla y hagocositas,“primores” quemegusta mucho,por

• no estarsin hacernada...”6 en004:5,009:2y 6,003:14)
e
• Estasactividades“máspersonales”y “no orientadasa los demás”de formatandeclarada
• como las tareasdomésticas,pareceque adquierenpor ello un sentidodistinto en las mujeres
• mayores.Si en los últimos tiemposestasactividadeshabíanadquiridouna imagentrivializada,
• pareceque empiezana revalorizarsesocialmentea tenordel intento de “recuperación”reciente
• de estasactividadesartesanales,hechasa mano, tradicionales.Por ello, aunquemuestranun
• discursode satisfacciónhaciaestaslabores(más positivo, generalmente,que hacia otras tareas
• domésticasy cuidadosporquelas realizanvoluntariamente)ya empiezananotarlas limitaciones
• físicasparasu realización:

• .. no puedeshacerlo quehacíasentonces.Y hastaqueriendohacerpuesno haces..,por ejemplocomocoser,dices
• “yo meharíaunafalda”, pero dices“si vasy con200 pesetasla tienes¿paraquéquierescalentartelacabeza?”.

(...)- (...) no veonicon gafas,y no vescomoantes:yo antescon la luz de labombillabordabay contabalos luhtosx
ahorano; ahoraestoyhaciendoala niñay estoysufriendo.Lo hagoporquemegustabordarpero no, no porque...

• (01)9:6yvcrEMl7:...“semeresbaiala aRnjaynopuedocoser.”601)7:10>
e
e

13 Sin embargo,éstasúltimas han sido tratadasen esteestudiocomo ‘actividades no remuneradas”
(véaseapartado9.3.) y no como actividadesmanualesde ocio. Algunos varones realizan algunasde estas
actividadesmanuales,perosondeterminadasy concretas,consideradastípicamentemasculinas

14 Porejemplo,una personapuedededicarsea la costuradesdeun nivel muybásico,y sin embargootra
puedeser una especialitaen bordados,alta costura que requiere mayoresconocimientosy experiencia. Es
diferentesabercocinaralgunosplatosque serunaexpertagastrónoma.O no es lo mismo cuidardetresmacetas,

• quecuidarde una ampliahuertaen la queya serequierenmayoresconocimientosy medios.
e
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Hemos de añadir que en las mujeres se puedeobservaruna cierta superposiciónde
significadosen unamisma actividad. Por ejemplo, el “cocinar” es consideradotanto una tarea
domésticaobligatoriacomo un hobby o afición quegustarealizar; o el coserpor placer(muchas
mujerespercibenestastareascomo algo más que un hobbie; un “trabajo” placentero)o por
arreglaralgúndescosido.Observamosdenuevo la supeditacióndel ocio de muchasmujeresa los
roles tradicionalesde amade casay esposa.Los jubiladosexpresanun rechazohaciaestastareas
manuales(no mencionan apenastrab.ajos manuales,exceptuandoalguna“chapucilla” en el
hogar) confirmadoal consultartantootros estudioscomodepartiendocon algunosinformantes
expertos.Por ejemplo, la concejalade TerceraEdadde Alcoy nos decíaasí, en relacióna los
varonesmayores:“... (dicen) ‘lo de las mnanualidadesno porquelo veomáscosasde mujeres
perolo de la gimnasiay lo de ir a paseartres díasa la semana...‘ (..) los hombresen el
temade manualidadespor la educación(..) no quiere;zapuntarse, no hay casi. Pero sin
embargo si que hay muchísimosen dibujo y pintura; y en gimnasia también hay
muchísimos (EE&3). Veamosestasdiferenciasintergéneroen el matrimonio entrevistado
de Salamanca:

“A- No, no, a vecesme ~usíatenersiempreuna laborempezadaqueahorano lo puedohacerporquetengo
cataratasy entoncesmc tienen queoperarahoray llevo un poco de tiempoquemc quejo mucho de tener
una laborsiemprequesi quieresla hacesy quesi no, no peroquesabessiempreque tienesahí la labor (...)

1- Y otracosa,le gustamucho la cocina.
A- bordar” (EM1819:6)(...)

(...) J- (...) a mí no me gustabamásque dar clase(...) no mc emocionaotracosa(...). Ella tiene su ilusión en 4)

la cocinay yo la tengoen el sofá.” (FM1819:6-7) 4)

4)
9.4.4. ACTIVIDADES FORMATIVAS: SOBREVALORADAS PERO “NO 4)

ALCANZADAS” 4)

Se trata de las prácticasdesarrolladasparaadquirir un aprendizajey conocimiento,o
para aplicar las aptitudes intelectualesde la persona(algunastambién puedenconsiderarse
manualesy/o creativas).Por ejemplo: lectura, estudio; consultay organizaciónde bibliotecas,
hemerotecas,centros de documentación;manejo de ordenador; coleccionismo (filatelia y
numismática, monedas,discografía, etc); escritura, redacción,oratoria; asistenciaa cursos,
seminarios, conferencias; aprendizaje de idiomas (estudio, cursos); visitas a museos,
exposiciones; asistencia a conciertos, recitales, teatros, exposiciones; viajes culturales;
aprendizajey perfeccionamientode instmmentosmusicales,coroso juegoseducativos(ajedrez,
puzzles,pe.).

Se apreciaque estasactividadesson minoritarias en los mayores(pero también en la
sociedaden general)encomparaciónconlas citadasen apartadosanteriores.Al igual queocurre
con el desempeñode otrasactividades,éstasvendrándeterminadastanto por el estatussocio-
económicocomo por el hábito que se tenia durantela vida activa. Por ejemplo, sólo el 2%
dedicatiempo a la formación y sólo el 35% de los mayoresleen (Durán, 1990). Según un
estudioreciente,los adultosde40 añosmuy activosy conmenostiempo sonlos quemásleen,y
no así los mayoresde 65 que disponende mayor tiempo libre (A. de Miguel, Ministerio de
Cultura,Asociaciónde Libreros, 1998).Ellos mismosreconocenqueleenpoco:

leerno leo nada,porqueno lo sé, como he ido pocoal colegio,no lo hecogido el leer (...)...unpoco, hojeando,
pero yo para decir, cogenney ponermea leermelibros y eso,puesno, no soy de ésas;se ve que no le he co ido
gusto...(...) a mí nuncamehatiradoasí leer...(...)megustacoser...” (EM4:6);

Yo leeralgún rato, no esgrancosa,mehe hechoun holgazán(S)cl periódicocada8 ó 10 dias, (...)

(...)- Lo queno es muchotrabajoy te distraeun pocoes leery no nosva el leerporqueno. hemosperdido.

.

- A mi leer ¡nada! va heleído bastante![Diceel de la imprenta)
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• - (...) libros buenos,y estásleyendoleyendoy dices‘~Me cagoenla mar! si meduermo!’..” (GDlO:5)

Recordemosque su educaciónformal ha sido limitada, y en muchoscasosausente.
La no lectura puede ser ententida, desde los mayores, por varios motivos: a)
minusvaloraciónde estasactividades:en su pasadolaboral se dabapreferenciaal trabajo
ante los estudios;b) ausenciaactual de posibilidadeseducativasy formativasaccesiblese
interesantespara ellos; c) falta de hábito, desinterés,desmotivacióny d) dificultadesen la
visión, “letras demasiadopequefias”queapenaspuedenleer; formatopocoatractivo.

En todo caso, también puede observarseuna lectura mayor de los periódicos
deportivoso de la programacióntelevisiva; las mujeresmayoresprefieren las revistasdel
corazóno novelas.Los que si leen máslibros y la “prensaseria” suelenser los de estatus
alto, los de mayor nivel educativo,aunquetambiénsonunaminoríaen nuestroestudio.

• “- (...) hay quien le da por leer, y sonbienpocoslos queestánjubiladosque les da por leer, porqueresulta
• que no nos ha eiustadonunca...,y cogemosel diario, leemoslos titulares y nos quejamos (- Las letras
• grandes>,las letrasgrandes(- las letrasgrandesy para de contar), Jo demás....yo te diré que no he
• compradoun diario desdequeerachaval..,la revistasi la comproespor la direcciónde la tele (...)

• - A mí el diario megustarepasarlotodoslos días,leerno. pero repasarlo..leerlo lo quedicestú: las letras
grandes

.

(...)- Es queantes; qu¿libros había?Si estaba“La vida enla escuela”y estudiabayo. mi hermano todosdel
• mismolibro! ¿quénosteníamosqueenseñar

?

• - La mismaenciclopediaíbamospasándoladeunosa otros (...)

• (...)- (...) cuentanuna historiay ademásescribencon nombresdeextranjeros,americanos<- Y levéndolote
• pierdesíy leo el nombre“Sokov” (.1 llegasa leerunalíneadices“no sési he Icido ‘Chow o Chew”’, no lo

sé y tira adelante...cuandollegasal 20 capítulo ‘Chow estabaaquíahora‘Chow estáallá’...” (GDlO:7-8 y
ver 0D7:20 “está labibliotecaaquí~‘ hastaparavenira leerun libro nadie1 y verEMl:2, GDG:7)

Algunasde ellos reconocenque no les gustaleer, otros manifiestanque no pueden
por dificultad en la visión o falta de concentración.En general prefieren realizarotras
actividadesde ocio a las que estánmásacostumbradosy les parecenmenosdificultosas:
porejemploen las mujeresganchilloy otraslabores(GD9:2, pe.). Sólo son unaminoria los
quedicenleermucho.Estediscursose encuentraen los de estratossocialesmásaltospero
ello no significaque todoslos de estatuselevadotenganestaafición. En realidadpareceque
ejercemás influenciael hábito anterior,el nivel educativoy la profesiónconcretamásque
los ingresos,que esla otracaraqueconformael estatus.Estolo podemossaberporquelos
mayoresen generalno leen; si cabelos que tienenun mayor nivel cultural o preparación
dedicanmás tiempo a estapráctica.Veamoslos contenidosdiscursivosde los que leen-y
algunosescriben-,encontradosen los de estratossocialesmásfavorecidos.e

• “los abueloseranmaestros,asíque aquí,en casa,yo digo que“en casadel tamborilerosetocael tambor”,pues
• nosotrosnadamásque los librosy magisterio,y no sé...,peroesqueesolo vivimos tan natural (...) los libros: ha
• sidonuestravida. (...) (EM7:2) la lecturasí. Siempretengo,por lomenos.2 empezados”(EM7:3)
• empiezoa releerlo queen 20 añosno pude;porqueyo icí muchohastalos 30 años.A partirdeahí mccasé,

empecéa tenerobligacionesy leesun libro quetedura6 meses,otro quete dura9, ésaesla cosa,esasí. Prensalee
pocaperoleoun diado.el quea mi másmeagrada...”(EM3:7)

• “.. colaborandoen un masterde pediatría, dandounos seminariosy también estoy escribiendocon un
• compañeroun libro de historia contemporánea,que melo ha encargadounaeditorial...” (005:11y véase
• otros discursosde mayoresdeestatusalto: EM12:4,0D5:3-4, 008:5)

e
• A pesarde que la lecturano ocupamuchotiempo libre de los mayoresde nuestro
• estudio,algunosllevan otrasactividadesculturalesa cabo:pertenenciaaun coro (01310:5),
• numismática o coleccionismo(GDS:7), asistenciaa espectáculos(GD2:10 y 15), por
• ejemplo.Recordemos,segúndatosdel CIRES(1993), que sólo el 6% de mayoresasistíaa
• espectáculos.

e
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Algunas mujeres, coincide que son las más activas y las que menos obligaciones
familiares tienen (viudas, viven solas),demuestransu afición por el teatro, por la poesía,por
escribir,perosonunaminoría.Parecequelas mujeresqueestánfriera del ámbito domésticoson
másactivas,o al menosle otorganun significado de mayorrelevancia,quelos hombresde sus
edades.Pero, en general, son menoslas mujeresque realizanactividadesextradomésticasen
relacióncon los hombres:suelensermáspasivas(no olvidemos,en su tiempolibre y ocio, quees
menor)y selimitan al hogarpropio.

Yo lo queme pasa,¿sabes?,que leo mucho,me gusta mucho la poesía,entoncesyo me las aprendode
memoriay lo mismo me llamanpararecitarenel hospital,que me llamanpara...(...)
(...)- Yo he hechoteatropero...perono megustaasí...A lo mejor, yo mira, me pongoyo, yo, a lo meorme
pongoconun libro y escribocosas(...)
- No, yo escribir,no.
.(...)- Y lo del teatro, cuandoliemoshecholas obras...”(GD2:ll-12)

De todasmaneras,la demandade formacióny estetipo de actividadesaumenta,y una
pmebade ello estásiendolas “aulasde la terceraedad”y la existenciade diversasasociaciones
en esteárea(CEATE -ConfederaciónEspañolade Aulas de la TerceraEdad-, la ACOTE -

Asociaciónparala culturay el ocio de la TerceraEdad-,o la FENIMA -FederaciónNacionale
Internacionalde asociacionesparala cultura y el tiempo libre de los mayores-,entreotras), o de
actividadespuntualesen estalínea’5.

Pareceserqueen un fUturo los mayoresdemandarán,y ya hoy estándemandando,una
mayor accesibilidad(y mayor calidad) a la formación (nuevasmodalidades,a domicilio, por
ordenadoro asistencial,preciosasequibles,cursosdecalidady de interésparalos mayores,etc.),
cuestiónque desdenivelesoficialesy empresarialesno estánadaclaro.La formacióny reciclaje
destinado a mayores sigue percibiéndosecomo algo poco rentable, pero aún así se está

fomentandodesdedistintasinstitucionesy organismos’t
Encontramosun discurso de sobrevaloraciónexpresivode un mayor nivel educativo,

sobretodo por los de nivel más alto y medio, en mediosurbanos,y más en jubilados que en
mujeresmayores.Esta demandaparecemayor desdelos mayoresde mejor posición socio-
económica,pero recientementetambiénlas mujeressolicitan aumentarsu formaciónen general
más bajaquela de sus coetáneos.Estasobrevaloraciónpor la formaciónquedapatenteen los
discursosde casi todoslos mayores(mujeresu hombres),a veces“acomplejados”y fmstrados
por su nivel “bajo” de formación alcanzadoen comparacióna la juventud actual. Algunos
participantes,los denivel medio y alto sobretodo,manifiestansu deseoporaprenderalgomás
y critican las pocasposibilidadesque los mayorestienen (y nuncahan tenido) en este ámbito.
Veamos también algunasvoces desiderativasde estasactividadesformativas (aprender
música, idiomas, informática-ofimática,encuadernar,dar clases,pe.). En fin, un deseode
cultivar otrasactividadesmásallá del pasatiempo,entretenimiento,descansoy pasividad.

.me hubieragustadohaberestudiadoun poco de música,sé un poco de música porqueen mi casatodos
hemossido..., haberprofundizadoun poco más (...) encuadernarseríatambiénbonito, es unacosaque creo
queno es costosade esfuerzoy seríabonitode hacer(...) haymuchascosas.” (EMl2: 10 y verpágina5)
“H.- (...) Me gustaríahacerotrascosas,tenerconocimientosde...informática.de inglés,queahoratoda la juventud
tienentodasesascosas. Creo que para los mayoresno es. no hay oportunidades...(...)(H.- Perosi hay en los
Hogares), no lohayl
H.- ¿Quéno?puesel otro día recibí unacartay...

e)
_________________ e)

Porejemplo a Muestrade Teatrode Mayores,celebradaen Madrid, del 10 al 12-5-1999.

16 Actualmenteestá en elaboración,desdela Universidad de Granada-en colaboracióncon otras

universidadesespañolas,Sevilla, Salamanca,como pionerasde estasiniciativas-, el primer estudio-guíade las
actividadesque realizanlas “universidadesde mayores’y ‘aulasdeformación permanente’paramayores.
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e
e
• H.-Puesyo no he recibido naday estoyenel Hogardc la ComunidaddeMadrid, enel de la Cajade Ahorros,y

no haynadade eso!” (0D4:7)

O A bandade que la ofertaes aúnlimitada, en sus discursosse transmiteuna idea del
0 desconocimientode las Aulas de EducaciónPermanente,Universidadde mayores, y estas

iniciativas interesantes,pero aúnminoritariasy poco conocidaspor los mayores,sobretodo en
O los mediosno urbanos.e
• “lo mismoque han desarrolladolos Hogares ¿porqué no se creantambiénaulasculturalespara las
• barriadasque hayasuficientesigual quehay...

?

• - Aquí falta informacion...
• - No, pero no, no veoyo... no veo yo que hayaentodaslas barriadas,entodos los sitios.., a lo mejorhayun
• hombrequeno haaprendidodeniño..

.

- Perolo estánhaciendo..

.

- Peroyo creoquefaltainformaciónporqueenla Universidadseestándandounasclases,eh...unascharlas,
• mejor dicho, por decirlo de algunaforma, para personasmayores,¿no comprendes?...(- Pero no está
• desarrollado)estádesarrolladopero lo quepasaesqueahí no hay informaciónsuficiente...”(GD5:30)

e
• 9.4.5. EL OCIO COMO FRUSTRACIÓN E INSATISFACCIÓN: ENTRE LA OUEJA Y
• EL DESEO

e
• Si en lasactividadesde ociotratadasbastaaquílos contenidosdiscursivoseranpositivos
• y de satisfacción(exceptuandoel apanadoanterior)desdeel momentoen que puedenelegir la
• realizaciónde las mismas,por contra,muchasmayoresy los jubilados de mayornivel socio-
• económicotransmitenun discursode insatisfaccióny frustraciónrespectoasu ocio. La protesta
• por no estar contentoscon sus actividadesse une al deseono alcanzadode llevar a cabo
• actividadescon sentido y significado pleno. Empecemospor los discursosfemeninos para
• continuar con las opinionesde los de mayor estatus: ambos insatisfechosperocon diferentes
• razonamientos.
• En las mujeresobservamosla “imposibilidad” de ocio, una protesta femenina por el
• ocio ausentey deseo de tiempo libre. El discursofemenino se sitúa en el plano del “me
• gustaríahacer” (ocio, otras actividades),y sin embargo“debo hacer” (tareasdomésticas).Se
• trata de un discursoteñido de quejay voluntad de hacerotrascosas.Los motivos del menor
• tiempo y actividadesde ocio en las mujeres es debido a las obligacionesdomésticas,pero
• tambiénpor problemaseconámicoso de otra índole.Los primerosobstáculosapenasaparecen
• en los hombrescomoimpedimentoparael ocio; la segundabarrera(posibilidadeseconómicas),
• si cabe,semencionaenlos jubiladosde estatusbajo,pero siemprese acentúaen las mujerespor
• tener peores condiciones de vida que ellos. A esta subordinaciónmaterial se añade una
• supeditacióndel ocio a las obligacionesque se les otorga a través de los papeles
• tradicionalmentefemeninos.En definitiva, el ocio acabarárealizándose,casi siempre,en
• relaciónay despuésde lo domésticoy deotrasobligacionesimpuestasdesdefUera.

e
• “(...)M.- Puesyo encasa,la cocina,las cosasdecasay lue2o el paseoun ratito conalgunademis hijas,conlas que
• yivo o algúnnietode los 2 quetengo...”(GD4:5)

(...) porquelo primerotengopocapensión,entoncesno puedoyo dedicarmea... inclusome nustariair al
0 teatro, ver buenasobrasde teatro, que me encantae] teatro,pero de verdad,con la vensiónQuetenaono
• puedodedicarmea ir al teatroporquevalemuchodineroy entoncesno puedeser...” (G02:1).
e
• El discursode las mujeresmayoresestáteñido de quejay protestapor no tenertanto
• tiempo libre como los jubilados (cantidad)y por tener menosposibilidadesde actividades
• extradomésticas.Recordemosque muchasse han “liberado” de] trabajo remunerado(las
• jubiladas) pero no de las obligacionesdomésticasy familiares. Un discursodel “deseo no
• cumplido”, de la insatisfacción,de “frustración”, quedapatenteen muchasde las mujeres.Es lo
e
• 319

e
a



quehemosdenominadoel “ocio imposible”, frustrado,no alcanzadoaún. Ello seacentúaen las
mayoresde capassocialesmásbajasy en las amasde casaen general;tal como hemos visto,
muchasdenuncianqueno “han pintadonada”en susvidas, no hanpodido elegir susdestinos,
y ahoratampoco. Este deseo manifiesto de hacer otras actividadesescondeque no les
satisfaceni muchomenoslas quehacenahora.

A pesarde los avancesde la mujerquelas mayoresno dejande reconocer,también
expresany sequejande la dificultad paralas mujeresmayores(solasyio viudas,de menor
estatus,sobretodo) de establecerrelaciones,realizaractividadesqueles gustaríahacery
que no lies es posible. En concretoes señaladala situación de viudedadfemenina,A la
austeridadeconómicay la identidadmermadade lasviudas, seune, un menortiempolibrey
liberado, la imposibilidadde eleccióny la ausencia,muchasveces,deun ocio elegido.

(...) llega el sábadoy el domingoy dices: “;pero bueno,y yo que... L5ÑyQqti~ pinto aauí?i” porque...pues
claro,si no tienes...si no tienesalgo, si no tienesun ligue, si no tienesrada. (...)

(...) M -... no puedessalir de nocheporqueenla mujerno lo yenbien,aunquela vida ha avanzadomucho
peortambiénunax’iuda.., sabesté que laviudanostienencomo que lo lleváramosaquí,en la frente..

.

(...) no te puedesir a un cine porquesi salesde nochey vas sola... “puesmira esa”. Resulta quehemos
avanzado.perohastaciertopunto

.

U..>- llegasa casa,viuda, y llegasigual a las doce... “De dondevendrá,de dóndevendráesa’...” (0D2:9)

La menorrelaciónsocial de algunasmujeresmayores, las mayoreslimitacionesde
salud(quese unena lo comentadoanteriormente),el cambio de modo de convivenciay de
entorno espacial propio condicionan también las actividadesen su tiempo libre. Esta
ausenciade controlsobrelas actividades,esta“inercia” quelas lleva a realizarlo que“deben
realizar”, hizo mella en sujuventud-adultezy siguepatenteen estasedades(ver EMÓ:8-9 ó
EMl6:6). Hastatal punto estáninteriorizadasy arraigadasestaspautas,que aún así, la
mayoría tiene una actitud de conformismo,de resignación.Ello conducea dudar sobresi
muchasse han planteadosiquiera (¿o no quieren plantearsepor no sentirseaún más
desvalorizadas?>estas cuestiones desiguales por género, en la línea del discurso
conservadoraúnpredominantey ya comentadoen otrosapartados.

La frase repetida por algunosmayores ‘<aún podernosseguir aportando” es fiel
reflejo de la ideaqueaquíqueremostratarde la insatisfacciónactualy, al mismotiempo, del
deseofrustrado e incumplido dc los jubilados de mejor posición socio-económica.
Observamosuna desvalorizaciónhacia las actividadesy el ocio en general en muchos
mayoresdebidoa que el trabajoocupabaun puestocentral en sus vidasdificil de sustituir
por “cualquier” actividad de ocio. A estacrítica se une el deseo (mencionadosólo por
algunos mayores), aún no alcanzado de realizar determinadas actividades. Esta
desvalorizaciónhacialas actividadesnos recuerdala protestaunánimede las amasde casa
reivindicandouna mayor valoraciónsocial por su labor en el ámbito domésticoy por el
papel invisible que siguen desempeñando(ver 9.3.2.). Para estosmayoreslas actividades
que realizanahoraestaríanen el mismonivel de desvalorizacióny falta de relevanciasocial
y personal.No es sólo que no se valoricesocialmentelo que hacensino que ellosmismos
tampocolo aprecian.

Debido a que estosmayoresde mejor posición socio-económicason los que han
tenido una actitud más positiva haciael trabajo conducea que ahorareflejen una actitud
más negativahacia la jubilación y el tipo de ocio, generalmentepasivo, que la misma
implica. Por ello se puede entenderque los discursos más pesimistas y exigentes se
encuentrenen los mayoresde estatusmás elevado. Es decir, otorganpoco sentido, un
significado pueril a las actividadesque ahora realizanporque las comparancon las del
pasadoque erantanvalorizadassocialmente.
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1.. aunqueno babiatiempoparaocio babiamáscosasparaentretenerse.La genteseunía más (...)

- Ahorano hacesmásquebobadas:vasa desayunar,tomasun café.charlas...y todoson rollos

.

— - Y ahoravasa los sitios y no haynadie:voy por la mañanaal Apolo (SOCIEDAD MUSICA APOLO DE
— ALCOY), y no sepuedejugarun coto (...), ~nosomoscuatro!y antesno sepodíarespirardel humo, de a
e topequeestabaaquello.., los casinosestánvacíosahora...(...)

(.3-Puesporqueya nohacesnada:vasy charlasun rato. Yo mereúnoconel cuñado...”(008:6)

• En cualquiercaso, sus hobbiessuelenser más variadosque los de las mujeresy
• coetáneosde nivel medio y bajo: numismática,deporte,casade campo(máscaracterístico
• en zonasruralese intermedias),viajes, fUtbol, casinos,cartas,juegosde salón. Perosetrata
• de un ocio más bien pasivo (aunque“menos pasivo” que el de los mayoresen global),
• limitado al propio entorno,espontáneo,sin programacióno preparaciónprevia.

El díaque hacebuentiempo damosunavuelta porel puebloy a comer,acabo,y otravez a lo mismo.
- A mí meha fastidiadoenlos Jubiladosporqueyo estabamuybien jugandoal billar (-Tú teniasel billar) y

• estabade maravilla pero lo han quitado todo... Por la mañanaauesi el banco. que si el médico, que si
• recados,que si lo otro.., y tengoun hobby quees muybonito paramí: la numismáticaime encantalpor la
• tardemiro mis sellos, mismonedas...y lo pasomuybien...(...)
• (...)- Nosotrosla cuestiónquetenemos,nuestrocaso,sonlos recados¿no?(- Sí, el pan...),y lo peores que si
• nosmandanotracosaquea las 10:30no puedoestarenla tertulia “mecachisla mar [yame ha molestado!

”

...(...) una tertuliadejubiladosqueno sé si tienemuchossentido...”(008:7)

• A estose acompañauna pérdidade ilusión porhaceralgunasde las actividadesque
• antes hacían: parece que algunos actúan por inercia, resignados, con conformismo.
• Consideranquelo que diceny hacensonbobadasparalos otros, y poresoprefieren,desde
• estavaloración social negativa, las relaciones intrageneracionales.Esta preferencia,en
• ocasiones,por relacionarsecon gente de su edad es dificil discernir si se debe a una
• “preferenciapersonal” o más bien es por evitar “el rechazo de los más jóvenes”. En
• cualquiercaso, observamosque la autovaloraciónestá influida por las representaciones
• socialesde los mayores(capitulo 10). En definitiva, no estánagusto con lo que hacen: les

parecequesonbobadas,“no hacemosnada”.Es un discursodel absurdo,sin sentido,hacia
• las actividades:“.. los que hay allí son de tu edad,hablasde lo mismo,no te dicenquedices
• bobadas,porque los otros también las dicen.,,porque estás en casay te dicen “¡qué
• bobadadice!” (- S¿ sz9, puesuna bobadade mi vida, de mi historia, de mi vida.. pero

para losjóvenesesosonbobadas...”(GDS: 12)
• A estadesconexiónintergeneracionale incomprensiónpor partede los jóvenes,se
• añadela preferenciapor la diversidadde actividades:andar, estarcon los nietos, charlar,
• estarcon los amigos,cazar, tomar café,bar, etc. Valoran la diversidady, sobretodo, la
• capacidadde elegir las mismas. Pero, las diferenciasen el tipo de actividadessegúnel
• estatusno son tantascomo en principio se puedepensar:por ejemplo, leen algunos
• participantesdel GDS perono así los del GOS, siendotodosdeestatuselevado.Perolo que
• si cambiaesel significado que le otorgana las mismas:los de mayoresestatustienenuna
• tendenciaacusadaa desvalorizarmás lo quehacenen su tiempo libre, al igual que eranlos

quevalorabanmáspositivamentesu pasado.
• La pérdidade ilusión, la desmotivación,las limitacionesfisicas, unido a la sensaciónde
• “ridículo”, de queya “no sonjóvenes”pararealizardeterminadasactividades(bailar, viajar, pe.)

explica esapasividaden el ocio de los mayores,incluso en los que tienenmás posibilidadesy
recursosde todotipo. Parecequeen cierto modo secumpleen estosmayores“más pasivos”la

• tesisprincipalde la Teoríade la Desvinculaciónde Cummingy Henry(1961; Henry, 1964)ya
• analizada,en cuantoque los mayoresquierenestarmás tranquilos, “a su aire”, realizar sus

propiasactividades.

e
e
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“H,- (...) hay unacosay es que es una mentalidadque...bueno,se va a un baile, ya no sc piensalo mismo que
antes,o sea hagoel ridiculo ahora!,ya no tienesesasi!usionescomoteniasantes.Es unacosa..,vasal restaurante
conesailusión de decir“voy a tomar...”y ya no te apetecelos wiskies porqueya no tienesel gustoaquel(U- No
puedesbeberlo)(...)
(.. .)H.- (...) no tieneilusionesde los viajes,esdecir. ‘es quemecansael vinie, de tantoandarencoche”, esque... la
ilusión parael cocheya paso.y también“si esqueami no meapetecetomarunosvinos, si esqueno me lo permite
el estómago”.;una nochede cenar?tampocome lo ~nuite, o sea, yo con un pescadito,con una sopita, algo
parecido,tengobastante.¿El ir al baile?puesno me apeteceestanochetenerque estarhastalas 4 de la mañana
porqueya llego roto.., todasesascircunstancias,y todo eso esdinero. El tabaco,no sé si aquí fwnamosalguno...
(...),yofiunaba(...)
H.- Estásdescalzo...
M.- Vamosdejandode todo, de todo.” (GD4:13 y ver GDS:l1 “cuando éramosjóvenesteniasla ilusión de
salir fuera te hacia ilusióny ahora...(...) Sí,vas acorralándote GDS:11 y 21)

Susdiscursoscruzanmásallá de la frontera de la protestay queja. Manifiestanun -

discursode deseode realizarotrasactividades,coherentecon lo comentadoanteriormente.
Es decir, a un discurso negativode desvalorización(presente)se superponeun deseode
hacer otras cosas (propuesta, fhturo). En el fondo, ambos tipos de discurso están
relacionadosy muestranuna clara insatisfacción.Las actividadesde ocio seconviertenen
mera forma de “pasar el tiempo”, sin aportar apenas sentido de utilidad social o
autorrealización.Son los de mayor estatuslos que manifiestanuna clara desvalorizacióny
un deseode “seguir aportandoalgo más a la sociedad”a travésde sus actividades,pero no
encuentranhueco,porno conocerasociacionesvoluntariadoo por no atraerlesla ofertade
actividadesque hay, pero no por causasmateriales.De los diferentessignificadosdel ocio
tratados(como descanso,pasatiempo,diversión, pe.) pierde sentido paraestosmayores
porquedesearíanpodervivir el ocio comoposibilidadde desarrollo personaly social. No

les satisfaceel ocio que seplanteaa los mayores(ver jubilados de estatusalto, GD5, GDS,
EMí, EM3, EM7, EMl2). Otros, tampocohacenlo que deseanen su ocio porquetienen
obligaciones familiares, no están “libres”: constituyen los discursos típicos de los
prejubiladosque son los mayores“más jóvenes” de nuestro estudio (4 componentesdel
0D6, EM3, EM8). S

loque másmc gustay loque más megustaríaes ayudara los demás,ayudara los demás.Porqueesque, si no

.

vives unavida vacía,ya.s. lo di todocuandoestabaenel trabajo, perotodavíatengovida,tengoenergiastodavía
(....) todavíapuedoservirparaalgo,y si no, si llega la nochey digo: ‘bueno, y hoy, ¿quéhehecho?”,éso a mi me
angustia...”(EM7:3)
“(...) A mi gustaríamehacerotrascosas,por ejemplo,viajar a otros paises,a Bcnidorm,a Málagapor aquí
porEspaña,tal pero aunquetehayasprejubilado te has enganchadoigual a la familia por cosasfamiliares
queel hijo trabajao la mujero tal pues tambiénpues... ¡no puedohacerlo! (...) ¡estoycortado!” (GD6:14 y
ver 0D5:5: “...lajubilaciónnoslía venidocon el pasocambiado,no hay unaestmcturasocial adecuadapara
queun jubiladono sc sientatotalmentesin hacernada,no existe (...) ahorate vesque no encajas...”

)

En susdiscursosse descubrencontinuasalusionesa que estánsiendodesaprovechados,
que podríanaportar algo más (véaseGDS:17, GDS:25-26.pe). Estalínea discursivano se
percibeen los mayoresde posicionessociocconómicasmás modestas.Además,estosmayores
mejor posicionadoscritican “las limosnas”, con las que hacen referenciaa las rebajas,
descuentos,ofertas en los Hogaresde viajes organizados,etc. Demandan,eso si, más
pensionesparatenermayor independenciay poderdesarrollarlas actividadesque deseen
máslibremente,no las que se les “impone”. Tambiéncritican la ausenciade posibilidadesy
ofertas(formativas,de ocio, p.e.) paralos mayores(véasecapítulo 11). Aquí encontramos
un discursocontrario desdealgunosexpertos,cuya opinión estámásen el línea no de la
“ausenciade oferta” (hay unaoferta considerable)sino que la explicaciónpuedederivarde
la falta de preparación,la pasividady el “desconocimiento”de los mayoreshacia las
actividadesofertadas(véasepor ejemplo: EES, EE7, EES, EE9 y EE2). Sin embargo,los
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—. expertosa nivel asistencialy organizacional,sobretodo, coincidenen quela ofertano es la
a “deseable”ni satisfaceplenamentea los mayores.El discursode los investigadoresintenta

conjugartanto una explicación(máscentradaen el mayor) como otra (queresponsabilizaa
los entessociales).Perosonlos propios mayores-sobretodo de estratosmás favorecidos-,

a los quereafirmany criticanestaausenciao deficienciade los serviciosque se les ofrecenen
a relacióna las actividades“con sentido”quese adaptena las diferentespreferencias.

“...haspuestoel dedoen la llaga,la cuestión..,yo lo que me pareceesque a lapersonamayor no le tienen
queregalarnadaenplan lastimero...
- Nada..,en los viajes,veinte por ciento menos, lasmedicinas,queno paguenmedicinas(...) no. no. “usted

• demeun sueldodignoy déjemedebobadas.; no?. dejeustedde rebajarmeeldiez por ciento o prepararmeel
• vine conel INSERSO.no. ustedinc deje mi...” (GD5:26 6 bien 0D5:30-31,enapafladoanterior)

En definitiva, el ocio sigueestandosumiso tanto a las obligacionesy contingenciasque
acompañana la vejez (escasosrecursos,enfermedad,invalidez, bajo nivel de instrucción,
aislamientodemográfico,etc.)comoa las diferenciassocio-económicasqueexistíanenel mundo
laboral. ParaPaillat (1989), el ocio viene determinadopor los hábitospasados,los recursos
acumuladosy las posibilidadespresentes.En la mismalínea discurreTicó (1996:485),al decire

• queobjetivamenteel ocio estárelacionadocon la salud(sensaciónde salud),movilidad, recursos
• disponibles,el aislamientodemográfico,las costumbresanteriores,el nivel de instrucción y

tambiénla ofertaexistente;y desdeel puntodevista subjetivo,la percepciónpersonalquetengan
los mayoresdelocio, del tiempoy del espaciodondeserealiceel mismo. No estan importantela
cantidad de ocio como la calidad; pero añade, que aún así, una actividad que satisfagaal
individuo nuncapodrácubrir necesidadesbásicasde otro tipo (insuficientesingresos,cuidados
de salud,pe.).

Tenero no tenercondicionesde vida saludablesinfluirán sobreel tipo y significado del
• tiempolibre en general,y sobreel tiempo de ocio, más concretamente.En fin, ya en el informe

GAUR (1975:244-245),se resaltabaestaidea: el ocio no esdeterioranteen sí mismo ni el
• tiempo libre es el que tiene que dar sentido a la vida de los mayores.En realidad, son las

circunstanciaseconómicas,socialesy culturalessobrelas que se asientala vejez las que hacen
• queel ocio y la inactividaddeteriorenla mente,la personalidady el entornode la personamayor.

Portanto, el sentidoqueadquierael ocio y tiempolibre en la vejezestácondicionadopor todos
• los factorescitados,los cualesestánencontinúoprocesodecambioy evolución.

Se observaunatendenciaa hipervalorarel ocio de los mayores(así lo indican muchas
medidasy políticas)con la intencionalidadde convencerque es lo mejor que puedenestar
haciendo. Pero, en realidadel ocio y la inactividad estándesvalorizadosactualmente.Así lo

• percibenlos mayoresy esopuedeconllevarun continuo malestarpsico-social,insatisfaccióny
frustraciónya aludidas.Hacefalta, pues,construirun ocio desde/paralas personasde edadcon

• significadoy valoraciónsocial,queevitela creacióndeactividadesartificiales-comoel activismo
• profesionalsucedáneode unaverdaderaactividadlaboral- quetratande ocuparo pasarel tiempo
• en esperadela vejezy muerte.Estadesvalorizacióndel ocio sedebe,comovenimosrepitiendo,
• a la maquinariasocial fUndada en el trabajo remunerado,en el consumo y en la actividad
• productiva. Algunos denominana estefenómeno“laborofilia” o work-adiction/work-alcoholic
• (amor al trabajo, adictosal trabajo),por lo cual se relegaa la marginacióno al olvido a todo
• aquelqueno produce.

Si el mayortiempolibre puedeconveflirseenrutina, saltaa la palestra,pues,la necesidad
de preparacióny socializaciónadecuadaparael mismo, comoun áreade actividadesquepuede
dar salidaa la pretendida“revalorizaciónde las actividadesno monetarizadas’.Ya se ha visto

• que no es posible inventarni desarrollara los 65 añosaficionescuandojamássepreparóal
individuo paraello, sino paratodo lo contrario: “paraobedecer,realizarun trabajorutinario, para

• contemplardeporte,paraver y no hacer’ (Casals,1982:59).Nosotrospensamosquesiemprese
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puedeaprender;aunqueclaro, sin unabaseanterior,sin unaeducaciónprevia de la sociedaden
general hacia estos nuevos valores, no va a ser una tarea fácil. Se está produciendouna
transformacióny dignificación del ocio (“no sólo de trabajo vive el hombre” diremos,
parafraseandola cita bíblica) porquelos mayorescadavez tienemás preparacióny condiciones
de vida óptimasque conducena una mayor “aptitud parael ocio”. Por tanto, con tantashoras
por delante, una de las clavesdel éxito en la jubilación es la capacidadde la personapara
reordenarla nueva etapaparaseguir sintiéndoseútil y desempeñarun rol social relevanteen
sustitución de un trabajo remunerado. Actualmente se están fomentando programas de
voluntariadosocial, de educaciónde adultos, de ocio y tiempo libre diversificado, etc. para
ayudara queel mayor estéintegradoy cambieese“rol sin rol” quela sociedadle ofrecepor un
“rol activo y definido”. Segúnvarios autores,y en concretoMoragas(1991, p.42), “quizás el
temamás relevanteparala sociologíaseala definicióndel rol social del ancianoen unasociedad
queaumentarápidamentesuproporciónpasivamientrasreducesu poblaciónactiva”

Nos hubiesegustadoconcluir diciendo que el ocio activo y con efectos más
positivosestápresenteen los mayores.Perohemosvisto como predominaun ocio pasivo
(“tranquilo”, dicen ellos) y la participación de los mayores, aunque emergente, es
minoritaria. Los mayoresno son pasivosen generalpero si suocio. Se tratadel ocio como
pasatiemposo descanso,pasivo, en el propio domicilio, bastanterepetitivo, barato, de corta
duración, que exige poca movilidad (sedentarios)y poca implicación, que generarelaciones
socialesmínimasy pocaautorrealización,.

En total acuerdoconlos expertos/aspensamosquelo másadecuadoparala gentemayor
y la poblacióngeneralesla realizaciónde un ocio “útil’ y participativo.Porello los mayoresno
necesitanmerasactividadespara“matar el tiempo”, sino actividadescon sentido y significado
pleno. Pocoimportael carácterde las mismas(diversión, formación,pe.) sino su significado y
sentidoparala persona.Si la finalidad del tiempode los mayoresya no es la productividadhabrá
queponercomo reto la consecuciónde unamejor calidad de vida, fisica, mentaly social de las
personasmayores.Esta mayor calidad pensamosque debe pasar obligatoriamentepor la
consideraciónde los discursosy opinionesde los mayoresrespectoa porqué, cuándo,dóndey
en qué quierenocuparsu mayortiempo libre. Aunquela situaciónestáempezandoa cambiar,
hastaahorala mayor parte de actividadesles vienen inculcadaso programadasdesdeotros
organismos.Se trata de quelos mayoresseanmás participesy el tiempo libre sea un tiempo
“liberado” y “libremente”elegido.

Las actividades que pueden reportar una mejor vivencia de la jubilación y el
envejecimientoson las que aportan,siguiendotérminos de Bermejo (1994:55), y ayudan a
desarrollar estas facetas: fisica (corporal), psíquica (mental) y psico-social (relaciones,
sentimientos)y que cumpla las tres “D”: descanso,diversión y desarrollo. Según Laforest
(1991:171),las actividadescorrenel peligrode no tenermássentidoquematarel tiempo. A esto
se añadeque con las condicionesfisicas deterioradas,la capacidadde estaractivo disminuye,
pero lo que no deberíaperdersees la actitud de interesarsepor las cosasdel entorno. Cicerón
destacabaeste punto nuclear “nada impide que hasta la vejezmásextremaconservemosel
interéspor muchascosas...El espíritupermanecedespierto,con talquesetengainteréspor las
cosas que uno hace”. Por ello, la finalidad de estas actividades quizá no sea tanto la
productividadcomola calidaddevida, fisica, mentaly socialde las personasmayores.

Hastaahorala mayorpartede actividadesles vteneninculcadaso programadasdesde
otros organismos.Cambiando estas pautas se fomentaríaun mayor poder de decisión y
organizaciónen los mayoreshacia sus propiasactividades,evitando la “infantilización” de los
mismos. Lo idóneoes llevar a caboun ocio “a la carta”, segúnsus gustosy preferencias.El
ergocentrismocomo algo presentemás allá de la jubilación, y la importancia de la actividad
“elegidavoluntariamente”esunadelas conclusionesde estecapítulocentral.Portanto, tal como
venimosrepitiendo, los mayoresdeberánprocurarpermanecerocupados,activos, ilusionados.
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— Queremosconcluir uniéndonosa la reflexión de Laforest (1991)dirigida a los mayores:“¿Por

z qué te empeñasen cerrar los postigosantesde que llegue la ¡roche?‘~ diceestegerontólogo
a. francésdefendiendola ideade que no hay queretirarsede la vida antesde tiempo. Apoyala

permanenciaen la actividad, eligiendo uno mismo en qué quiere emplearel tiempo, y dice:
a “cuando seáisviejos,seguramentepodréiscontar conquienoscuide,conel desvelode los que
g osquieren.Pero no contéiscon nadiepara conservarvuestravida en movimiento,ni con los
• propios14/os.Esalgo quesólovosotrospodréishacer” (p. 172-173).

e
• 9.5. ACTIVIDADES DE RELACION SOCIAL: Las más enriquecedorasy ureferidas
• por los mayores’7

• Los mayoresotorganun lugar centrala estasprácticasrelacionalesen las que se
• precisade los demás.Podemoshablarde relacionessocialesen un sentidode “actividad” ya
• que los mayoresasí las consideranal tratar su ocupacióndel tiempo. Estasacciones,sin
• embargo,no sonincluida~como “actividad” en los epígrafesde otrosestudiosquetratanlas
• actividadesde mayores.Nosotros,en cambio, hemoshechoun apartadoexpresoporquelos
• mayoresadjudican a las mismas una especial significación, en cuanto que implica mayor
• conexión social, ademásde ocuparuna parte considerablede su tiempo libre. Se trata de
• actividadescomo charlar-conversar,reunirsecon amigoso miembrosde la familia, en fin, todo
• lo relacionadocon alguien, aunqueseacon el “simple” (paraellos no tansimple; tampocopara
• nosotros)objetivo dejuntarse,pasearo conversar.Debidoa la importanciaquele hanotorgado
• los mayoresseprofundizaráalgo más sobreestetipo de actividades,y al mismo tiempo, de
• relaciones,que sonel marco dondeserealizanlas mismas.En estasactividadesen interacción,
• podemosdistinguir, al menos,dosniveles:
• 1) Actividades y relacionesen el ámbito familiar, en el entorno más próximo (realizadasy
• centradasenmiembrosde la red familiar) (apartado9.5.2.)
• 2) Actividades y relacionesen el ámbito extrafamiliar. Son por ejemplo, las amistades,el
• vecindarioo las actividades“más organizadas”.Si todasellas son informales,éstasúltimas se
• caracterizanpor estar realizadasen el marco de algunaasociaciónu organización(apanado
• 9.5.3.).

• Se vienedescubriendoque las actividadesy relacionessocialesse alteranal pasara la
• jubilación y con el propio procesode envejecimiento.SegúnDurány Rodríguez(1996:25),la
• edad,el gradode actividad,la calidadde vida y el estadode ánimo se asociancon la frecuencia
• derelaciones,perosonsimultáneamentecausay consecuenciade la misma: entrelos mayoresde

• 75 añosesperceptibleel descensoen la frecuenciade relacionesy asimismo desciendeentre
• quienesllevanunavidapoco activa, de bajacalidado bajo estadode ánimo.De formagenérica,
• en estasedadeslas relacionescon los familiares siguenigual (o aumentala dedicacióna las
• mismas)y las extrafaniiliareshancambiadopordosmotivos: la mayoríaya no se reúnencon sus
• compañeros/asde trabajo, aumentala relación con amigos/vecinaso se generan>en algunos
• casos,relacionesnuevaso relacionesde forma más “organizada” en asociacionesu otros
• contextos.De cualquier manera,en la interacción no querríamosdestacarla “cantidad” de
• relaciones,sino la “calidad” que es lo que verdaderamenteotorga sentido a las mismas.Un
• mayornúmerode contactosno implicarásiempreun mayorcalidadrelacional.Las relaciones,al

igual queotrasactividades,ahoraadquierenunasignificaciónespecial,desligadadel trabajo.
Muchasde las relacionesanterioresa la jubilación solíansermediopara (uno las mantenía

17 Si en los apartadosanteriores nos hemos centradoen que significados y porque motivos
realizabandeterminadasactividadeslos mayores,en esteseprofund¡zarásobrelas actividadessociales,en
interaccióncon los demás.Cualquieractividaddesarrolladaanteriormentepodriaser incluida aquí desdeel
momentoen que fuera compartidacon alguien. Peroa efectosde orden, ahora repararemossobrecon
quién realizanlos mayoresestasactividadessocialesqueprefieren.
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paraalgo)y ahorase conviertenen unaactividad,en unfin en sí mismo, es el “relacionarse

por relacionarse”,sin ningúnobjetivo instrumentalprogramado.

9.5.1. ACTIVIDAD E rNTERACCIÓN VERSUSSOLEDAD Y DESINTEGRACION

.

Hay distintasformaso dimensionesde estarsolo: vivir solo, aislamientosocial, soledady
anomia (Del Campo, 1987). 0 también, el aislamientopuedeser fisico, espiritual, familiar y
social; y todos estostipos puedenpercibirse aunquese estérodeadode gente(SánchezVera;
1993:147). Tengamospresentela diferenciaentrecalidady cantidadderelaciones.

Parecehaber relación entre el sentimiento de soledad y el grado de inactividad-
aburrimiento. Aquellas personasque tienen una esfera de interesesreducidos, una menor
orientaciónhacia unosobjetivos y haciael futuro, queestándescontentasy demuestranescasa
confianzaen si mismas, son las que más se quejande soledad(Lehr, 1980; en Sáez et al,
1996:48). El aburrimiento aparececomo una consecuenciade la ausenciade ritmo en la
ocupacionesdel día. Según Goldfarb (1965, ibidem) la pobrezade interesesha de hacerse
tambiénresponsablede la sensaciónde soledad:es lo que el denomina“soledaden funcióndel
aburrimiento”.En nuestroestudiolos discursosmáspesimista,máspasivoserandelas personas
que están(o se sienten,mejor dicho) más solos. La soledad,aún teniendocompañíade la
pareja e hijos, es destacadocomo un problema por los mayores. Esta se relaciona
directamente con la pérdida de relaciones laborales que los jubilados viven. En algunos
casossetrataráde una“soledadobjetiva” (estarsolo, vivir solo), pero en otros setratade la
sensaciónde soledadaúnestandorodeadode gente:

se tc puedecaerla casaencimaporqueno tienesconouicnhablar,aquísolo...” (FMI5:5)
veo a nuestraedadun fantasmaque es la soledadque hay que tratar por todos los mediosde luchar

contraél. La soledadesque cuandotú ya te desvinculasde tw nrofcsióny tienestu circulo de amigosy ese
circulo de amigospor salud.por.., por vagueza(...) lo vas dejandoy llega un momcntoque te encuentras
solo, te encuentrassolo dc amigosy te encuenirassolo dc familia porquetus hiios se van casando,sc van
trabajando...”(0D5:13 y ver GD8:11-12: “la hija, y el hijo y el yernoestántrabajando...Si tienes uno

,

comosi tienesdos.comosutienescuatro, entoncesresultaque estássólo en casal,estássolo...”

)

Recordemosque somos seressocialesdesde que nacemos.La afiliación (sea más o
menosformal) esunadelas necesidadesbásicasdel serhumano,y si cabe,aúnmásen las edades
tardias.Por contra, se produceunadisminuciónrelacionaldebido al recortede papelesque se
produce,aunqueello dependerá,comohemos,dichodel estadode saludy movilidad,del tipo de
trabajo, obligacionesfamiliares o de las actitudesmás o menos sociablesde las personas.Las
interacciones,al igual queotros factores,tendránun carácterparecidoal quese ha tenido en la
vida activa, puesquienno hayatenido amigosenlas etapasadultasdificilmente podráadquirirlos
en estos años; es decir, se da una cierta continuidadtambién en estos aspectos.De forma
general,de acuerdocon varios autores(SánchezHidalgo y Allendez, 1975:153;Cano, 1990,
etc.), el sentirsesolosde forma abruptapuedeconllevarproblemaspsicológicosy sociales.La
soledady falta de apoyoacelerano sólo el deterioromentaly emocionalsino tambiénel fisico.

Según la encuestaCuRES, la mayor parte de las personasentrevistadas(84%) no
percibencambiosimportantesenlasrelacionessocialestraslajubilación, aunqueel 8% menciona
queempeoróo mejoróla relacióncon otraspersonas.Perosi la jubilación no producecambios
enlas relaciones,el propio deteriorode la salud (por ejemplo),la menormovilidad, sí provocaun
claro descensode las mismas. En general, las relacionessocialesse empobrecenrespectoal
periodoanterior; se reducenlos contactospersonalesen cantidady en intensidad.Fernández
Ballesteros(1992; en Buendíay Riquelme, 1994:71)no confirman estaalteracióndel esquema
de relacionessocialesy familiaresen la jubilación. Estedescensoocurremás biena los hombres
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porque se han centrado en relacionesextrafamiliares,concretamentelaborales,segúnvarias
— investigacionesincluidala presente.
— Todos/aslos/asexpertos/asen temasdejubilación y vejez coinciden en afirmar que el

apoyo social, seaderivadode la propiafamilia o de otrosgrupossociales,constituyeuna de las
a clavesparavivir la etapapostíaboralde formapositiva. Es decir,no parecesuficienteunabuena
• salud y una independenciaeconómica,sino que la necesidadde relacionesinterpersonaleses
• igualmentebásicaparala realizaciónde determinadasactividades,y por tanto paraunavivencia
• positivae integradade lajubilación y envejecimiento.El apoyosocial derivadode lasrelaciones
• sociales,especialmentede aquellasqueimplican emocionalmentea la persona,constituyeuno de
• los factoresquedeterminanel nivel debienestarpsicológicodela persona(véaseAlvaro, 1992),
• y comovimos tambiéndeterminantede lajubilación (véase8.3.). Algunosautoresseñalanquela
• relacióncon otraspersonassólo tieneefectossignificativosenel bienestarpsicológicoen el caso
• de que éste sevea amenazadopor algún acontecimientoestresante(hipótesisde los efectos
• amortiguadores)mientrasque otros afirman que el apoyo proporcionadopor otraspersonas
• ejerceunainfluenciadirectaenel bienestarpsicológico,tanto si ésteseve amenazadocomosi no
• (híp&esisde los efectosdirectos). Ambashipótesisno tienenporquéserincompatibles,ya que
• no es contradictorioquelos efectosque el apoyo socialtiene parala personasevean, además,
• intensificadosen momentosen los quese ve viven situacionesestresantes.Probablemente,son
• las caracteristicaspsicológicas,así comoel contextosocialy culturalen el quese desenvuelvela
• persona,lo quedeterminael predominiodeun tipo de efectossobreel otro (véaseAlvaro, 1992;
• Barrón, 1992; Garridoy Alvaro, 1993).Perotanto si los efectosde] apoyo social son directos
• como si sólo sepercibencuandola personaseenfrentaa situacionescriticas, no cabedudade
• que esunadimensiónesencialparaentenderla experienciade la jubilación y la experiencia,más
• amplia,del envejecimiento.
• En definitiva no todoslos mayoresestánni se sientensolos, perola soledad(subjetiva,
• objetivao porel modo de convivencia)sepercibemayormentedesdeestasedades,en concreto
• en zonas urbanasy megaurbanas’8,y sobre todo en las mujeres, donde se concentrala
• experienciade viudedad,unamayoresperanzade vida, mayordeteriorofisico, menorpasividad
• y menoresinteraccionesextrafamiliares,entreotros (ver 9.5.2.1.).Ya podemosanticiparuna
• conclusiónde este apanado:pareceque una mayor disponibilidad de relacionesy entorno
• relacionalmásamplio (encantidade intensidad,“calidadde relaciones”)facilitará un mayornivel
• de actividad, y lo que es más importantesignificadosmás positivos y satisfactoriossobrelas
• accionesque realicen.Podemosdecir, desdelos propios mayores,que prefiereny percibende
• forma más enriquecedorala actividad quecompartencon los demás.Es la ideade actividad e
• interaccióncomoantídoto(versus)frentea la soledady desintegracton.

• 9.5.2. ACTIVIDADES DE RELACION FAMILIAR

• Son los propios mayores los que destacanlas relacionesfamiliares como actividad
• central.Juntoa lastransformacionesquehavivido la familia -entodoslos sentidos-,la relevancia
• de susfuncionesparecequeseresisteal pasode los tiempos.El fenómenode modernizaciónde
• la sociedadsehavisto acompañadopor unatransformacióntambiéndel modelofamiliarextenso
• y tradicionalaunafamilia moderna,caracterizadapor su nuclearizacióny desintegraciónde las

formasclásicas,fomentandola privacidady el individualismo’9. Estamosviendounaprogresiva

En Españahay 1.200.000 mayoresque viven en completasoledad; en Madrid son 100.000,

cifras queademásse duplican en verano(Solidariosparael Desarrollo,La Vanguardia,30-7-1999). Según
Diez Niccás el 16% de mayoresviven solos(1996:41>.

~ Bestard (1986), señalaquese planteanlas transformacionesfamiliaresen “términos opuestos
(familia extensa/familia nuclear, tradicional/moderna, familismo/individualimo, matrimonio por
interés/matrimonio por amor, relacionesde parentescoinstrumentales/relacionesde mutua obligación), que
no sonmásque cambiosde las grandesdicotomíasde los pensadoresde finales del siglo XIX (solidaridad

327

e
a



“verticalización” o estiramiento de la familia, con menos miembros pero de diferentes
generaciones(3-4 generaciones)y la desapariciónde la familia horizontal(muchosmiembros
peroabarcandosólo 2 generaciones).Nuevosmodelosde familia estánemergiendoactualmente:
familias monoparentales,familias con hijos de diferentespadresseparados-divorciados,parejas
homosexualescon hijos, etc. A pesardel predominiode la familia nuclear(padrese hijos) y el
aislamientofisico de otros miembrosfamiliares, en varias investigaciones(Harris, 1971, 1986;
Roigé, 1996; Campo y Navarro, 1982; Kóning, 1981; Conde, 1982), se constata una
continuidadendeterminadasfuncionesy relacionesindependientementede queno seviva bajo el
mismotecho.Inclusoenalgunaspuntosla residenciacompleja(extensay múltiple) no ha sufrido

20

un descensotanacusado
Estecambioen la “forma” perono tantoen el “contenidoy significado”de las relaciones

familiareses lo que se viene denominando,desdeque así lo acuñaronRosenmayry Kockeis
(1963), la ‘intimidad a distancia”. Por ello debe quedar claro que aunque se haya roto la
dicotomia familia/espaciodoméstico,cuyosconceptoseranequivalentes,hoy, el que miembros
directosde una misma familia (padres/abuelos)no convivanen un mismo espaciono implica
desapariciónde relaciones. Distanciamientogeográfico no es equivalentea distanciamiento
generacional.Es decir, a pesarde que no se convive de forma general, con gentemayor, las
relaciones,el apoyoy la solidaridadfamiliar siguensiendomuy relevantestantoparalos mayores
comoparalos másjóvenes.No implica unareduccióndirectadelas relaciones,sino quecambian
susformas, rolesy valoresde las tresy cuatrogeneracionescoexistentes.Los diferentesapoyos
son una pruebade que este apoyo familiar sigue vigente. Según Pitrou (1992) setrata de
apoyossilenciosos,queescapana toda observaciónsistemática,queno sonobjeto de ninguna

formalidad, de ningúnreconocimiento,nopuedenserobjetode ningunaevaluaciónprecisc~ ni
en un momentodadoni ai~n menosu lo largo de las diversasetapasde la vida”. Señalar,por

tanto, la transformaciónpatentede unafamilia extensaa unafamilia “extensiva” en términosde
Roigé(1996),quesignifica lo quevenimosexplicando:a pesardel descensonuméricode los que
cohabitancon 3 6 4 generaciones,aumentala importanciade los lazosfamiliaresobservadosen
cadauno de los intercambios,apoyos,servicios,bienes-dinero,llamadaso visitas, queaunqueno
seha contabilizadosiguensiendocentraleshoy paralasrelacionesintergeneracionales.De hecho
resulta compatiblelaexistenciade unamayorautonomíaresidencialjunto aun contactoy apoyo
generacionalaltos. Ambas facetas, varios estudios lo comprueban,no son excluyentes,y la
familia, pues,sigue siendouno de los pilares socialesbásicos.Tal como dice Goody (1988),a
pesarde los cambios,la familia sigue siendo “tanto fuentede apoyoscomode los desacuerdos
másintinzosyuniversales”(Roigé, 1996:953).

Porcontra,estoscambiosestánproduciendoun descensode la importanciade los roles
tradicionalmentedesempeñadospor los mayores(como transmisoresde conocimientos,pe.),
fruto de la crecientetecnologíay modernización,lasnuevaspautasfamiliares,y otros cambiosde

valoresy actitudessociales,queno hacenmás quedesprestigiaral mayor.El interéspor analizar
la familia en esasedadeses recienteporque los estudiosfocalizabansu atención,hastahace
pocosaños,enlos primerosañosdevida,juventudy matrimonio. SegúnCasals(1982), la menor
capacidadde consumoy otros roles limitados en los mayorespuedenhaberincidido en que
“hasta el momentonadiesehapreocupadopor lasfamiliasancianasa nivel teórico,ya queen
nada intervienenen la marchade la sociedadni en lasformassocialesdeproducción” (pSI).
Nosotros pensamostodo lo contrario, y así lo estamosviendo en las distintas actividadesy
aportacionesde los mayoresque legitiman su crecientey diversificadaparticipación. Hay que

O

mecánica/solidaridadorgánica, comunidad/sociedad,organización gentilicia/organizaciónpolítica, pre- .0

capitalista/capitalista)”(p.26).
20

Es por ejemplo el casode la Cataluñarural (el 37% de la población rural catalanaaún vive en familia
extensa>,estudiadapor Roigé(1988, 1996), o el casode otras zonasrurales españolas(con predominio de la
agricultura,oficios artesanaleso pequeñosnegociosfamiliares>en las queaún perviveestetipo de familia.
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— decir que cadavezson más los/asexpertos/asque tratan las relacionesfamiliaresy el papel
familiardel mayorenlavejez(Townsend,1957;Shanas& Streib, 1965; Trolí, Miller & Atchley,
1979; Harrison,McKeowny O’Shea, 1971; Casals1982; Bazo, 1990; Lehr 1980; Kalish 1991,
SánchezVera, 1993; Moragas,1991; Rodríguez,1994; Romero, 1987, entreotros)21.

a Segúnla encuestaCIRES (1995), en coincidenciaconlos/asmayoresde otros estudios
a (Cano, 1990; Agulló y Garrido, 1996, p.ej, las relacionesconla familia sonbastantefrecuentes.
• Aproximadamente,la mitad de las personasjubiladas ve a los/as hijos/as (51%) o nietos/as
• (44%) que no convivencon ellastodos los días (CuRES, 1995). Y másde una cuartaparte
• afirman ver, segúnDiez Nicolás (1996:41),a sus hijos/as o nietos/asal menosuna vez por
• semana.Si tenemosen cuenta,además,a las personasque los ven al menosquincenalmente,
• hemosde concluir que másdel 75% de las personasjubiladastienen relacionesfrecuentescon
• hijos/asy nietos/as.En la misma línea, la valoración que hacendel ambientefamiliar esmuy
• positiva: un 88%dela poblaciónlo valoracomo “bueno” (58%)o “muy bueno”(30%).
• La mayoria de las personasjubiladas, concretamenteel 81%, no perciben cambios
• significativos de las relacionesfamiliares tras la jubilación y un 16% incluso dicen haber
• experimentadocambiospositivos.En otrosestudios(Agulló y Garrido, 1996)y tambiénen este,
• hemosobservadoquelas relacionesfamiliaresno sufrencambiosimportantescon la llegadade la
• jubilación. No olvidemosque el significadoy papelde la familia en nuestrocontextoespañolno
• siemprees comparablea otrospaíses(pe. deEuropadel Norte) enlos quela familia ha perdido
• esospapelesde atenciónincondicional y en los que las relacionesse muestrandistintas y
• distantes.El valor dela familia ennuestroentorno,al igual queen palsescomoItalia o Portugal,
• siguesiendomáscentralqueenotroscontextos.

• 9.5.2.1.La importancia de tener o no tener pareja

“Altre capsois,la vida mía!coin enel jom que ensvam casar.../
• S’h¿mfascis cantsy l’alegria/ i restemsois vorala llar.!
• Totshan volatcis ocelisjoves,/tots hanvolat lluny desonniu;/

s’hanespargitJesvidesnoves;!restemtu i jo vorael calio.!
Ja hanassaonataltraesperan9’&/comenel jom queesvam casar;/

eixugael piar de1’enyoran9a.../Enearsomdosvayala llarti”
• (De ve!! a ve/la, Miquel Forteza92.

• La importanciade la pareja(o de la ausenciade la misma) quedapatentedesdelos
• mayores,seade forma latenteo en sus discursossobrela misma. Según el GRES (1993), las
• personascon las quemás frecuentementecompartenlos mayoresel tiempo sonla pareja(30%),

• los/ashijos/as(19%) o la parejay los/ashijos/as(13%). SegúnDíezNicolás(1996:41), un 16%

• de los mayoresviven solos, pero un tercio viven con su pareja y una cuarta parte con sus
• hijos/as. Estos datos nos ayudana introducir la importanciaque, desde un punto de vista

21 Algunasinvestigacionestratana la familia (sobretodo a las mujeres)como principal agentequese

encargadel apoyoy cuidadode las personasdependientes,no sólodelos mayores(Comasy Roca, 1993).Otros
• estudiosversan sobrelos cuidadosformales e informales (incluida la familia> hacia las personasmayores
• (INSERSO, 1995>. Algunos autores también analizanel aspectodelos cuidados,pero desarrollanlas relaciones
• intergeneracionalese intrageneracionalesde los mayores(Garcíay Pérez1994 Rodríguez1994, Fundación “la

Caixa” 1994>. Desdedistintosprismascomprobamosquees relevanteanalizarlos tipos de relaciones-actividades
• de las personasmayorescon los diferentescomponentesde la familia, que siguesiendotanto pilar o “colchón”

para la gentemayorcomopara la sociedadgeneral.
22 Traduccióncatalán-castellano:“Otra vezsolos, Vida mía,! como en el díaquenoscasamos...!Se

han fundido los cantosy la alegría! y nos quedamossolos junto a la lumbre. /Los pájarosjóveneshan
• volado,¡todoshanvolado lejos desu nido;! sehanesparcidolas vidas nuevas;/quedamostú y yo cercadel

rescoldo.!Ya ha sazonadootra esperanza!como en el día que nos casamos;!seca el llanto de la
añoranza...)¡Aún somosdosjunto a la lumbrel (De viejo a vieja, Miquel Forteza, caja de Pensiones,
1985:29).
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psicosociológico,tiene la presenciade la parejadurantela transicióna la jubilación y duranteel
procesode envejecimiento.

El hechode quela jubilación coincida, a veces,con el fallecimiento de la pareja,es un
aspectoa teneren cuentaa la hora.de entenderel bajo estadode ánimo de algunaspersonas.La
viudedad(mayoritariaen lasmujeres)hasido señaladacornouno delos factoresdeteriorantesy
esíresantesdel envejecimientoquedificultaun adecuadoajustea lajubilación. Una pruebamás
de la búsquedade afectividady huidadel aislamientosocial en estaetapaes el hecho,bastante
frecuente,decontraersegundasnupcias(o convivirjuntos)comorecursoparaevitarlasoledady

una forma de mantenerla convivenciafamiliar perdida con la viudedad y/o partida de hs
hijos/as.Deformageneral,los resultadosde estudioscoincidenconKalish (1991)que concluye,
junto con otros expertos,que “la relación marital es una de las más importantes-quizála más
importante-relacionesexperimentadasen los añosadultos. La satisfaccióncon el matrimonio
alcanzasu menornivel en la medianaedadparaaumentardespués!(Atchley y Miller, 1980).
Aragé(1986:312)nosrecuerdalas distintasÑncionespositivasde la parejatanto parasatisfacer
necesidadesinterpersonalesde tipo cognitivo (sentirse reconocido como algo valioso y

estimable),afectivo (sentirsequerido, aceptado)como de asistenciamutua (apoyo, compañía,
cuidados).

La jubilación afectaa las relacionesfamiliaresde varias maneras,pero en especiala la
pareja.Porejemplo,sehacenecesarioun redíseñoy reorganizacióndelos rolesen el hogarpues
el jubilado estarámás tiempo en casa y tendrá que adaptarsea “un nuevo espacioy rol
doméstico”con el queno seidentifica (véaseapartado9.3.2.1.).La mujer, en cambio, seguirá
desempeñandoestastareasbien se hayajubilado o bien sigasiendo amade casa.Es decir, si el
hombreera el <‘cabezade familia, el hombrede la casa’t,ahoraesla mujer ‘<la reinade la casa!k
porquesigue desempeñandosu papeltradicional, cuandoel hombreha dejadode representarsu
rol centralde trabajador.El jubilado pasade unasrelacionessocialmenteabiertasa las relaciones
más cerradasdel hogary la familia. Porello, en muchasocasionesla jubilación puedesuponer
una amenazapara la mujer y su “territorio” y un desajustepara el hombre que no está
acostumbradoa estar tanto tiempo en el hogar familiar. Vemos corno la “farniliapaveja
autoritariao asimétrica”en la quelos roles estabanrepartidospor géneroestádandolugara la
“familia-parejaigualitaria y simétrica” en la que los roles no estándiferenciados.Sin embargo,
estoscambiosno se observanaún en las parejasde mayores.Se torna necesario,pues,una
redistribucióny co-responsabilidadcíe papelesen el hogar solicitadatanto por las mujeres
mayoresy tambiénpor los expertos/as(Fericgla, 1992:125;Díez Nicolás, 1996:60; Rodríguez
Domínguez,1989:95,entreotros).

Encuantoa las relacionessexuales,en nuestroestudio,aún no siendonuestroobjetivo,
hemosobservadoun cambio de actitudesmás abiertas(hacen referenciaal sexo) hacia esta
temática contra los estereotipose imagenes socialesque etiquetana los mayores como
desinteresadospor estetipo de relaciones(véasecapítulo 10). En otrasinvestigaciones(Durány
Rodríguez, 1996:25), la opinión respectoal sexo muestrauna liberalización importanteen
cuantoa queel índice de “sin respuesta”(19%) de los mayoresal respectono es muchomás
elevadoqueenotros temas,y resultasimilar paravaronesy mujeres.Segúnla encuestaORES
(1992),el 70%de mujeresy el 39%dehombresdicenque“nuncatienenrelacionessexuales’,el
9% de los varones (1% de mujeres)manifiestantenerlas“frecuentemente”y el resto (34%
varonesy 10% mujeres) dicen limitarse a relaciones“ocasionales”.De todas maneras,los
arquetiposde géneroen el queIberon socializadosinfluye en que nosencontremosconformas
diferenciadas,segúnel género,de percibir las cuestionessexuales.

SiguiendoaDiezNicolás(1996:42),en cuantoa la frecuenciade relacionessexuales,los
datosmás recientesconfirman los de otros estudios: sólo un 3% dice mantenerrelaciones
sexualesfrecuentes,y alrededordeun tercio dicenmantenerlasocasionalmente.En un estudiode
la Cruz RojaEspañola(1982,en Aragó: 1986:314-315)sobrela sexualidaddelos mayores,se
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— especifican varios intereses y motivaciones en este tipo de relaciones. Hay diferencias por género
a en cuanto al interésfisico, interéssentimental,interésamoroso como autoafirmación,etc. En

a cambio,el interéspor tenercompañia sigueuna evoluciónparecida en el hombre y en la mujer.
a Recordemos como la sexualidad de los mayores sigue siendo un tema estereotipado y las
a representaciones de aquellos que muestranun determinadointeréspor las mismassuelenser
a negativas; se les etiqueta como “viejo verde” a ellos o “vieja loca” a las mujeres de edad (véase

• capítulo 10). De todos modos, se perciben cambios en este sentido, pues tal como dice
• Aranguren, “hoy se le reconoce al viejo una capacidad erótica que antes se le regateaba”
• (1992:41); hasta ahora la vida sexual de los ancianos sólo se comentaba cuando era motivo de
• escándalo. Cualquier conducta sexual era considerada improcedente o como una desviación. Tal
• corno expresa el doctor Folch i Camarasa (ibidem, p. 42), “la vida sexual es un aspecto de la vida
• de los ancianos mal conocido, hasta hace poco tiempo, era inabordable... Sabemos muy poca
• cosa. Pero hoy podemos decir que no hay un limite cronológico después del cual la vida sexual
• desaparece”. Si a este tema aluden algunos de los mayores, en general deparan en destacar la
• relevancia que otorgan a la pareja como compañia y apoyo23. Se produce ese “re-encuentro” al
• que habiamosaludido en la cita del epígrafe.Vuelven a estarlos dos solos como de recién
• casados,antesde tenerlos hijos...

• “1- Vamos, ~queno medeja salir solo!.., y ¡yo a ella tampoco! (...) si hay que salir a flor la compravamos
juntos y si hay que hacer cualquier cosa la hacemosjuntos.Si vamosa comerterminamosdecomera la vez,
si salimos salimos juntos, si nos quedamos nos quedamos juntos. Ahí no hay forma de que nos separen...
A- 50 años va a hacer que nos casamos, y cuatro que fuimos dc novios.. ¡siempre juntos1 (EMlSl9:5 y

• ver 0D3:13)

• Pero parece que son los que están solos, o mejor dicho, se ha quedado solos debido
• a la viudedad, los que más mencionan y valoran la misma. La pérdida de la pareja se ve
• agravada si se añade a otras pérdidas que se dan en esta etapa (fin del trabajo, pérdida de
• relaciones, pérdida de salud progresiva, etc.). La viudedad es un fenómeno femenino: la
• mayor parte de los viudos/as son mujeres. Pero no sólo se trata de destacar esta
• feminización de la viudedad, sino que en ellas se encuentra un discurso más negativo y
• pesimista. La “resignación” y pesimismo también caracteriza a la menor parte de viudos de
• nuestro estudio: muchos se “refi.igian” en otros espacios (bar, Hogar) porque no saben -ni
• quieren- desenvolverse en el ámbito doméstico. Aunque la mayor parte de viudos/as son
• mujeres (véase apanado 2.5), también ellos sufren este cambio y pérdida de la pareja. Hasta
• tal punto les parece negativo que mencionan la soledad que le ha reportado la viudedad
• como “verdadero” problema, no el dejar de trabajar o la jubilación en si. La pérdida laboral
• pasa a un segundo plano ante la pérdida de la pareja:

• - esquelaetapadejubiladomía, comoestá tan Imada a la muerte de mi mujer y ala soledad, va no es inual que
esa etapapara otras personas, que yo, para mi, ha sido lo más importante de todo, y lo que meha marcado más ha
sido Ja muerte de mi mujer, la soledad, más que..., más quela jubilación, la falta de mi mujer...” (Eh4l2:5 y ver

• EM.2 :3: “mi mujer enfermó y murió, y con ella mehubiese muerto y metido en la caja. Ella era el ideal dc mujer

,

• era inteligente, buena...” ó ver EM2O)

• Aunque no hay acuerdo sobre si son las mujeres o los hombres los que llevan mejor
• la viudedad, muchas viudas son las que muestran una sensación de vacío, una identidad

• 23 En los/asmayoresdeestatusmedio-bajo(Agulló y Garrido, 1996)sepercibióque las relacionescon la
parejahabían mejorado, pero para muchaspersonashabíanempeorado.Algunos/asmayores,sobretodo las

• mujeres,destacancomo posiblesfactoresnegativos los siguientes:mayor incomunicacióny conflictos con la
• pareja, problemadel alcoholismo/discusionesen la pareja,poco apoyoen las tareasdomésticas,“atadura” a las

tareas del hogary familia, etc. En cambio,otrasresaltanalgunoscambiosmáspositivos; mástiempocompartido
con la pareja,mayorapoyopor partedel cónyuge,“reencuentro”con la pareja,etc.
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mermada y dependiente del marido, hasta el punto que muchas viudas, aún hoy,
observemosque llevan en sus tarjetas “Sra. Carmen Pérez. Viuda de M. Hernández” o
“Viuda de Hernández”, con el apellido del marido. Siempre “los demás” (marido, hijos, jefe)
eslo que ha dado identidad a susvidas. En el casode las viudasamasde casa,al morir su
marido“muere su identidady papel de esposa”.El ejemplode la tarjetapersonalseríaun
símbolo que representala dependenciade las mujeresmayoresincluso “más allá de la
muerte”. El luto, ademáslas condena(mejor dicho, las condenaba)a quedarseen casa
(durante años), a no poder salir, a “vestir de negro sus vidas” aún más. Estas mujeresde
luto son las que ahora aprecian los avances de la mujer y están viviendo un resquicio de
libertad.., aunque les haya llegado un poco tarde, por ejemplo: “me quedé viuda pues nada,
conlas amigas.Bueno,estuvedos añossin salir, entoncesseguardabamucholuto. Y dosaños
denegro, ahoraya no, ni de luto ni nada,no seponenada...”(EM17:1).

Podemosobservarla existenciade, al menos,tres significadossobrela viudedad:
- Viudedad como “desgracia vital”, como “muerte personal”. Suelen otorgar este
significado las amasde casa,las que tienen másobligaciones,Han sido tan dependientes
fiera del espaciodomésticoqueno saben(¿noquieren?)desenvolversesolas, sin su marido,
no les motiva saliry suelenpermanecerpasivasen el hogar.
- Viudedad como “liberación” (en algunas mujeres), obviamente no hacia al marido, pero sí
hacia el yugo de las obligaciones domésticas (alguna participante del GD2y 6D3). Ahora,
salen más, tienen otras actividades extradomésticas, se sienten más independientes.
- La “viudedad resignada”. Estas mujeres adoptan una postura intermedia, intentando
adaptarsea la nueva situación (soledady libertad, al mismo tiempo) pero apenaslogran
sobrevivirsatisfactoriamentesin el soportedel marido(dependencia).

Para las segundas,las más“liberadas”, los cambiosseránmás positivos, pues, en
coincidenciacon algunos análisis del estudio de Alberdi y Escario (1986) la viudedad
suponeparamuchasla recuperaciónde la independencia,o incluso, la primera oportunidad
de ella, puespasaron“del control del padre al control del esposoy ahorano las controla
nadie” (p. 115)24. Peroestalibertad puedetenerel costede la soledadque muchasmujeres
de nuestroestudiodestacan.En estadisyuntivade soledad-libertadse encuentranlas viudas.
En general, las viudas mayores son conscientesde las escasaposibilidadesde encontrar
parejaque tieneny, a la vez, lo deseanmenos,yaque conocenlas dificultadesde adaptación
matrimonialquepuedepresentárselescon gentede su edad” (op. cit.: 115).

En general,entomoa la viudedadse construyeun discursode cambio negativoen estas
edades(no salenporqueel maridono está,no se desenvuelvendemasiadobien, les embarga
la tristeza,desánimo,etcc.).En muchasmujereses unade las principalespérdidas.Muchasse
sienten que son “menos personas”, más solas, por su sujeción y dependencia anterior al marido.
Aunquealgunas,trasunaprimeraetapade “desolación,luto” se sienten“liberadas”, la mayoría
permanecen pasivas y “seim-encerradas” en casa. Tienen dinero propio disponible cuando
estén viudas (“esa emancipación tardía” tan buscada) pero la pensión es pequeña y no les
compensa la pérdida del marido: pérdida de compañía, de afecto, de identidad. Todo ello
influirá sobresus actividades.Se observaen ellasuna mayor pasividad,tanto en el propio
espacio (no tener a nadie con quién conversar) como cara al espacio extradoméstico (no
tener a nadie con quién salir).

“M.- Peroesciueticnesal maridoy esocs muybonito... Porquela compañíaes todo

.

24 La autovaloración autonomía e independencia<por haber “superado” la dependenc¡adel

marido), la viudedad a distintas edadesy estatus, los estereotipossocialesy discriminación de estas
mujeres,las diferenciascon otrasmujeressolas,etc, sontratadasen el estudiocualitativo -y novedoso-de
Alberdí y Escario(1986, Estudio socio/ágico sobre las viudas en España).
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M.- Claro,ni hijos ni nadiereemplazanel sitio del marido ¡nadie! pero nadie! (M.- Porbien quelo hagan)
Yo tengodoschicasy mejorqueschanportado(...) pero como el marido inunca en la vida! (...)

— M.- Lo quehablas,lo quetodo..,todo (...) subo cuando quiero. bajo cuando quiero pero falta mi marido..

.

— M.- Falta lo principal..

.

a M.- Iaual quea él ¡le faltasumuierl
a M.- Las conversacionesdehoy va no sonigual comolasdelos jóvenes(...)

a (...)M.- Pormuchoquedigan, esono lo tananadie

.

M.- El queno lo haperdidono lo sabe;el quelo haperdidolo sabe bien.” (GD7: 14)

• Tal como hemos apuntado anteriormente> el cambio a una mayor soledad es
• destacado más por las mujeres (viudas, sobre todo). Sólo tendrán un discurso algo más
• positivo las que mantienen una mayor vida social, las que salen algo más, las que van a
• Hogares o se asocian, en fin, las que son más activas y tienen vida extradoméstica, más
• relaciones sociales. Estas son aún una minoría. Generalmente las que se “quedan en casa” (a
• las que no hemos convencido para participar en GD, sí en entrevistas), parece que son la

mayor parte de las mayores, aunque la tendencia fritura sea al cambio y a una alta
• participación social de la mujer mayor. Esta minoría de mujeres más activas son un botón de

muestra de las nuevas tendencias que los expertos apuntan. Son una nueva ola de mujeres
mayores que quieren aprender, alfabetizarse, viajar, salir.., pero son aún una minoria. En
general, tienden a pensar que “están acabadas”, se resignan y se confinan ellas mismas a

• continuar “exiliadas” en el hogar. Tanto el tema de la viudedad como el de la muerte de
algún hijo (u otro familiar directo) procuran relativizarlo, quitarle importancia y verlo de
otra manera. Empero, aún así, sobresale un discurso de tristeza y desamparo. Este discurso

• de desánimo, tristeza, sale más de boca de las mujeres sea por uno u otro motivo: mayor soledad
(objetiva y percibida), mayor pasividad... Recordemos que el discurso más desolado y desolador

• lo encontramos en las mujeres que están pasivas, solas, más delicadas de salud, de más edad, con
poca solvencia económica, principalmente.

• “ las cosas te las tomas va de otra manera (.1 por los golpesque te va dando la vida (.1 no quiero hacerme
• ilusiones(...~ ahora viviendo muy al día (...) antes era, pinzas, un afán de pensar más... (...) una preocupación tonta
• que tuve, porque ahora murió ella (UNA HIJA) y hequedado yo (SOLLOZANDO...)después ves que no tenias ni
• por pué haberte preocupadopor ellas, y eso lo ves con el tiempo, son los años (...) gJonyue yo creo que son
• realidades, para mi. como antes veía las otras que eran realidades. Yo no creo que eso sea negativo,porque yo

.

desde luego,no quiero transmitir mi tristeza, mí...” (EM7:5)
sola se está muy mal, porque se pone una mala y fijate el plan (...) semurió ¡ni marido. mi madre, que no

• te he contado nada de mi madre (...) se echa de menos a las personas. (...) mi padre, que en paz descanse.
• Vivían más arriba...” (EM6:6 y ver EMl7:7, EM5:5ó EM16:4)

• 9.5.2.2.La influencia del propio “nido vacio” y de otros “nidos llenos”

• Si tener pareja era altamente valorado en estas etapas, y ello puede influir sobre una
• mayor/menor actividad, también lo es seguir relacionándose con los hijos/as o yernos/nueras.
• Comoya se ha visto, aunque se esté viviendo el “nido vacio” (expresión utilizada por varios
• autores) porque los hijos emancipados han abandonado el hogar, también comprobamos como
• muchos mayores (en concreto las mujeres) siguen en continúo contacto con “otros nidos” que

son los de los hijos, en concreto de las hijas. Recordemos el papel que desempeñan las mujeres
mayores apoyando en las tareas domésticas y en el cuidado de los nietos (véase apartado
9.3.2.2.). Muchas viven una transición del hogar propio que se vacía a otro que se está llenando,
bien porque viven con sus hijos (lo menos frecuente), bien porque el contacto sigue siendo la
tónica común. Estas relaciones nos hacen reflexionar sobre las distintas pautas de residencia
según diferentes culturas, liábitats y etapas históricas (patrilocalidad, matrilocalidad,
neolocalidad, p.e.). En nuestra sociedad occidental predomina la neolocalidad, es decir, la nueva
pareja establece su propio hogar y no vive con ninguno de sus padres (familia nuclear). Sin
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embargo,en relacióna lo quevenimoscomentado, se daría una especie “matrilocalidad a la
inversa”, sí se nos permite adaptar la terminología clásica a nuestro caso. Es decir, la pareja
joven no va a vivir a casa de la madre de la mujer-esposa, sino que es la madre (la abuela) la que
se traslada (aunque no vive) a casa de sus hijos (principalmente hijas) para realizar alguna tarea
doméstica, gestión o estar simplemente con los hijos y nietos. Podríamos hablar, pues, de una
especie de “filialocalidad”. La imagen de la abuela corriendo desde el hogar propio al de su hija o
hijo, y de éste al colegio a llevar a los nietos, y de allí a la compra y vuelta al hogar (...) es
bastante general. Sirvan, pues, estos comentarios para enfatizar el apoyo (instrumental y
afectivo) de las abuelas, sobre todo cuando son jóvenes. A edades más avanzadas, se dará un
cambio de papeles, y al abuela pasará de ser “cuidadora” a ser “cuidada” (ver 9.3.2.2.).

Por tanto, el tener o no tener a los hijos cerca (tanto espacial como afectivamente)
incidirá en una mayor relación, y por ende, en un tipo de actividad u otra que realicen con los
mismos. En cualquier caso estas interacciones son apreciadas muy positivamente por los
mayores, sobre todo cuando no resurge la duda de quién cuidará de ellos en un futuro... Hemos
observado que la relación de las mujeres con los hijos (sobre todo con las hijas) se centra muchas
veces en el apoyo que prestan las mismas a las tareas del hogar, por lo cual muchos de estos
comentados podrían ir englobados también en el apartado 9.3.2. El apoyo de las mujeres, y los
mayores en general,a sushijos e hijas es diverso: apoyo (económico,afectivo) en situaciones

dificiles, visitas, regalos, cuidados de la casa y nietos/as, cesión de bienes (dinero, muebles, etc.),
alimentación, etc. Las visitas (hacerlaso recibirlas) de los hijos, por tanto, es otras de las
actividadesseñaladaspor los mayores.De entradaqueda claro el aprecio de este tipo de
relacionesparaseguir“sintiéndose”activos,combatirla soledad,la desintegración,y en última
instanciaalargarla vejezmásdeterioraday dependientedela quehuyen.

Las personasmayores y sus hijos/as tienen contactos frecuentes. Si a los datos
enunciadosen el apartadoanterior, añadimosel contactotelefónico o por carta (pronto por
Internet), por ejemplo, las interacciones son aún más numerosas. Sin embargo, muchas personas
mayorescoincidenenreseñarla desconexiónqueexistecon las nuevasgeneracionesde jóvenes,
sus hijos/asy nietos/as,a menudopor la distanciageográfica,y otrasvecespor las distancia
ideológica y social. Discuten sobre el denominado conflicto intergeneracional entre los/as
mayoresy sushijos/as.Suelenachacarestasrelacionesde carácternegativoal hechode que los
jóvenestienen otrosvalores,otrasideas,quechocancon el comportamientoy conductadelos/as
mayores. Algunos echan de menos el modelo familiar tradicional, en el que los/as abuelos/as
tenian un papelmás relevantey hacia los padresse tenía mayor “respeto”. Piensanque en el
modelo de familia tradicional(dondeel maridose ocupadel trabajo remuneradoy la mujer del
trabajodoméstico)habíamás unión. Siguiendoa del Campoy Navarro (1981, 1982), Flaquer
(1990) y Solsonay Treviño (1990), podemosdecir que la familia nuclear tradicional está
compartiendosu existenciajunto a nuevosmodelos familiares que topa con los valores de
algunasde las personasmayores.Los/asmayores,sobretodo las mujeres,parecequereivindican
relacionesmás estrechascon la familia. Si las relacionesfamiliaresse handeterioradocreemos
queestámásasociadoa la marchade los hijos y al conflicto generacionalque a la jubilación en
si.

Se percibendiferentesrelacionessegúnel género:las mujerestienen una relación más
estrechacon los hijos (sobretodo con las hijas) y con sus madres(abuelas);los hombres,en
cambio susrelacionesconla familia sonmenosfrecuentesy su proximidades menor.Quizáslos
hombresintensificansus relacionescon la jubilación a raíz de tener más tiempo que cuando
trabajaban(al igual quelas trabajadorasremuneradas),pero sigue siendo menosintensaque las
de susmujeres.Parecequelosjubiladosaprecianahoraestasrelacionesfamiliaresmásqueantes.

Algunosmayoresse quejande quelos hijos y nietos“sólo acudena comero cenara
casa”, pero se sientensolos el resto del tiempo. En esterelato crítico por parte de los
mayoresse escondela desconexión(másque conflicto) con los jóvenes;la dificultad (y por

334



—. ello a veces, rechazo)de mantenerrelacionesintergeneracionales,sobretodo fiera del
— entorno doméstico. El tema de la soledad, presente o fitura, es recurrente en sus discursos.

a - .. Estamos hablando de ahora... ¡ahora! en esta época que tenemos ahora... Te vas dc casa, vuelves, y
a ellos están todos trabajando ¡estás solo alli!

- Yo tengo 3 hijos (- Yo también), 2 hijos y una hija, bueno, somos 15 en el chalet...y ahora hevenido aquíy
mi mujer está sola ¡con 15! (...)

— - ¡Y eso que aún estamos bien y que nos valemos!, y nos levantamos y todo...
• - Ahora, a cenar.., llego a cenar ¡quince! (LE) y para dormir ¡quince!, pero lo que dice él: solo a todas
• horas. Mi mujer “no tardéis mucho”...

- ¿Y lo satisfecho que está cuando ve a los 15 en la mesa?
- ¡Ché! ¡contento!
- ¡Ah! Eso tapa lo otro...” (GDS:13)

• La preocupación por los hijos/as por parte de los varones, aunque no semuestra tan
• patente (en coherencia con su pasado) como en las mujeres, también es un tema central en su
• discursividad. Las opiniones de los mayores son semejantes en cuanto a la preocupación por el

paro juvenil, dificultades de los hijos para independizarse, etc. Observamos la preocupación
• primordial de las mujeres en concreto hacia los/as hijos/as, sobre todo en las que han sido
• exclusivamente amas de casa. Al igual que percibimos una centralidad discursiva sobre el trabajo
• en los varones, en las amas de casa mayores se percibe la centralidad de los/as hijos/as. En fin, el
• género, las circunstancias familiares, el estado civil y el modo de convivencia parecen
• determinantes: los mayores de nuestro estudio que están solos (viudos/as, o que viven solos) y
• con peor nivel de salud tienen menos interacciones familiares y sociales. Las mujeres tienden a
• concentrar sus interacciones en el entorno familiar más que en el extradoméstico, Siguen
• permaneciendo en el espacio doméstico en el que han pasado la mayor parte del tiempo, aunque
• en esta edad algunas “recuperan” algunas amistades o ven la posibilidad de salir del hogar
• (parroquia, hogares, voluntariado). Empero, la mayoría limitan sus conversaciones (de hecho
• muchas se han negado y/o han fallado a la cita para participar en GD, más que los hombres) y
• relaciones al ámbito familiar. Quizás son más activas y su interacción es mayor, pero eso sí, “en

casa, con la familia”, y desarrollando las actividades y relaciones de antaño. En general,
• muchos/as comentan que sus relaciones con los hijos/as mejoran con el paso del tiempo. Esta
• idea coincide con las conclusiones del estudio de la investigadora A. Freixas (1993) en el que
• comenta que <‘la comunicación y la calidad de la relación con los hijos/as parece que aumenta
• con los años y que este proceso mutuo de interrelación se convierte en una ayuda para ambos”
• (piSó).
• También nos encontramos con lo que los expertos/as han denominado “rol inverso”; es
• decir, cuando los hijos/as adultos cuidan de sus padres. Blenkenr (en Kalish 1991, p.145) creó el
• término madurezfilial para significar que los hijos/as adultos/as deber ser capaces de soportar la
• dependencia de sus padres. Los roles, por tanto, no se consideran invertidos, sino que estos
• cambios en los roles son tratados como un cambio natural debido a la mayor madurez de los/as
• hijos/as y su aceptación de lo que se espera de ellos/as. Varios expertos (Narotzky, 1991;

• Waemes, 1990; INSERSO-CIS, 1994; Roigé, 1996) piensan que la familia sigue siendo el
• principal agente cuidador de los mayores. Narotzky destaca cómo el cuidado de los mayores
• condiciona el tipo de residencia y la herencia, sobre todo en los medios rurales. Es decir, analiza

cómo la atención a los mayores se convierte en el elemento crucial de transmisión de bienes, lo
• denomina “renta del afecto” para definir esta traslación de bienes (desde los mayores) a cambio

e
e
e
e
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de cuidado y afecto (desde los hijos/as)25. Se observa un entrelazamiento de intereses
económicos y afectivos dificiles de separar, pues las prestaciones son mutuas y recíprocas.

Peto esta situación es más compleja cuando los mayores tienen un nivel socio-económico
o de salud muy deteriorado y/o cuando los hijos/as no quieren o no pueden atenderles.
Desgraciadamente, esta situación es bastante común, sobre todo en zonas urbanas y en casos
más problemáticos que dificultan las relacionesdeparentesco.Recordemoscomoalgunasde las
enfermedades de los mayores de más edad y otras alteraciones a causa de las mismas
(alteraciones del sueño y horario, comidas especiales, manias, miedos, obsesiones, etc.) pueden
afectar sobre el ambiente y ritmo familiar de manera determinante.

Haygentequeno está bien con la nuerao... esees el problemaQue hay enla jubilación

.

(...)- Todo encauzado va bien, pero ay deaquel hombre que se tiene que ir con un hijo y no encaiacon la
nuera o la nuera no puedeveral sucaro. y así sucesivamente, eso es un calvario tanto para unos como para
otros (- Es un problema), porque “¿el abuelo este cuandose muere?”
(...)- (...) a muchos matrimonios jóvenesles interesateneral padreporqueles ayudamuchoen cuantoa..

.

económicamente (- Y aguanta a los nietos), yero el viejo lo pasa mal ;ch? yo oía estos días a un viudo y tuvo
que irse a casa de la hija ( como si fiera forastero” y ese es el problema del viejo porque de verdad
dependes dela hiia. antes con la mujer...(...) problema que tenemos” (GD8:3 y verpágina 11, EMI 1, p.c.)

9.5.2.3. Los significados de ser abuelo/a.

La relación abuelo-nieto podría incluirse en el apartado 9.3.2. y aquí debido a su doble
significación: por un lado, puede verse como “actividad no remunerada”, como “trabajo” en
cuanto que hay que cuidarles (el rol de abuelacanguro, sobre todo cuando son más pequeños);
o bien, puede ser considerada como práctica de ocio, en la que prevalece el sentido de
pasatiempo y diversión frente a la asistencia o cuidados. En cualquier caso, el “estar con los
nietos” también es recalcado por los mayores como una actividad en sí misma. Se constata, pues,
los distintossignificadosdela vivenciade serabueloo abuela.

Para muchas de las personas de edad, el trabajo ha supuesto un obstáculo en la relación
con los hijos/as, a los que prácticamente no han visto. Según Kalish (1991), muchos abuelos/as
utilizan estas relaciones para desarrollar algunos aspectos que no han podido resolver en su
pasado, mejorando de esta forma el bienestar psicológico y compensando así pérdidas pasadas
como el “hueco” de los/as hijos/as. De todas maneras, a pesar de la distancia generacional casi
siempre suele resultar una relación beneficiosa para ambas partes (Robertson, 1977; Rodríguez
Domínguez; 1989:95). Ya vimos como las tareas domésticas son rechazadas por los varones,
pero el papel de abuelo es valorado muy positivamente. El hecho de que ellos no pudieran
apenas disfrutar del “papel de padre” completamente es común en los jubilados de mayor
estatus.Algunos sienten “envidia” por los padres jóvenes que pueden estar más tiempo con
sushijos.

“tengo hijos ahora, que me da envidia, me da muchaenvidiade ellos porqueyo he tenido... bueno..,he
tenido.., que tengocincohijos y ¡en fin!, la que haluchadocon elloses mi muier. se podíapermitir el lujo
de tener...(...) en aquellostiemposy másviviendo en un pueblo comose vivía, yo por lo menos,y claro...
ahoracuandoyo veoa mi hijo, por ejemplo, que es médicoy quesu mujer es médicoy que econáinicamente
estánbien.., pero se permitenel lujo, digo, permitir el lujo no (...) . de bañar a la otra niña, de no sé
cuantos..

.

- ¡Claro, claro!..

.

y disfrutan, y yo no hedisfrutado deeso. (...) eso de ver a una niña o a un niño bañándolesy disfrutarde
ellos.., yo no he disfmtado porque lo hacía mi mujer y yo aquellono lo tocaba..,”(0D5:9-lO y ver GDS:lO:
“vienen los nietos a casa y sc me cae la baba.” y ver GD3:7,GD5:22,p.c.)

25 Es por ejemplo el casode L’Hereu <El Heredero)en Cataluña; esta tradición, que aún sigue

vigente, consistía en que el hijo primogénito(esposae hijos) heredabatodos los bienesde los padresa
cambio decuidarloy convivir con él hastael final de susdías.
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Los que tienen nietos, consideran el “ser abuelo” como un papel fundamental en esta

• etapa. Algunos mayores, perciben en los nietos una forma de recuperar el tiempo perdido
• respecto a los hijos/as que “ya se Rieron” (y con los que muchos padres, ahora jubilados, apenas
• contactaron) y, ahora con los nietos pueden “recuperar” y volver a llenar el nido. Hasta tal
• punto las actitudes son positivas que lamentan el que los nietos se hagan mayores porque la
• relación se vuelve más distante y les parece vivir una “segunda jubilación” al perder, en
• cierta manera, el rol de abuelo que aprecian. Fijémonos como los propios mayores

manifiestan la evolución de sus interacciones tanto con los hijos, como con los nietos. No es
lo mismo cuando los hijos/nietos son pequeños, cuando son adolescentes o cuando ya son
adultos. Cuando los nietos son mayores parece que las relaciones se vuelven más distantes

• (a veces llegan a sentirse rechazados) sobre todo cuando son adolescentes.

los nietos eso... me lo estimo yo de una manera... yo quésé! me austamucho..,y disfruto. Si hacefalta
ir a buscarlos no es que me busquen ellos a mí sino ¡yo a ellos! porque ¡me gusta! lo disfruto, la prueba está
que ha sido una seaunda jubilación cuando se han ido a la escuela que no los podía llevaren el carrito...

• - Es un cariño lo que nos pasa ahora, supongo que a todos, que dices “¿cómo puede ser esto?, queyo esto no
• lo hice por los hijos y ahora con los nietos ¡como puede ser esto?” y es que claro si es que no tenias tiempo
• ni a santiguarte (...).“ (008:5)
• “(...) Ahora, los nietos quese han hecho grandes ya te ven diferente, es un poco de... pasotismo

!

- Site ven bien y si no también..

.

- Sí, sí... y dices “hace 8 días que no te he visto”, y dicen “pues no he podido” (GDS: 12 6 004:20: “..v ahora
va son erandes y ya no se acercan ni a casa ó ver 01)6:8,009:8)e

• El hecho de que las mujeres han estado siempre criando a sus hijos, obviamente,
• coníleva a que no sientan que su “papel de madre” esté por realizar, al contrario. Por ello se
• muestran más criticas y sobrecargadas, igualmente satisfechas del “rol de abuela”, pero a
• veces otorgan un significado ambivalente (de rechazo y aceptación) que no se observa en
• los jubilados. Para unas significará ser una “esclava” de los hijos; se sienten explotadas.
• Otras perciben este papel de manera muy positiva, con ilusión, plenamente satisfechas. Una
• de las expertas entrevistadas (Enriqueta Ferri, concejala de Tercera Edad de Alcoy)
• manifestaba estas diferencias por género en la forma de relacionarse con los nietos/as:
• “porque los abuelos simplemente los cuidan a los niños y juegan con ellos; sededicanel
• tiempoque estánconellos ajugar Pero las abuelasal mismotiempole tienen que hacer
• la merienda,le tienenque cambiarlospañales...(...) el abuelo se dedica a jugar, disfruta
• del niño pero la abuela no solo juega sino que también les tiene que hacer (...). Entonces la
• abuela lo vive de forma diferente; disfruta también pero (...)‘ siempre refUnfuñando “que si
• tengo mucho trabajo, porque yo ya no doy para tanto, yo ya no estoy para estas cosas, y a
• mí el niño este me hará enfermar, porque no me hace caso” (...) las mujeres siempre van
• más agobiadas, porque tienen más trabajo y más responsabilidad.., y además eso, en las
• personas mayores es donde más se nota... (EE8:4)
• Y esto se reafirma con las voces de algunos de los mayores al respecto:e
• “- (...) echando unamanoen la casaporqueyo he tenido la suerte, o la desgraciaquetodavíatengocinco
• hijos en casa, solteros, ya todos son mayores(...) y un nieto, que eso si ove hay Que decirlocomo cosa

curiosa... Este niño tiene ahora once años, va a cumplir doce, entonces, una de mis hijas dijo: “Toma, papá,
un niño”, con veinte días (...) pues yo he vuelto a empezarotra vez y a mi. lo digo de verdad, a mi eso me

• ha rejuvenecido, en todos los sentidos, porque yo lo llevo al ajedrez, lo llevo al futbito (...) ese ajetreo, yo ya
• lo tenía olvidado (...) ensefiarlo a comer, educarlo, estudiar con él, es decir, volver otra vez a...” (005:13 6
• ver EM] 1:2: “otros que lo hacen tan a imsto y tan contentos... Dependerá de muchos factores (...) oigo a
• mujeres quea veces “es que mi hija se piensaque yo tengo que ser su criada’ o cosas por el estilo, y hay otras

• madres que aunque revienten pueshacenlo quenueden”

)

e
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Según Smith (en Kalish 1991) los diversos significados pueden ser: ser abuelo/a como
algo fUndamental; como algo que hace la vejez más valiosa; como recurso de inmortalidad
personal o familiar; como recuerdo del propio pasado; o también puede ser algo deteriorante y
negativo. Según Aragó (1986:313) el rol del abuelo tiene dos caras: por una parte, tiene un papel
de asistencia, ayuda y aliento muy positivos; pero, por otro lado, puede suponer mimos,
rigideces o intervencionismo que puede anular o mermar, en muchos casos, la figura y fUnción
de los padres. Los factores que condicionan este tipo de relaciones pueden ser: que convivan o
no juntos, proximidad de las viviendas, compatibilidad/incompatibilidad, nivel de interacción-
conflicto con yernos/nueras, etc. La influencia de ser abuelo sobre los mayores ha sido
investigada por algunos autores(Neugarteny Weinstein, 1964; Roberston, 1977). En concreto,
cuando “el ser abuelo” es una experiencia positiva ello puede ser por vados motivos: a) son una
fUente de renovación biológica o continuidad vital, ya que con los hijos y nietos su existencia se
prolonga en el fUturo, b) aporta una autorrealización emocional, les permite desarrollar unos
sentimientos, e) posibilita la experiencia de ser a veces una fuente de recursos de toda indole
(económica, consejo, asistencia, etc.), d) puede darse una realización “vicaria”, es decir, sentirse
orgullosos de los logros de sus nietos, éxitos que tal vez ni ellos ni sus propios hijos jamás
alcanzaron. En resumen, siguiendo a Aragó (1986:3 13), estas relaciones positivas con los nietos
abren sus vidas a una nueva dimensión; se sienten valorados y ello influye en su autoestima. Por
otra parte, en estas relaciones puede haber un cierto aislamiento; según los autores citados
aproximadamente un tercio de los abuelos se mantenian a distancia, quizá por las dificultad en
reconocerse como abuelos por estilos de personalidad diferentes (ib. 3 14) o por la simple lejanía
geográfica y/o generacional.

Esta importancia del “rol de abuelo/a’ ha sido estudiada en varias ocasiones. Pero es en
los últimos años cuando se está prestando mayor atención debido, entre otros motivos, a que
cada vez hay más abuelos/as y menos nietos/as. En cuanto a la relación bisabuelos/nietos ni que
decir que no conocemos ningún estudio sobre la misma. Este fenómeno nuevo apenas ha dejado
tiempo para ser analizado; tan solo se observa que, a pesar del deterioro en que suelen
encontrarse los mayores, cada vez es más común este tipo de encuentro generacional, teniendo
en cuenta que la experiencia de ser bisabuelos/as era hasta ahora inaudita y poco generalizable.
Siguiendo a Moragas (1991), “el rol de bisabuelo/a es un papel que empieza a iniciarse,... y que
posibilita la familia de 4 generaciones, excepcional en el pasado, e incluso aparecen tatarabuelos
y la familia de 5 generaciones” (p. 137).

Para Aragó (1986:3 13) las relaciones abuelos/nietos tienen efectostanto moderadores
como estimuladores muy positivos para ambas partes. Según Kalish (1991), la relación con el/Ja
abuelo/a se caracteriza por la existencia de menos obligaciones y menos responsabilidad que la
existente entre padres e hijos. Estas relaciones suelen basarse en: visitas, intercambios de cartas o
regalos, cuidados a los nietos/as, etc. Siguiendo al mismo autor, las relaciones abuelo/a-nieto/a
cambian con el tiempo, pero cuando los nietos/as son jóvenes se da una cierta complicidad
porque se comparten circunstancias parecidas en la niñez-juventud y en la vejez. Estas
coincidencias pueden ser: 1) ambos colectivos están subordinados al grupo de edades medias y
carecen de poder, 2) se les recuerda continuamente que no son productivos, 3) tienen mucho
tiempo libre; la educacióny la jubilación son vistas como placeres desde fuera, no como trabajo
o aburrimiento que puede suponer, 4) no tienen el tiempo tan estructurado, 5) su educación está
“incomplet&’: los jóvenes aún no han finalizado, y los mayores no suelen tener educación formal
elevada, 6) tienen menos poder adquisitivo, 7) suelen ser más vulnerables y débiles,
principalmente.

Antes de acabar este apartado hay que añadir que aunque los/as mayores concentran sus
relaciones con la pareja, hijos/as y nietos/as, también se relacionan con otros miembros de la
familia; sobre todo con los padres y las madres (en el caso de que aún vivan) y los/as
hermanos/as.Pareceque la relación es menos frecuente con los miembros de la familia política
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(suegro/a, cuñados/as, etc.) y con otros miembros de la red familiar más indirectos, lo que se
denomina la “familia extensa” (primos/as, sobrinos/as, etc.). En el caso de las zonas rurales
algunos estudios llegan a la conclusión de que las relaciones son más cercanas (en calidad e
intensidad) y más extensas (en cantidad, en número de personas) al mismo tiempo. En las zonas
urbanas suele predominar lo que hemos denominado “intimidad a distancia” y la interacción

• viene pautada por el parentenseo más directo, es decir, componentes de la familia de 2 ó 3
• generaciones directas (abuelos/as, padres/madres, hijos/as). Pero la relación con otros miembros

de la familia, de forma general se percibe como una interacción puntual, esporádica, en fechas
determinadas: en períodos vacacionales (Navidades, verano, Semana Santa), en fechas claves

• (aniversarios, onomásticas), en celebraciones (bautizos, comuniones, bodas), u otros encuentros
familiares (entierros, pe.). También pueden darse conflictos con la familia propia o de la pareja,

• pero estos suelen ser debidos a otros motivos diferentes al paso del tiempo o a la jubilación; es
decir, que si las relaciones estaban afectadas antes de la jubilación en la mayor parte de los casos

• tampoco han mejorado. Por tanto, la tendencia, como habíamos señalado, es al mantenimiento y
continuidad de las relaciones, sin experimentar cambios importantes.

Las relaciones entre hermanos/asparecen importantes en estasedades, pero quizás
• menos que las relaciones con la pareja, hijos/as y nietos/as ya comentadas. De todos modos,

Cicirelli (en Kalish 1991) demostró que cerca de dos tercios de personas mayores con hermanos
vivos se sentían muy unidos, al menos, a un hermano o hermana, mientras que sólo el 5% no se
sentía unido a ninguno. Para Moragas (1991), en la primera etapa (niñez-juventud) se tienen
relaciones muy estrechas entre hermanos. Estas relaciones descenderán en la etapa de la adultez,

• pero volverán a aumentar en la última etapa de la vida (al igual que ocurría con las relaciones de
• pareja). Con frecuencia, se produce un ‘reencuentro con los hermanos/as” que a lo mejor tienen
• que resolver problemas comunes y debido a que disponen de más tiempo que en la etapa laboral.

Las personas solteras, viudas o separadas, que no tienen hijos/as y/o pareja, también
mencionan la interacción con la familia (incluidos los hermanos/as) pero extienden; para evitar la

• soledad, más sus relaciones extrafamiliares. No podemos confirmar los resultados de otras
• investigaciones respecto a que las mujeres casadas están más satisfechas que las solteras, viudas
• o divorciadas (Baruch et al 1983, Veroff et al 1981 y Ward 1979 en Freixas 1993, p. 188).
• Empero, en ocasiones se ha observado un mayor sentimiento de soledad y desánimo en las
• personas jubiladas que no tienen pareja, sobre todo las viudas cuya situación especial ya ha sido

comentada.
Como conclusión de esta parte de interacción familiar, tal como señalan los autores

• precedentes y los propios mayores, la familia es una dimensión que incide sobre el nivel de
actividad y contribuye, así, a una satisfacción general, a una mayor calidad de vida. Se puede
refutar la tesis sobre el “fin de la familia”, pues no sólo esta institución sigue siendo un agente
básico de socialización en los primeros años vitales, sino que hasta la muerte cumple un rol
fundamental en los mayores y en la marcha de la maquinaria social.

9.5.3. ACTIVIDADES DERELACIONENEL ENTORNOEXTRAFAMILIAR

Estetipo de relacioneses relevanteporque,aunquela familia seala principal fuente de
• apoyo, ésta “se está quedando cada vez más reducida, y en consecuencia, con menos capacidad

de actuación...De esta forma la comunidadpuedeconsiderarsecomo una familia extendida”
• (García y Pérez, 1994, p.14). Pensamos que en esta familia extendida (barrio, comunidad,
• sociedad) la tendencia es hacia un aumento de las relaciones intergeneracionales (e
• mntrageneracionales) con las que todas las partes obtengan algún beneficio material, psicológico o

social. Consideramos, pues, que estas relaciones son relevantes para comprender mejor la
• jubilación y el envejecimiento.
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Recordemosquelas relacionessocialesde la gentemayorha sido un áreaprioritaria de
mnvestigación (desde que Cumming y Hemypatentaran la teoría de la Desvinculación en 1963).
Pero la existencia de relaciones no garantiza siempre la satisfacción y el apoyo, pues las
interaccionespuedenser “amenazantes”.De cualquiermodo, el apoyo social adecuado (que
puede tener un sentido emocional o de ayuda económica y material, pe.) está comprobado que
es útil para proteger frente al estrés y disminuir los sintomas depresivos ~Parkesy Pilisuk, 1981;
Norris y Murrel, 1984; Díaz Veiga, 1985). Aunque no se dispone de muchos instrumentos,
existen algunosindicadoresy técnicas2~para estudiar las distintas dimensionesde las relaciones
sociales y el apoyo social.

En este apartado trataremos las actividades sociales con los miembros del entorno
más próximo, pero traspasando los límites del espacio familiar. Se trata de actividades e
interacciones no planificadas, no programadas, irregulares y no comprometidas (exceptolas

actividades sociales en un entorno más organizado tratadas en 9.5.3.4.). En esta linea, se
puede decir que los mayores, a fuer de sus discursos, prefieren actividades sociales
informales (sin ser “voluntarios oficiales”), con contactos espontáneos, charlas imprevistas
en e] bar, en el parque, en el rellano de Ja escalera, en los comercios. Ello puede ser debido
tanto a la falta de información de existencia de tales espacios formales, a la insuficiencia o
inadecuación de estos espacios, o a la necesidadde libertady huidadel compromisosocial
de los mayores. Aún así, la presencia y participación de los mayores en contextos “más allá
de la familia y amigos” es un fenómeno en ciernes, emergente y en auge.

9.5.3.1. El valor de la amistad: actividades y relaciones intrageiieracionales

La relación y actividades anmicales tienen gran importancia desde el momento en que
ocupan gran parte del tiempo de los mayores (sobre todo de los varones jubilados) y, sobre todo,
porque le otorgan un significado especial. Pero, tal como hemos señalado las actividades en el
entorno familiar son las que predominan. Comparadas con otros sectores de la población
(GIRES, 1995), las personas jubiladas son las que menos comparten el tiempo con sus amistades
(sólo el 11%lo hace) y las que más frecuentementeafirmanno compartirlo con nadie (10%).

Estas relaciones son más dificultosas debido a las distancias geográficas entre unos y
otros y a la menor movilidad de los/as mayores, fUndamentalmente los de estatus
socioeconómicomedio-bajo,menorsaludy sobretodo de las mujeres(no tienen cochepropio,
no tienencarnetde conducir,debencogerel transportepúblico). SegúnCantor(en Kalish 1991)
“la personamayores la que tiene menos posibilidad de tener amigos íntimos viviendo a grandes
distancias, especialmente si la salud o las limitaciones económicas hace que su movilidad sea
restringida” (p. 152).Recordemosalgúndatoenrelacióna las mayoresdificultadesde movilidad
espacial de los mayores. Siguiendo a Tobio (1995:71-72), sobre los datos de una encuesta
aplicada en Madrid, tan sólo el 10,5% de los hombres se desplazan en automóvil y un 5% en el
caso de las mujeres.Algo más de la mitad de los desplazamientos de los jubilados (52%) y casi
dos tercios (64%) de las mujeres se realizan andando. El resto de viajes se realizan
fundamentalmente en transporte público. Queremos señalar, pues, la importancia de la movilidad

26

Los indicadoresmás utilizados para estudiarestas relacionesson: 1) para la integracióny
participación social: existencia, cantidad y frecuencia de contactocon personassignificativas. 2) Redes
sociales: tamaño (personas que componen la red social), densidad, dispersión geográfica, multiplicidad
(funciones o actividades), reciprocidad, homogeneidad, variables temporales <frecuencia, duración,
antigúedad y tiempo invertido). 3) Desdela perspectivafuncional: muldimensionalidad(consecuencias).
procedenciadel apoyo, problema,percepcióndel apoyo(Montorio, 1984:158-159).

Los instrumentosde evaluaciónde relacionesno son muy numerosos.Por ejemplo: Perfil de
Análisis de Redes(Cohen y Sokolowsky, 1979). Apoyo y Vínculos Sociales(Ward, Shermany Lagory,
1984). Escala de Recursos Sociales <Duke University, Center for the Study of Ag¡ng and Human
Devefopment, 1978), Escala de Evaluación de Apoyo y Contactos Sociales (Díaz Veiga, 1985),
principalmente (Montorio, 1984, 159-167).
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espacial tanto para la realización de actividades como para el mantenimiento de las relaciones
sociales, las cuales serán más complicadas de mantener (o iniciar otras nuevas) en los mayores.
Esta menor ‘independencia” y libertad para desplazarse puede ser debido a que se trata de una
movilidad limitada (restringida al barrio, pe., debido a que se desplazan mayormente andando) y
determinada (por motivos concretos27) en comparación con otros grupos de edad. Estas
diferencias intergénero y etáneas dibujan, pues, diferentes itenarios o recorridos eh los mayorese en relación a los grupos de adultos, cuya frecuencia, motivos y medios de desplazamiento son
diferentes. Este contraste, unido al menor tiempo disponible de los adultos-jóvenes y a la
utilización de espacios distintos (lugar de trabajo, formación), sedan una causa más de que cada
generación “sigue su camino”, expresión que en este caso puede tomarse en sentido literal. Los
distintos recorridos elegidos pueden conducir a menores “punto de encuentro” y por tanto
dificultan las relaciones extrafamiliares.

Otra conclusión a la que estamos llegando es que las personas mayores, parece ser,
recurren a redes de apoyo informal (familiares, amigos y vecinos) antes que a las redes formales
de los organismos públicos. Recurrir a los amigos y vecinos cuando el/la mayor no tiene a ningún
familiar disponible es bastante común. Pero en algunas ocasiones encontramos, en los/as

• mayores de estatus medio-bajo, otras declaraciones que transmiten justo lo contrario: se
mantienen relaciones extrafamiliares con bastante frecuencia. Estas conductas y actitudes tienden
a romper uno de los mitos existentes acerca de que los mayores “están solos, aislados y no tienen

• amigos”.

• ~:.~2¿obueno,el ratoquepasasmásamenoesel quepasasconlosamigos...” (EM1819:5)
mededico con unos amigos, nos ~‘amosa pasear, charlamos decosaspojíticas. charJamosde cosasdc

• deportes,charlamos... ¡vamos!, que llevamos una conversación amena...” (003:7)
e
• De nuevo, las personas que viven en solitario -sobre todo mujeres-, son las que tienen
• menos relaciones, se sienten más solas, o al menos, tal como hemos visto, así lo expresan. En
• definitiva, la falta de esta forma de apoyo social mediante las amistades o el vecindario es
• mencionada, en ocasiones, como un factor que agrava y acentúa el sentimiento negativo hacia la
• jubilación y las actitudes de rechazo hacia el envejecimiento. De todas maneras, los mayores
• que realizan actividades con un carácter más allá del entretenimiento personal, solemos
• encontrarlos en los de mayor estatus y mejor posición socio-económica, aunque no siempre
• los de nivel alto realizan actividades que superan el sentido lúdico de pasar el tiempo.
• Muchos son los que confirman la necesidad de programarse. Vemos de nuevo la centralidad
• de la actividad en cuanto a brújula orientadora no sólo del tiempo libre, sino del espacio, de
• las pautas de relación con los demás, de garantía de utilidad social y personal, indicadora en
• definitiva de retraso de la vejez dependiente y pasiva: “...reunirse eso es una cosa estupenda
• (...) te creas una obligación...” (0D5:lS)
e
• “(...) .. encerrarse es una tontería y además encerrarse es medio morirse, de pena, de cosas... A mi me gusta
• muchísimo (...) hemos organizado de un tiempo a estaparte una reunión de matrimonios que nos vamos a

cenar los últimos viernes de cada mes, con una idea va fija de un tema a tratar, un tema familiar, puedeser
matrimonial, hijos, convivencia, relaciones conyugales, ¡en fin! alrededor del matrimonio, pero como eso es

• tan sumamente amplio.., y hemos hablado de muchísimas cosas... (...) no solamente es la tertulia o lo que se
• puede suscitar alli, sino después (...) es una cosa muy aleccionadora y es una cosa muy buena” (005:11)
e
• 27 Siguiendo a Tobio (1995:71. Sobredatos de fa Eneuesta origen-destino. i~ea Consorcio de

Transportes),las jubiladas se movilizan principalmentepara la realización de compras(505%) u “otros
• motivos” (385%parahacergestiones, ira médicosy similares)y el 10,5% por motivos de ocio. En cambio,
• las amas de casasólo el 5% por ocio, “otros motivos” el 35% y la compraserá la causamayoritaria entre

las mismas (58%). Sin embargo,las pautasde los jubilados son algo distintas. Los desplazamientospor
“otros motivos” abarcan casi la mitad de las causas de movilidad, la tercera parte debidoal ‘ocio”, y el 18%
parahacerla compra(el máselevadoen comparacióncon varones de otrasedades).
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Una cuestión en la que muestran discrepancia los mayores es en la preferencia de
relaciones sociales intra o intergeneracionales. Se plantea el dilema de organizar actividades
dirigidas a unas determinadas edades, a los mayores, o si las actividades deben ser
intergeneracionales para evitar Ja segregación y los “ghettos” de mayores, con cuyo argumento
se denosta a los Hogares y Centros de Mayores. Sobre esta cuestión nos encontramos con
expertos/as que defienden las actividades intrageneracionales, en las que cada grupo de edad se
desenvuelve mejor con sus iguales, su identidad grupal les refUerza. En cambio, otros opinan la
pertinencia de fomentar las actividades intergeneracionales. Pensamos que ambas opiniones
pueden ser compatibles ya que pueden respetarse las actividades intrageneracionales y al mismo
tiempo fomentar otras para todos las edades.

Si existen opiniones distintas entre los/as expertos/as sobre si las personas prefieren estar
con gente de su edad (relaciones intrageneracionales) o con gente de otras edades (relaciones
intergeneracionales), los mayores parece que prefieren pasar más tiempo con gente de sus
edades, excepto, como hemos apuntado, en las relaciones con la familia. Por tanto, excluyendo
los contactos familiares, prefieren las relaciones intrageneracionales porque: se sienten más
cómodos; comparten los mismos recuerdos, valores y opiniones; no se sienten arrinconados o
marginados; no sienten ese vacio o conflicto generacional, etc (Rosow 1967, Bengston y Cutíer
1976, en Kalish 1991). Lo importante en este sentido seria discernir si los/as mayores prefieren
estar con gente de su edad porque les produce mayor satisfacción, o porque se sienten
discriminados por los jóvenes. Ambos motivos pueden ir unidos, pero si la preferencia por la
gente mayor ha sido motivo de abandono, exclusión, es donde pueden surgir problemas psico-
sociales de envergadura. Al igual que opinan muchos gerontólogos/as, pensamos que el mayor
debe tener la oportunidad de decidir con quien quiere compartir su tiempo; tiene que disponer de
libertad para relacionarse con gente de todas las edades o de su edad. Pero claro está, esto
depende también de las actitudes y el tratamiento del resto de grupos másjóvenes De nuevo,
resaltar el respeto para que el ciudadano pueda elegir su ocio y tiempo libre.

...que no, yo inc reúno con la gente cue es amigamía. y vg tengo amigosmio&pucsyóvcncs.Y NO tenue
amigosmíos munuchomásma‘ores queyo, (4 mc gustapuesrecordarlas cosasantiguas

- hombreclaro!
pues sí, pues ¿por qué no?...

Y con los tuyos...” (003:6)

El charlar con los amigos, con gente de su misma generación es común en todos, incluso
podernos decir que lo prefieren porque quizá no se sienten tan “desfasados” e incomprendidos
con gente de sus edades. Aunque también aprecian, como vimos anteriormente, las
intergeneracionales. Lo que si dejan claro (sobre todo los mayores de mejor condición
socloeconómica)es que prefieren “auto-organizarse”, no que les organicen su tiempo libre ni sus
relaciones. Pero al mismo tiempo critican que no se “les” ofrecen posibilidades desde ibera: “¡a
mi que no inc busquen! a mí sitios organizados... (- A mí ~queno me busquen!) . yo voy y
social=nente a donde me conviene ir y donde quiero ir, pero basta quedigan que hay una
.fiestapara la tercera edadpara queyo no vaya.. .“ (GDS :5-7). En definitiva, la realización
de cualquier actividad con tos amigos ocupa buena parte de sus discursos más satisfactorios y de
su tiempo empleado en charlar, caminar, tomar algo, jugar a las cañas, ir al bar~.. pero con los
amigos. Y hablarnos en masculino porque siguen siendo los hombres de estas edades los que
otorgan mucha importancia al reunirse y conversarcon losamigos.

Vamos! y hagolo one más me. gusta, beber vino con mis amigos, eso mecueanta, vino. ouc no es broma
lo oue estoy diciendo. beber vino <...) por esoque a mi no me llevena bailarni a ninaunatontería(RISAS
Alioraja conversacióncon los ami~~sy... ccii una botella devino, se entiende, y si es bueno, mejor, más a
gusto, y ingar al dominé.,

.
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a - Yo compartola opinión de eso de... paramí, uno de los ratosbuenosque... es tomarunacopacon los
a amigos,a mi, esome encanta.Yo cuandobebovino, o me como mis tapitas es que sobre entiendo que es
a que estoy con los amigos... (...) días queno me tomo una copade vino, pero en cambio me tomo bastantes

copasde vino en el momento que estamos los amigos.Y esolo hago a menudo... en el pueblo lo hago más
que aquí,yo soy de pueblo (...) los íntimos de siempre (...)

— (...)- Yo siempre... yo, lo quesí mecritico es no cultivar..

.

• - La amistad...” (0D5: 11 y ver EMS:5, pe.)

Hasta tal punto aprecian estas relaciones que muchos las prefieren a las relaciones
familiares, incluso aprecian los días “no festivos” porque pueden dedicarlo a sus amistades y

• “escapar” de obligacionesfamiliares (ver 9.2. 6 GDS:14). Estas pautas,por ejemplo, son
inobservablesen el gruesode muieresmayores.La amistadtan valorada,sobretodo por los

• jubiladosvarones,tieneal menosdossignificados:amistadcomo “refugio” de la pérdidade
relacionesde trabajo(quela mayoríano mantienen),o como“escapatoria”del hogar, de las
tareasdomésticasquerechazany concuyoespaciono se identificanlo másminimo.

...Y la amistades,parami, lo únicoqueen lavida se adquierecon verdaderaimportancia,la amistad,la
• amistad es un sentimiento completo, ¡vamos, completo!
• (...)- Lo tienesquesustituir...
• -(...) .. queyo voy conmis amigosa launaaquí,metomounacopay charloy vieneotroamigo y nosvamos
• a otro lado, esoes...en el día de hoy. esoes.eso es lo quecuenta...”(GD5:14 o ver 0D5:12: “Yo es que
• creoenel cielo tomandovino y jugandoal dominéconunosamigos,elcielo...”

)

“...los amigoste los tienesque llevar y cultivar tú y eso es una labor del día a dia. Yo tengo amigos,
• verdaderosamigos,quemuchasvecesestamosya separadosunosde otrospero bueno,todavíanos seguimos
• sintiendoy hablando.Esohayqueconservarlodíaadía, los amigos...,un buenamigoestantoo másqueun
• familiar. ;eh?. Eso es unacosaquehay queconservary mirar. Por desgraciaahoraseva tan deprisay hay
• muchosamigosahora,peroson amigosdel bar o dc la barra...”(EM12:8)
e

Muchas mujeres, claro está, también mencionan y aprecian las relaciones con amistades,
sobre todo las que tienen una red familiar más limitada, tanto de cantidad de miembros como de
“calidad” en las interacciones (véanse algunos de estos discursos en el GD2). Pero los relatos
femeninos se centran más en las relaciones familiares que sigue siendo su red básica de actividad

• e interacción.Las mujeres más activas socialmente y las tendencias futuras (observables en las
• jubiladasde mejorposición)apuntanaun cambiofemeninotambiénen estesentidorelacional.
e
• .. . .nosvamosatomaruncafé,un pastelito.y despuésnosvamosamisa(- Por lamañanatambién).Es enlo único

quesenotaladiferencia...
• - Puesyo notengotantotiempo, esoespamla Quetienetiempoentresemana

.

• - Puesm tambiénhacescomoyo, quetevasde merienda

.

• - Los sábados!”(009:4yverGD2:12)
e
• 9.5.3.2.El vecindario ¿apoyoinformal o interacción ocasional?
e
• Avanzandola respuestadel enunciado,podemosdecir que las relacionesvecinales
• conformanunared de apoyo informal importantey cotidiana,sobretodo, eso si, en las zonas
• ruralese intermedias.La interacciónvecinal en los énclavesurbanostambiénpuedenser de
• apoyoinformal perotienenun caráctermásesporádicoy ocasional.Al igual quecomentamosen

el apartadoanterior,queremosresefiarla relevanciadel significadode las interaccionessociales,
• ir másallá del recuentoy frecuencia(cantidad)de las relaciones.YaBradbum(1969, en Setién,
• 1993:337)señalóque la forma de percibir las relacionessocialesdeberíaser tenidaen cuenta

paraevaluarlas mismas,RecordemosqueSetién(1993)elaboraun ámplio listadode indicadores
paraevaluarel entornofisico y social.Aunqueno secentraenlos mayores,no olvidamencionar
la relevanciade analizarel entornocreadopor el hombre en el que incluye, entre otras, las
relacionesamicales, vecinalesy pertenenciaa organizacionesy/o asociacionesvoluntarias.
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Ademásde conocer la frecuenciade relaciones, esta autora propone indicadores que nos
muestren la satisfacción, motivos, metas y aspiraciones en cuanto a las relaciones extrafamiliares
queincidensobrela calidaddevida dela población(véasePp. 338-345).

De forma general,las relacionesvecinalesentrelos mayoressuelenestarfeminizadas.Se
trata de interaccionescotidianasy más estrechasen los medios rurales e intermedios. Sin
embargo, en las zonas urbanas esta interacción es más superflua -aunque de cortesía-,
esporádica,ocasionaly parasituacionesextraordinariaso emergencias.Como vemos,segúnel
géneroy el entornodondese habitelas relacionesvecinalesentrelos mayoresdenuestroestudio
tienenuno u otro significado.De entrada,sepuededecir, queestetipo de interaccióneshíbrida,
a mitad de camino o “a caballoentrelo domésticoy lo público”. Estasingularidadbasadaen la
cercaníapuedesignificar desdeuna relación estrechade amistad (citada por las mujeresde
medios rurales, EM7, 0D7, GD9) o bien ser un “último recurso” en caso de apuro o
emergencia.El abanicode actividades,segúnsea la interacciónmás o menos estrecha,puede
abarcardesdeel simple saludode cortesíabastala más íntima amistady confianza,pasandopor
el préstamo-regalode alimentos,conversaciones,apoyo en accidentesdomésticos,intercambio
de llavesde reserva,participaciónenlasmismasfiestasy actospúblicoscomunitarios,etc.

Muchasveces,las relacionesvecinalesde muchosañosen los barriosurbanospermiten
el establecimientode unasrelacionesparecidasa las existentesen los mediosrurales,donde la
personase sientemás integradaen general,tieneposibilidadde comunicarse,de recibir ayuda,
vivir un estilo devida másrelajado,etc. encomparaciónconlos mayoresnivelesde aislamientoy
soledadde las grandesciudades(Diez Nicolás, 1996; GarcíaSanz, 1995, entreotros).De todos
modos, aunquelas relacionescon el vecindario suelen ser superfluas,en algunoscasoslas
mujeresdestacanel contactoconvecinascomounaimportantefuentede apoyosocialy afectivo,
lo queesprácticamenteinobservableen el discursomasculino.

Una de las ventajasde los asentamientosmedios(ya visto en 9.1.7.)esla “proximidad
relacional”, que se ve favorecidapor la “proximidadfisica (distancias“cortas” y cercaníade
servicios), en la que no suele necesitarsemedio de transporte.Las relaciones,incluidas las
vecinales, son más estrechase intensas.Por tanto, desdenuestroestudio se percibecomo los
mayoresde ámbitosruralese intermedioshan manifestadounamayorocupacióndel tiempo en
estetipo derelacionesextradomésticasque los mayoresde las grandesciudadesque señalanmás
soledad,en coherenciacon otros estudiosya citados(Cantor, 1989; INSERSO, 1995; García
Sanz, 1995, 1997; Saco, 1997). He aquí una de las principalesventajasde los entornosmás
pequeños,quelos propios mayoresseñalan:la mayorposibilidad -comodidady accesibilidad-de
relacionessocialesmás cercanas.

“si unanocheestánroncandoo escuchanun chillido acudentodosy alli enBarcelonadicen“itira!” (...)

M.- Acudenaquí..
(...)M.- (...)vecinapor ejemplo“toma un calabacín”..,puesya la he cortadoy paracenar (GD7: 12-13)

Entonceshablo contodo cl mundo,o seaque...,si estoyen casay. por la puertaveo que...,todasvienena hablar
comulgoy todashablanconmigo,ovo con ellasy, si voy a la tiendaa compraro a hacerla compra,esosilo hago
yo, todaslassalidasquehagoque hagoquevoy a la compra,pueseso,procurohablar(...) si no lo hicieseyo creo
queestaríamal (...) aneestáen Cáceres.y medice: “mamá. ;quéhashechohoy?”, y le digo: “puesmira, hesalido

.

lic habladocon ésta,he habladocon la otra, me he enteradodc esto, me han contadoesto. Mira, fulanale pasa
esto, tiene ésteproblema”(...) si le puedoyo solucionaren algo, si hay algunacosaque yo puedahacerpor ella,
aunqueno seamásqueeso,escucharla...”(EM7:3 y ver GD5:12)

Unaactividadcaracterísticadelas zonasruraleses“hacer/recibirvisitas” a la gente,sobre
todo a las personasmayores y/o enfermas. Lo singular es que se trata de visitas “no
programadas”,inesperadas.En las ciudadesestono es observable:hay queplanificar cómoir
a visitar a alguien,cuántotiempo seva a tardar,dóndeaparcar,avisarcon antelaciónpara
asegurarsede que despuésdel desplazamientose encuentreen casa...Las relacionesen el
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contexto urbano son más complicadas Hay que programar, incluso con días/semanas de
antelación, cualquier encuentro, cita o relación social con amigos o familiares.

..y yo decía:“ah, puesvoy ahacerleunavisita”, eiba asucasa,y sigohaciéndolosi hay algunaqueno saleen
— SemanaSantadigo: “ay, puesaesaseñorano la hevistoyo enmisani ha salido,puesvoy a ir averla a sucasa”,
• porqueyo mehecriadoÉl, cuarentay tantosañosy benacidoafli y todala gentemeconoce” (EM4:6 ó ver pa

EM1314:5:“Si quiereshacerunatertuliatienesqueirte al centro dondetetiras unahoracon el autobús

,

a porque sí llevastu cocheestásperdido, no sabesdondeaparcar,y si llegas a la otra parte,es decir, al
a autobús, necesitas otra hora para poder desplazarteen autobús y otra hora para venir. o sea que

prácticamentela tarde...” o ver EM11:6-7,009:9)

• Incluso “para morir” la cercanía de las relaciones vecinales (más frecuentes e
• intensas) en los medios rurales e intermedios es señalada como positiva y práctica. imeluso
• la muerte es una “actividad social”, un “rito popular y comunitario”. Pensemos que en estas

zonas no suele haber tanatorios ni crematorios. Puede observarse como los entierros
• constituyen un acto público (algo inobservable en las zonas urbanas). En primer lugar, el
• difunto permanece en el hogar durante toda la noche, al que van a velar los vecinos de la
• localidad. Al dia siguiente, se traslada el féretro (con el séquito de curas, familiares y
• amigos) de su domicilio particular a la iglesia, y de allí al cementerio. En cambio, en las
• ciudades, según algunos de ellos “te mueres y no se entera nadie”. En fin, tanto de forma
• cotidiana como en alguna emergencia que se presente la interacción vecinal en estos

contextos es muy apreciada. El entorno relacional suele ser más extenso en los entornos
• espaciales máspequeños (véase apanado 9.1.7.).e
• “en el veranonos sentamosal oscureceren lapuerta,en la calle, se sacala butaca,se sientaunaallí un

ratito, pasa unay la conoces,se raray charlascon ella. Y se pasade otra manera.A mí yo cuandovoy
• todas: “Ay, ¿cuándohasvenido,cuándohasvenido?” (...) muchasde ellas a saludarte,todaslas quepasan.

Me conocetodoel mundo...”(EMG:5)
(Y) peroesopasaen Alcoy ;eh

?

• - Arriba de tu casa ;quiénvive? [le preguntaa unparticipantede Alcoy)
- Puesno lo sé. creoquevive el hijo de un notario..

.

• - Se muereuno, alo mejorenelmismoedificio y ni se enteran,yesoenAlcoy ;eh?(- Sil. en cambioaquí
• yen Muro semuereuno dearribay te enterasenseguidaperoenAlcoy no...” (008:15-16yver 007:12)
e

En fin, las relaciones con el vecindario suelen caracterizarse por ser ocasionales y de
• cortesía. La mujer, quizás invierte más tiempo en este tipo de relación (sobre todo en

medios rurales e intermedios) pero aún así, y sobre todo en medios urbanos, el vecindario
• siguesiendo másuna “posibilidad”, un recursode apoyoinformal no siempreaprovechado
• (o rechazado) porque a veces es incompatible con la búsqueda del anonimato que se
• persigue, sobre todo, en las ciudades. Aunque no procede enzarzarnos en análisis sobre los
• espacios -más propios de la Sociología Urbana y Rural-, sí queremos mencionar, siguiendo

las ideas del sociólogo Cano (1990:149), que ciertos recursos (como por ejemplo, Hogares,
• clubes;asociaciones)puedencontribuir a reorganizarde modo diferenteel espaciourbanoy
• a generar redes de relaciones que tengan como base, entre otras redes, el vecindario.

e
9.5.3.3,¿Relacionescon los/asex-compañeros/asde trabajo?
De forma general, destacael cambio de relaciones extrafamiliares en esta etapadebido,

principalmente, a que cuando trabajaban las interacciones con los compañeros eran diarias ee
intensas y ahora son casí inexistentes. Con la jubílacion estas interacciones desaparecen y
aumentan las relaciones con otros amigos/as y miembros de la familia. Pero esta pauta es
aplicable a los jubilados varones, obviamente, no para las amas de casa que nunca han trabajado

remuneradamente. Sin embargo, también las jubiladas echarán en falta estas relaciones laborales

e
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perdidastantocomoposibilidadde“salir del hogar”como oportunidadde ampliarsusrelaciones
y actividades más allá del ámbitodoméstico.

Además de estas diferencias por género en cuanto a las relacioneslaborales,de nuevo,
aparececomoun factorclaveel hábitat. En las zonas rurales o intermedias los jubiladospueden
seguirmanteniendoel contacto con las antiguos compañeros de trabajo. Observamos la facilidad
en estaszonasde reunirsecon los amigos que son, muchas veces, ex-compañeros de profesión.
En el caso del GDSde empresarios, comentan que aún siguen reuniéndose con sus amigos, que
tambiénhan sido empresarios,“industriales”, dicen ellos. Además, dos de ellos pertenecenal
“Círculo Industrialde Alcoy” (con antiguo prestigioy tradiciónempresarialque aúnconserva)al
queacuden,generalmente,empresariosmayores. Veamosestasinteraccionesy las actividades
quecomparten:conversar,recordarpasadolaboral,pasear,tomaralgo,jugar a cartas,etc.

sc hablade todo peromás que nadade fútbol, porquetenemosun club que es patente,Alcoy tiene -

renombre...y allí hablamosde eso.Jugamosa las cartas,tomamosun aperitivo,enfin, quehay unatertulia,
y recordandotiempospasados,todoesoes muy bonito “tu te acuerdascuandoquedamoscampeones,¿sabes
quiénse ha ~ y de ahívienetodo (...).. el periódicoy... ir al bar, hacerunapequeñatertulia...
(...)- Ahora no hacesmásquebobadas:vas a desayunar,tomasun café, charlas...y todo son rollos.
(.3-Y a mi inc falta tiempo: por la mañanaapor cl pan,a comprar,y enseguidaacabode estoy estoypara
irme al Centrode Jubiladosy enseguidaa la tertulia (...) horay mediade tertulia...” (008:6)

Sin embargo,enlas ciudadesy zonasurbanasse harámásdificil y complicado-a veces
imposible-, este tipo de relaciones. Tan sólo algunas empresasde sectoresprofesionales
determinados(en nuestro caso, tenemosdiscursosde jubilados de CASA, Construcciones
Aeronáuticas,SA., de Getafe)o en colectivosprofesionalesconcretosquevinculan de algún
modo a sus “ex-colegas”de profesióno formación (en nuestrocaso, un profesorde EE.MM.
queperteneceala “AsociacióndeantiguosalumnosdeUniversidadde Salamanca”).En algunos
momentos,vemosquelosmayoresjubiladoshablande susamigos(véaseapartado9.5.3.1.)y de
lasinteraccionesconlos mismos,pero resultaquesus amigossonlos ex-compañerosde trabajo,
hantenido su mismaprofesión,o incluso han compartidola misma empresa,oficina o lugar de
trabajo(eselcasode dosparticipantesdel UDS,GDGy de algunosentrevistados).

estoy’ colaborandoen un masterde pediatría,dandounosseminarios~‘ tambiénestoyTescribiendocoíí un
compañeroun libro de historia contemporánea,queme lo ha encargadouna editorial...” (0D5:lO y ver
005:l3~ 0D6:l4ydiscursosdcl apartado9.7.3.1.)
“A- Mira, tenemosunafiesta...mi maridoes antiguoalumnode launiversidad,entoncesdesdequehizo las
bodasde plata menemos unafiesta anual. Cuando hizo las bodas de plata que las hizo él pues entonces
éramosmuyjóvenesy habíamuchísimagente(...)

entoncesla fiesta nuestrase reduce,ahoraha perdido mucho.pero hastaahora: hombre,en unas
conferencias,una lecturadcl actaanteriorparaverquemovimientoha habidode sociosy demásy unamisa
por loscaldosde lafacultad...”(EMISl9:9-1O)

Sin embargo,enlas mujeresestasuperposicióny coincidenciade amigos-compañerosde
trabajoes casi inexistente.Lasrelacionesde amistadfemeninasse construyeny hanconstruido
en otros conteMos(vecindario,por cercanía,ámbito parroquial,pe.). En algunoshombres,las
relacionescon los compañerosse mantienen,sobre todo en los primeros añosdespuésde la
jubilación. Perode forma general,las relacionesde amistad acabanlimitándosepor la cercanía
más quepor el trabajoanterior, del queal final acabandesligándose(sobretodo en contextos
urbanos).Pero,aúnasí, el trabajoes tan centralque incluso prefierenseguirjuntándosecon
“ex-colegas” del mismo puestoo sector. Aquí se denota, unavez más, la influencia del
trabajoanteriormásallá de la jubilación... Muchos se reúnenen los bares,en la calle, en el
Hogar, o en algunaasocíacion.
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—. “- (...) agrupaciónde jubilados que es de la empresa donde trabajábamos; al ser de la empresa donde
trabajamos y tenerunamediadecuarentaaños de servicio, unos con otros, pues ¿qué pasa?, que a la hora de
hacer una excursión, a la hora de hacer una reunión, a la hora de vernos en una comida que se haya
organizado, tal, pues Lodos nos conocemos, no todos tenemos amistad, pero por lo menos nos conocemos

— porque hemos vivido durante muchosañosbaioel mismotecho. (...) nos reunimos entre nosotros, cualquier
conversación que surja, pues todos tenemos el hilo de lo que es esa conversación porque es una relación

a mantenida durante muchos años y bajo el mismo techo” (GDI:4-5)

a

Hemos percibido una posible tendencia de los hombres a relacionarse algo menos con law
• familia, en comparación con las mujeres trabajadoras y las amas de casa. Parece que mantienen
• mientras pueden más relaciones intrageneracionales, con gente de sus edades (perteneciente al
• Hogar u otros grupos de amigos). Piensan que así son vistos como “carrozas’ por los más
• jóvenes y prefieren las relaciones con sus iguales; no sienten tanto apego a la familia y al mismo
• tiempo, tampoco se sienten tan “atados” u obligados como las mujeres a atenderles y a -
• permanecer, por ende, en e] hogar.
• Yahemos visto como la influencia de la andadura laboral que se ha vivido es decisiva. En
• cualquier caso, lo que está claro es que el trabajo remunerado proporciona la oportunidad de
• relacionarse con personas ajenas al núcleo familiar y este hecho ha sido señalado como una de las
e principales funciones que, desde el punto de vista psicosocial, cumple el empleo (Jahoda, 1987;
• Torregrosa, Bergére y Alvaro, 1989; Offe, 1992; Garrido, 1992; Serrano, 1995; E. Agulló,
• 1996; Crespo et al, 1998, entre otros ya citados). No obstante, las relaciones sociales que se
• mantienen en el lugar de trabajo son heterogéneas y es bastante probable que tanto la pérdida de
• las mismas como las consecuencias psico-sociológicas que podrían derivarse de dicha pérdida,
• dependan, en gran medida, del tipo de relación que se haya mantenido. En muchos casos tan sólo
• se constituían como sociogrupos(término tomado de la sociometría y dinámica de grupos), es
• decir, cimetnada sobre relaciones instrumentales, para realizar alguna tarea. Pero en otra se
• constituían comopsicogrupo,es decir, envirtud de relacionesafectivas,de la simpatía entre los
• miembros. La mayor parte de las veces en el contexto laboral un mismo grupo (departamento)
• puede constituirse tanto en sociogrupo como en psicogrupo al mismo tiempo. Es entonces

• cuando más se echarán en falta las relaciones laborales.

e Las relacionessocialesquela personamantiene en el lugar de trabajo pueden clasificarse,
• según Argyle (1992) en cuatro tipos, según el grado de proximidad que impliquen. Un primer
• tipo de relaciónes aquellaen la que se establece una amistad que transciende el ámbito laboral.
• Estetipo de relación se caracteriza por el alto grado de apoyo social prestado dentro del trabajo

y por las actividades extralaborales que se comparten. En un segundo grupo se encuentran
aquellasrelacionesen las queel apoyoy la cooperación entre los compañeros de trabajo sólo se
manifiestaenel contextolaboral. En tercerlugar, sesitúanaquellasen las que, apesarde queno
se establecenvínculos afectivosy de apoyo, predominaun sentimientode cordialidad en el
trabajo.Por último, estañan aquellas relaciones en las que el rasgo definidor esel conflicto y la
falta,deapoyo.De nuevo,conestaclasificaciónpodemosintuir quesegúnse hayatratadode un
tipo u otro de relación al jubilarse seecharán o no en falta las mismas28

La disminución del contacto con los/as compañeros/asde trabajo no parece tener, sin
embargo, una sensación de pérdida tan acusada para las personas jubiladas de estatus
sociocconómicomedio-alto.En algunoscasos,ello esdebidoa quesemantiene,de unaforma u
otra, el contacto con ellos, en clubs privados, asociacioneso en colegios profesionales, por

e ejemplo. A estenivel podemoscitar agrupacionesde Jubiladossegúnla profesióno sectorde
28

Por ejemplo, en el estudiomencionadode Agulló y Garrido (1996>, llama la atención que algunos/as
de los/asentrevistados/asde estatusmedio-bajo,sienten“pena’ por sus antiguos compañeros de trabajoque aún
no han podidojubilarsey tienenque estarsoportandolas pésimascondicionesdetrabajo.Estose relacionacon el
significado instrumentalhacia el trabajo, y la pocasatisfacciónque teníanhacia el mismo (véasecapitulo 7),
incluidaslas relacionescon sus colegasdeprofesión.
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trabajo (Agrupación de Jubiladosde Enfermería, AsociaciónNacional de Veterinarios
Jubilados,Asociaciónde Pensionistasde la CAM ColegioLibre de Eméritos,Hermandad
de PensionistasdelMinisterio de Conzercio,Economíay Hacienda, ete.), Herniandad de
Veteranos,viudasyHuérfanosde lasFuerzasArmadas,SECOTetc. Sin embargo,la tónica
común es que el hueco de los compañerosde trabajo es “sustituido” por relaciones
familiareso relacionesamicalesmáscercanas.

Esta posibilidad de asociacióncon los ex-compañerosde trabajo aún resulta más
infrecuente e improbable en los/as mayores de estatusmedio-bajo que no tienen tantas
posibilidadesde organizacióny encuentrorelacionadascon susprofesionesmásdesprestigiadas
y con poco nivel de asociaciónmásallá del trabajo.En algunasocasionesel hecho de que se
vuelva a ver a los compañeros,o a visitar la empresa,puedeser desilusionantesegúnalgunos
estudios(Kalish, 1991:168),puesel jubilado puedepercibir que su lugar ha sido sustituidopor
otra persona,tienen otro estilo, otras normas, nuevos roles y ello puedeincomodar al ex-
trabajadorque,enmuchoscasos,0ptapor desvincularsey no querermantenerel contacto.

La pérdidao disminucióndel contactocon las personasdel ámbito laboral no llega, sin
embargo,a afectaral bienestarde las personasjubiladas.Ello es debido, probablemente,a que
sonlas relacionesconla familia y con los/asamigos/as,-que, comohemosvisto, se mantienenen
mvel bastantesatisfactorio-las quecontribuyena cubrir ese posible “hueco social” y ayuda a
aumentarel bienestarpsico-socialde las personas.De cualquiermanera,hemosde mencionar
quea la “pérdidade relacioneslaborales”en estaetapase añadela dificultad de generaciónde
nuevasrelaciones,ya apuntadaen el apartado9.5.3.1.Los contenidosdiscursivosde los mayores
soncoincidentesen alabarel mantenimientode relaciones,pero tambiénreconocenqueen estas
edadeses másdificil haceramistades,hacer“nuevasrelaciones”.Por esoprefierenel entorno
dondesiemprehan vivido o mantenerlas relacionespasadas(en el caso de los hombreslas
laborales)enla medidadelo posible.

“Paralavejez¿conocercarasnuevas9 (GDS:16)
tevasaun sitio queno conocesy, enesasedadesnoes fácil empezara haceranústades,cuandounoes ovensí

.

en cualquiersitio y con cualquierate juntas...,peroya así,mayoresno, no lo veoyo.. (...) porquecogemosmanías
en muchascosas.(...) esocraridotey tú. ;qué?.sin embargo,cuandosois jóvenesesperasel momentode escapane

,

y tevasy no pasanada,..”(EMí 1:7)
“salir solono le compensaauno; notieneunoamistadesparasalirconunoy conotro. Y luegodespuésquecada
unoesdeunacondición,deunaformadeser(...)esmejorir cadaunoasuaire... (EMI5:4)

Varios estudiosson los que confirman la no generaciónde relacionesnuevasen estas
edades(Cano,1990:147y Ss.; Salvadó,1996:477,entreotros),A vecesni siquierase conservan
las que se teníanantes(las laborales).Muchos expertosrecuerdanque las situacionesnuevas
(relaciones, cambio de vivienda, etc.) produceninseguridade intranquilidad a los mayores
(SánchezHidalgo y Allendez, 1975:154),por lo que se acentúala reducciónde actividades
exploratoriasy nuevasque en otrasedadespuedenser másnumerosas.En muchoscasosse da
un procesode recogimiento(recordemosla tesisbásicade la teoría del Disengagemenr,de
Cumming y Henry, 1961; Henry, 1964), máso menosamplio haciala privacidady hacialos
ámbitosmás inmediatos,tanto espaciales(el propio hogar, la escalera-rellano,el barrio) como
relacionales(familiaresy vecinos). Se trata de un aislamientoterritorial, voluntario o forzoso,
pero aislamiento(a veceseste deriva en aislamientocultural y relacional), sobre todo en las
grandesurbes.

En fin, las relaciones familiares son frecuentespero no lo son tanto las extrafamiliares
queno cruzanel umbral del vecindario o de algunosamigos más íntimos. Las nuevasrelaciones
y los ex-compañerosde trabajono suelenhacercuajaren la gentemayor, aunquetambiénlos
jóvenesy adultossecentranen sufamilia, grupode amigosy compañerostrabajo/estudio,siendo
el asociacionismotambiénmuybajo.
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— 9.5.3.4.Actividadessocialesorganizadas:unaparticipaciónen auge.

El epígrafe9.3.2.3.versabasobrela participaciónde los mayoresa un nivel de mayor
a. implicacióny compromiso.Sin embargo,ahoradesarrollamoslas actividadese interaccionesmás
a esporádicas,informales, pero eso si, en el ámbito social extrafamiliar de organizacioneso

2

— asociaciones~. Aunquecompartenel mismocontexto,aquellaera una“participación” con todo
a el sentidode la palabra;ésta,sin embargo,puededefinirsecomo interaccióny asistencia“cuasiw• pasiva”,menosimplicada,puntualy menosformalizada.

• Es precisoaludir de nuevoal estudiodel catedráticode sociologíaGregorioRodríguez
• que haceun pormenorizadoanálisis de la participaciónsocialde los mayores.Nos ofreceuna
• reflexiónteórico-conceptualdel asociacionismode mayoresenrelacióna los discursosextraídos
• de su estudio. Desdeesta aproximaciónteórica (pp.35-48), nos introduce en los distintos
• campos,mediaciones,articulacionesy tipos asociativosbásicos(véansecuadroy esquemaen
• Rodríguez, 1997: 49 y 51-52). En los 4 campos que expone se incluyen distintos tipos
• asociativosbásicos:
• 1) Campomarginalpreasociativo:endogrupoasilar,endogrupofamilista,endogrupocomunalista

2) Campoprotoasocíativo:grupalismoludico, grupalismoconvivencíal,grupalísmoinstructivo
3) Campoasociativopromocionista:asociacionismoreivindicativo, a. educativoy a. cultural.

• 4) Campoasociativopersonalizaciónaltruista:asociae.mutualista,a. solidario,a. sociopoliúco.

• A travésde estosesquemasexplicativosanalizalos discursosde los mayoresrespectoal
• asociacionismo(op. cit. 35-106). Si nosfijamos, las dos primerasformas de “asociarse” es la
• participaciónque en esteapartadotratamoscomo más espontánea.Los dos segundotipos de
• asociacionismoya frieron tratados,en el casode algunosmayoresde nuestroestudio,en el
• apanado9.3.2.3. Además,siguiendoa este autor, la participaciónsocial no sólo dependedel
• marcoposibilitadory de la oferta existente,sino de las trayectoriasvitales, de la clasey del
• género(op. cit. 106-115).De entretodos los análisis destacala participaciónen auge,aunque
• aún determinada,de las mujeresmayores;la participaciónexclusivade las clasesaltas; la no
• asociaciónde los demenorestatus,y la tendenciaasociativadelos mayoresde estratosmedios.
• Aunquedesdenuestroestudio no podemosconfirmar, tal como haceel autor en su
• exhaustivoestudio,laspautasmásconcretasde asociacionismo(recordemosqueno eranuestro
• objeto de estudio), sí coincidimosen las tendenciasmás generalesya.comentadas.Todas las
• actividadescitadashastaahorapuedenrealizarsetantoenel ámbitofamiliar o con amigos;o bien
• enun ámbitomás social,extrafamiliar(comunitario,barrio,Hogareso Clubes,asociaciones).En
• esteámbito asociativo,comoveremos,serepitenalgunasactividadesqueya hemostratadoen
• apanadosprecedentes.Se ha mencionadoquelas actividadesrealizadasa nivel grupal generan
• efectosbeneficiosos: fomentan las relaciones,satisfacenla necesidadbásicade asociación,
• puedenserfrentede identidady equilibrio personal,fomentanla identificaciónsocial,elevanla
• comunicacióny disminuyenel aislamiento/soledad,sonfrentede desarrolloy solidaridadsocial.

Si todo ello lo reportabael trabajo anterior, ahoralos distintos grupossocialesque pueden
• promocionarestos beneficios psico-socialesson: los grupos de relación, grupos familiares,
• asociaciones,clubes,casinos,Hogares30,centrosrecreativos,peñas,tertulias,gruposparajuegose
e

29
Obviamente,sólo el tratamientodel nivel de participación en organizacionesy asociacionesdee mayorespodría constituir (y constituye, véasepor ejemplo el estudio de Rodríguezcabrero, 1997) un tema

ampliode investigacIónaún falto de másestudioy reflexiones.Aquí, sólo seavanzanunaspinceladasal respecto
asentadassobrelos relatosde¡os mayoresdenuestroestudioy de otrasaportaciones.

Llama la atenciónlos diferentesnombrescon los quese denominaa estoscentros:Centro de lae Tercera Edad, Hogar del Jubilado, Hogar del Pensionista, Centro Social para mayores, Salón de los
Ancianos, Cesa de la Tercera Edad, etc. Esto nosrecuerdalos múltiples términosempleadospara definir a
los mayores,puntoya tratadoen el capitulo 1. Hemos de recordarque no debenconfundirseestoscentrose
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de salón,gruposparaintercambiodeinformacióno discusión,etc. Aparentementeparecequeno
hay asociacionesde mayorespero no esasí la realidad. El problemapuedeestar en la poca
presenciasocialo el “poco mido” y alcance-presenciaemergente,peroqueaún no ha alcanzado
entidadsocialsuficiente-,queconsiguensusopinionesy actividades.Cabeseñalartambiénla casi
total ausenciade estudiosy análisis sobreel fiincionaniientode las asociacionesde mayoreslo
que es indicativo de su carácterincipiente. A pesarde esta ausencia,disponemosde la Guía
Directorio de Asociacionesde PersonasMayoresen Españaelaboradapor el lESERSO(1996)
y en la queserefleja la actividadde 2.899asociacionesdemayores31.Aunquelas actividadesde
las asociacionesson de diverso carácter,se puedeestableceruna tipología de organizaciones,
siguiendoal JINSERSO(ib., 16-17),segúnlas actividadesquerealizan.Las organizacionesson,
por ordende mayoramenorpresencia:

1) Asociacionesde ocio (actividadesrecreativas,deportivas,viajes,talleres,etc.),
2) A. dc caráctercultural (actividadesformativasy culturales: museos,cursos, exposiciones,etc. Sc
relacionancon Universidadesy otrasentidadesculturales),
3) Federacionesdeasociaciones(actúancomointermediarioscon los poderespúblicos),
4) A. profesionales(profesionalesjubiladosparaauto-apdarsea travésde actividadesvariadas.Suelen
estarapoyadasporcolegiosprofesionales),
5) A. vinculadasa sindicatos(defensadcl pensionistaen todos sus aspectos,pero principalmentede sus
pensionesy prestacionessociales),y
6) A. prestadorasde serviciosprofesionalesa gmpossocialesdiversos(profesionalesjtíbilados o pre-
jubiladosqueaportansusconocimientosy experienciademodogratuitoy voluntario)32.

Los datos del estudio del INSERSO que estamossiguiendo indican que hay una
asociaciónde mayoresinscrita por cada1.274 personasmayoresde 60 años,que comparado
con el índice generalde densidadasociativade la poblaciónespañola(una asociaciónpor cada
261,9habitantes)podemosafirmar queesmuy inferior. Otro datorelevanteesqueel 30,15%de
las asoelacionesse hallan en capitalesde provincia y el resto en otras poblaciones,aunqueen
Madrid ocurrelo contrario: el 60,73% se hallan en el áreametropolitana(ibidem, pág. 19-22).
Peroaúnesmássignificativo el númerodemayoresasociadosquerepresentanel 12,4%sobrela
poblacióntotalde mayoresde 60 años(de los 8.204.029de mayoresde 60 añossólo 1.019.057
pertenecena algunaasociacióndemayores).

SegúnBazo(1990:110),el asociacionismode mayoreses muy bajo: sólo un 14% dicen
haberacudidoen la última semanaa reunionesde asociacionesde mayores(aunquees mayor
que el asociacionismoreligioso y político, 12 y 2% respectivamente).Estaescasaasistencia,
como vemos, es una característicaobservadaen varios estudios,no sólo en España(Kutner,
1956;Harris, 1975;Bazo, 1990; iNSERSO,1996).Detodasmaneras,estabajaparticipaciónen
asociacionesno resultatanextremasi secomparacon el nivel de asociacionismode la población
general y si se tuviera en cuentaque muchos de los mayoresestán asociados,pero no a
asociacionesde mayoressino de todas las edadesy de otra índole (culturales,religiosas,p.e.)
Recordemosla cautelaquehay que aplicar al leerun porcentaje,cifra o discurso:siemprehay
variospuntosdemiraparainterpretarlos.

¿2
¿2

(más orientadosa actividadessocio-culturales)con los “Centros de Día”, Hospitalesde Día, o Residencias
cuyosserviciossonde caráctersocio-sanitarioy se ofreceotro tipo de atención.

~‘ Segúndatos del Registrode Asociacionesdel Ministerio del Interior hay 6.438 asociacionesde
mayoresinscritas,peroéstasse reducena 2.889porquesonlas que respondieronal cuestionarioenviado
por el INSERSO, tenían los datos completos y apuntabanuna actividad regular. El cuestionarioque se
aplicó pedía la siguiente información: datos de identificación, recursosy población objeto de su acción,
actividadesrealizadas,servicios prestados,programasejecutados,gestión de centros de atención a
mayores,actividadesde informacióny difusión y participación.

32 La mayor parte de asociacionesse denominancon el conceptode ‘asociación’ (68,4%) pero
otras se identifican con estostérminos: club (10%), hogar<6%) centro(2,15%) y otros (13,3%, incluidas
términosen otros dialectos:llar en Cataláno nagusien en Vasco)(INSERSO, ib. 17-18>.
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Siguiendoel estudiodel IINSERSO citado, en númerosabsolutosCataluña(137.968)y
— el PaísVasco(134.137)tienemayornúmerode asociadosmayores.PerosonNavarra,La Rioja
— y el País Vasco, las CC.AA. que tienen mayor población de mayoresrepresentadaen las
— asociaciones(36,5%, 32,2% y 30,6%, respectivamente).Generalmente,el 80% de las
— asociacionesmanifiestantenerun númerode sociosinferior a 500, lo queindica quese tratade
— asociacionesde ámbito local y de pequeñotamaño(ibidem, pág. 36 y ss.). A pesarde la baja
a participación,de todosmodos, sevislumbraunapresenciasocial,políticay económicacadavez

más relevante cuantitativay cualitativamenteen los países más avanzadosa nivel socio-
a económico,enconcretoenEspañadesdela Ley de Asociacionesde 1964 y desdela aprobaciónw

de la Constitución.Perola graneclosiónsepercibedesdefinalesde los años80 (64,9%creadas
desde1986 a 1995)~~.Paraconocerla evoluciónde esteasociacionismoen nuestropaís, datos
concretos de las asociaciones(asociadospor CC.AA., financiación, cuotas, actividades,
servicios,etc.)y demásinformacióndebe consultarseel estudio citado del INSERSO(1996),
pero queremosremarcarla necesidadde un análisis cualitativo de las actitudes,significados,
profrndidady alcancepsicosocialdel asociacionismode/paralos mayores. Otra crítica que

• podríamoshacersobreesteestudioesel no habercontemplado(ya en el propio cuestionario,
• véasepágs. 94-97) la poblaciónasociadapor géneroy por edadespor ejemplo, lo cual nos
• impidetenerestainformaciónquepodriasermuy relevante.
• A nivel internacional, hemos de decir que las asociacionesmás reivindicativas de
• mayoresse originanen EE.UU.,pueslas de carácterasistencialempezarona aflorar antesen
• Europa. La asociación“PanterasGrises” (Gray Panthers, creadaen 1971), se oponea la
• jubilaciónobligatoriay quierereformarlos sistemasde pensiones;ademáspreconizala coalición
• de jóvenesy viejos y el empleode métodosmilitantes (Alba, 1992:190)~~.Siguiendoen este
• plano, destacamosla InternationalSeniorCitizensAssociation,la Associationpoza’ le Defense
• desPersonnesAgéesen Franciay el CentreInternationalde GerontologieSocia/e,ubtcadasu
• sedecentralen Paris.Tambiéndestacamosla EURAG (Federacióneuropeaparael Bienestarde
• las personasancianas)en Suiza,la ASEC (Associationdeseniorsde l’Europe Comrnnunhtaire),
• la FÍAPA (FederaciónInternacional de Asociacionesde Mayores),la Red Europeasobrela
• marginaciónde personasmayoresen núcleosurbanos,AVISIVIU?NDI (con sedeen Barcelona)y
• la A..ARP (AmericanAsociationofRetiredPersons),quesegúninformaciónde IgnacioMartínez
• (sociólogodeUDP),cuentaconnadamenosque18.000.000 depersonasafiliadas.
• En España,probablementela primerafre el Sindicatde ve/lsde Catalunya (creadoen
• 1936)y desaparecidotras la GuerraCivil (Alba, 1992). Otrasasociacionesen nuestrocontexto
• españolpuedenser: la UDP (Unión Democráticade Pensionistasy Jubiladosde España),la
• CEAM (ConfederaciónEspañolade Asociacionesde mayores), el CONAM.A (Consejo

Nacional de Mayores)similar a los “panterasgrises” en España,CEM (ConsejoEspañolde
• Mayores).Tambiénfederacionesy asociacionesde ámbito autonómico,como por ejemplo la
• FATEC (Federaciónde Asociacionesde Tercera Edat de Catalunya que incluye 473
• asociacionesde mayores),la FOAM enAndalucíacon 358asociaciones,entreotras35.

• ~ La evolución de las asociaciones,segúnlos añosde su fundación,es: el 2% son anterioresa
• 1975, el 65% creadasde 1976 a 1980, el 19% de 1981 a 1965, el 30,7% de 1986, el 34,2%despuesde

1990(hasta1995, fechadel estudio),y 7,6%NC (véaseINSERSO, 1996:87).
Para un mayor conocimiento del Asociacionismo de Mayores consúltenselos siguientes

• documentos: II Congreso Nacional de Organizacionesde Mayores (realizado en 1995), III Congreso
• Nacional de Organizacionesde Mayores(FundaciónMaphre y FundaciónIndependiente,1998), el citado

INSERSO(1996),principalmenteen España.Véasebibliografía.
Con objetivos másconcretosen la defensade los mayoresen Españatiene una presenciamedia la

• ACOTE (Asociaciónparala culturay el ocio dela TerceraEdad), la CEATE (ConfederaclOnEspanolade Aulas de
• TerceraEdad), la FENIMA (FederaciónNacional e Internacionalde asociacionespara la culturay tiempo libre de

los mayores), o prestadorasde servicios profesionales,como por ejemplo SECOT o CONEX (Fondo de
CONnocimientoy Experiencia>.En el ámbito laboral, los departamentosde los sindicatosdedicadosa la defensa
delos trabajadoresmayores(UGT y CCOO.>y las asociacionesprofesionalesdemayores,etc.
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Podemosanticipar que muchosmayoresestánmuy activos e implicados socialmente
(algunoen GDI, en GD3, en GD2, EMS, EM4), peroestosno sonla mayoría.El pertenecera
asociaciones,como hemosvisto, no llegasiguieraal 13%,perola participación-algomás que la
pertenencia-,aún es menor. En las fichas hemos observadoun alto nivel de pertenenciaa
asociacionespero de los discursosse extraeun bajo nivel participativo general (participación
puntual, fiestas,folklore, religiosidad, ritos, pe.).No se debeconfundir estosdistintostipos de
participación.En nuestroestudio,encontramos,siguiendola terminologíadeRodriguezCabrero
(1997:169)distintostiposde entidadessegúnel significadodela participación:
- Asociaciones“reivindicativas” (defensaderechosdel mayor). Porejemplo,2 participantesdel
GD3 pertenecientesal departamentodemayoresde CCOO.
- Asociaciones“expresivas”(relaciónsocial,ocio, fomentointegración).Comointegraciónsocial
podemoscitar: asociaciónempresadondetrabajabano relacionadocon profesiónanterior (GO1,
CASA yjubilado dela EMiS 19). En cuantoa ocio: asociacionesfolklóricas (GD7, GDlO, GD2,
GD9), religiosas(GDI, GD7, GD3, GD9, GDlO, EM4, EM8), deportivas(GDS, GD6), o
clubessocialesprivados(GD8, GD5).
- Asociaciones “utilitarias” (servicios para el mayor). Sólo asistencia,como “perceptores”,
actividadesmáspasivasperoen Hogares,pe. Estetipo de partipación,más bien asistencia,es
común en nuestroestudio (GDl, GD3, GD2, GD4, EM2O, pe.) y mayoritario según otras
investigaciones.Destacaestaparticipaciónen los mayoresde nivel medio y bajo, y de formamás
acusadaenjubiladosqueenmujeresmayores.
- Asociaciones“normativas o cívicas” (compromisocon la cultura, necesitadosy sociedad
general), Requiere más implicación (GD1, GD3, GD2, EM8). Hemos observado esta
participación en ámbitos intermedio, mral o urbano, más que en grandes ciudades(véase
apartado9.3.2.3.y datoscitados).En fin, las estructurasdiscursivasde los mayoresestánen la
línea de lo comentado:pertenenciaelevada,pero pocaparticipación,y si cabe,se tratade una
asistenciapuntuale interesada:

Yo, alasAmasde casa.
- Yo también.
- Yo, a los Jubilados,pero nox’ox’ casi;elV? cuandohacenalgúnviaie o excursión..

.

- Yo también.
- Yo no soyde nada.”(GD9:6)

Veamosa continuaciónalgunoscontenidos discursivosrelativos a las actividadese
interaccionesen estoscontextos,Nos referiremosa los siguientesámbitos,por ser los que los
mayoresde nuestroestudiomencionancon mayorénfasisy relevancia:a) Hogareso Centrosde
mayores,b) Ambito parroquialy c) Otrasasociaciones/organizaciones.

a.) Hogareso Centrosde mayores.

Aunquenuestroobjetivo tampocoeraanalizarel funcionamientode estosespacios,
que requeriríade otras investigaciones,trataremosbrevementesus actividadesen cuanto
que forma parte del discursoy ocupaun tiempo determinadoen algunos mayoresde
nuestro estudio.Hay que remarcarque dentro de las prestacionesque se ofrecen a los
mayoresen relacióncon el ocio, los Hogares(23%) y las vacacionesorganizadas(16%) son
los másutilizados,aunqueparael casode los Hogaresobservemoscomo apenasla cuarta
partede los mayoreslo hanutilizado algunavez(CIRES, 1992). La revistaSesentay más
(n0 38, INSERSO, 1996:35) tambiénconfirmaque los serviciosmás utilizadosy conocidos
son,poresteorden,los Hogares,viajesvacacionalesy reducciónde tarifas.

Hemosde recalcarque los mayoresque acudena estos lugaresson una pequeña
parte,y ademástienen característicasdeterminadas.Según el CIS (rNSERSO,1995:104-
105) son varones y con un nivel de autonomíaelevado. Del 30% que acudena estos
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— espaciosel 42% son hombresy el 23%mujeres.Poredades,el mayoruso de estoscentros
— estáen los mayores“más jóvenes” entre 65 y 69 aflos. Pero las opiniones, desdelos
— mayoresde nuestroestudio,son divergentes.En el estudiode Agulló y Garrido (1996),ya
—. percibimosqueentre las personasde clasemedia-alta,la asistenciaa estos centros públicos -

generalmente-eramuypocofrecuente.Estosespaciosestánasociadosa la vejezy éstano suele
a tenerconnotacionespositivas.Hay algunaspersonasde estatusmedio-altoque expresanuna
a opinión claramentenegativa de los Centros de la Tercera de Edad y de las actividades
• organizadasparalas personasjubiladas.

En nuestroestudio,los mayoresde nivelesfavorecidostambiénemitenun discurso
de rechazo, percibiendo estos espacios como “ghettos”, lugares de reclusión, que
arrinconana los mayoresdel resto de la poblacióny ofrecenactividadesque tampocoles

• atraen.Tambiénmuestranun rechazohacia las actividadesorganizadas.Las actividades
• que seofrecendesdelos Hogares(viajes, fiestas,bailes,etc.) no les gustan,pero reconocen
• que algunossi que acuden“aunqueseaa tomaralgo, a leerla prensa,porpasarel rato...”.
• Prefieren,como vimos, sus actividadesde ocio particularesy “elegidas”. El rechazo
• haciaestosespaciosy actividadesaún llama más la atenciónsi nos fijamos en que muchos
• los critican de manerainfundada,no argumentada,porqueni siquierahan estadonunca en
• ninguno de estos lugares.La aceptaciónes mayor por partede los mayoresde estratos
• mediosy bajos.

e lo odio cordialmente,yo dela terceraedadno quierosabernada...Esqueademáses todomentira.Quees
un camelo..”(GD5:5-6)

• “- Bueno,yo, de momentodigo lo queno estánbien¿cómosellamanlos sitiosquesonparaviejos?
• - E.- HOGARES,HOGARES
• - Los hogares...
• (...)- Yo no hepisado enmi vida un hogarde esosy lo veoabsurdoy fuerade lugar..

.

- Es multiplicarpor cien un mismoproblema...(...)si en un hogarde viejos hay ahi cien personascon un
problemadeterminado,lo quehacenallí escontarsesuspenasy... y...

• (...)- Eso esunapolítica de gueto...Viajesparala terceraedad,hogaresparala terceraedad..

.

• (...)- (...) todo el mundotiene susdeficiencias,tiene sus.. sus limitaciones. pero claro!, si tú los limitas
• todavíamás,comodiceél. los metesenun aueto.puesentonceses peor...” (GD5:23)

e
• (...)- En las guarderíasesaso los hogaresesos(...) no hayquienentre,mal acondicionados..

.

- Perola verdadesqueno he ido nunca..

.

- Mal.., no hay nada...” (0D5:28-29y ver 0D3:21-22: es que loshogaresdel pensionistaestápensado
• paralo mismo,paraque la genteno protesteó ver GDlO:20)

• Junto a una elevadavaloraciónde las relacionesintergeneracionales,muestranuna
• demandade espaciopropio (adecuadoy elegido por ellos) y también de relaciones
• intrageneracionales,entresusiguales.

• - Ahora,paramuchaspersonasesun avíotremendo...tantoen unascircunstanciascomootras.Tu enun...
• enun pueblo..,concretamenteenun pueblo,o en unbarrio, quitasel hogarde jubiladosy estáshaciendoun

dañoa muchagente,a muchagente,queentreotrascosasno tienenel mismo criterio que tú. lo de gueto

.

• quevan a jugar, a reunirseconsusamigos,a contarsesusbatallitas. puesmuybien!,(

)

• - Si, perodaleuna alternativa...(...)
• (...)- Claro, no eselHogar...Es una ideaquehatenidola AsociacióndeVecinosdeallí...

- ... paraquevayatodo el mundo..

.

• (...)- Sí, si, sí, porqueel joven, desdeluego,al hogardel jubilado..

.

- No, al hogardel jubilado no entra.(.,,)
- Claro,el problemavieneporqueesunasociedadvieja conestmcturadejóvenes...”(0D5:23-24)e

• Hemosobservadocomoalgunosno acudena estosviajesorganizadospor“miedo” y por
no conocera nadie,por ausenciade relacionessociales.De nuevo resurgela relevanciadele
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entorno relacional sobre las actividades. En relación a las actividades“organizadaspara”
mayoresmuchoscomentan“irónicamente” la intencionalidadmalévolade las mismas:muchos
han tenido un mismo comentariosobrelos viajes colectivoscomo “una confabulaciónpara
cargarsea los viejos porquesomosmuchos”(GD5:5,EM15:6-7,EE2:14,pe.).

¿ycon quiénvoy si no conozcoa nadieni tengotratocon nadieasí de...?(...) ove uno tantascosasraras
porahí de quesi el autocarconlos la terceraedadhatenido un accidente,de Que si esto, de que silo otro

.

quesi ha tenidouna amistady lo ha metidoen casacomo a un vecinode aquí que lo robaronun ladróny
todasesascosasy te damiedo de todo, de teneramistadesy de salir y de todo.O sea,queno...(...) no soy yo
partidariode todasestascosas,desalir conextrañosporahíy andarporahí de eso...” (FMl5:6-7)

esoestáplanificado¿eh?eso... los viajes, las fiestas,esoes paracargarsea los viejos [Ríen.Hablanal
unisono). paralas pensiones!.Ahora los llevanal... con una solanera,un calor,a la 1 a la Alcazaba,luego
doscopasdecoñac,el baile. pum, pum.pum, y caencomochinches...”(GD5:5)

Sin embargo,otros aceptanestosespaciosy acudena los mismos con asiduidad.Pero
muchosson los que “pertenecen”a los hogares,estánapuntadosy paganla cuota, (EM6,
pe.) perono asistenseaporqueno les gustao por las distanciasquehay que recorrerpara
ir a ellos; estoúltimo sobretodo en las grandesciudades36.Tal como ya apuntábamos,y a
tenor tambiénde otros estudios,la asistenciaes mayorpor partede hombres,estatusmedio o
bajo, hábitatsurbanoso intermedios.Las mayoresque acudensueleser porque tienen pocas
relacionesfamiliares, están solaso porquevan con amigas(pe. algunasdel GD2). Algunas
hemosobservadoque se refugian en el “Hogar” huyendo del “hogar propio”, o en la
parroquiau otra asociación(p.e. jubiladaGD3, ó EM4). El nuevo“Hogar” o espacioal que
acuden,al menos,no es tan cerrado,se les tiene másconsideración,estánalgo másactivas,
haciendoalgo másque tareasdomésticas...El sentido que dan a las actividadesde ir al
Hogares distinto al de los hombres:los hombrestienden a ir porqueno sabenqué hacer,
por aburrimiento,por llenar el tiempo y huir del espacioprivado. Las mujeresque suelen
acudira estoscentrospuedeser debidoa queestánmássolasen casa,no porqueno sepan
qué hacery como pasatiempo,sino por encontrarcompañía,huyendode la soledad.Los
discursosy significadosson bien distintos. Perola tónica comúnes pocaasistenciay, menos
aún,participación.Pareceque se vislumbra un discursoalgomás esperanzadory positivoen
aquellasque tienenalgunasactividades“de puertasafuera”.No sonlas mujereslas que más
asistenaestoslugares,peroparecequelas quevan se muestransatisfechas.

En fin, los discursosmás positivos respectoa los Hogaresalabanlos servicios y
oportunidadesque allí encuentran:ambienteagradable,relacionescon gentede su edad
(conversar, tomar algo, jugar a cartas, etc.), comida-bebidaeconómica, servicios de
peluquería,podología,viajes organizadoseconómicos,etc. Portanto, el significado que se
otorgaa las actividadesde estosespaciossueleserde “practicidad”, porcomodidady por la
amplia oferta de servicios -generalmente,más económicos-. De nuevo la faceta de
“receptores”de serviciosy actividadespareceque predominasobrela faz másexpresivay
organizativaque los mayores podrían aportar en estos lugares y en cualquier espacio
público (véase Agulló y Garrido 1998c -sobre el estudio citado de 1996-, donde se
desarrollaronlas actitudesde los mayoreshaciaalgunasprestacionessociales).

La dedicacióna algunasactividadestras la jubilación, como vemmoscomprobando,
resultaser uno de los motivosparaunamejoradaptacióna estenuevoperiodode “no trabajo’.
Si ademásde invertir el mayor tiempo libre en otras actividadeséstasvan acompañadasde un
aumentoen las relacionessociales(como ocurreen estosHogares)estosueleser señal de una

_________________ 0
36 Veamos los discursos del matrimonio entrevistado(EM1314) que perteneceal Hogar del

Pensionistade FranciscoSilvela y al de Chamartin,perosin embargono acudeny no salenmás por no
encontrarsecercade su domicilio. Sin embargo reconocenque en ciudadesintermedias(cuandovisitan a
sushijos) se hacemáscómodoel trasladarsey, por ende,relacionarsey salir de casa.
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vivencia de la jubilación positiva. De nuevo, resaltemos la posibilidad de encuentro
intrageneracional,dereunirsecon el grupode “pares”,y su importanciano sólo parala necesaria

— re-construcciónde la identidadtrasla jubilación sino paraunamejorcalidadde vidaquepuedeir
—~ de la manode un entornosaludabley de la identificación con el grupo de iguales(ver pe.
— EMI2:6: “...son conocidos...cantany bailan... (se llaman) ‘los Artríticos Reunidos... son
a mayoresperomajos...).

Por tanto, encontrarnosdosformasde asistira Hogar:unamás implicada(organizando
a actividades,pe., véaseapartado9.3.2.3.),o de forma “receptora” de servicios y actividades
a’ (jugara cartas,pasarel rato, conversar...).Estaúltima más pasivaes la habitual. El hogar es
• percibidocomopasatiempo-entretemientoo comoespaciodondeuno puededesempeñaralguna
• actividad relevantey con sentido de autorrealizaciónpersonaly social. Pero otro punto
• criticable de estosespacioses la falta de actividadesy serviciosque ofertan,por ejemplo
• cursosatractivosparalos mayores.Peromuchasvecesestacrítica también es infundada
• porqueno llegan a un acuerdosobresi falta ofertade recursoso en realidadesque están
• desinformados,desincentivadosy tienenopinionesbasadassobreprejuiciosmásque sobre
• un conocimientocerterode los mismos.

“H.- (...) paralos mayoresno es.no hayoportunidadestampoco...A un mehubiesegustadocuandomejubilé, cone 61 años,aprenderinglésy aprenderinfonnáticaQl.-Perosi hayenlos Hogares), no lo hay!
• H.- ¿Quéno? puesel otrocha recibíunacartay...
• H.- Puesyo no he recibido naday estoyenel Hogarde la ComunidaddeMadrid, en el de la Cajade Ahorros,y
• ¡no haynadadeeso!
• H.- Puesyo recibi el otro cha...conunaseriey unacantidadde cosas.vdeoficios...Que hablade todo de todo!. Yo
• no sési eracartadelanintmniento.pero habíadeaprendizajeparatodo..

.

H.- Seguroque enla Casade la Juventudsi hay...
• H.- Queno, queacércateal HogardeLa Luna,y allí lo hay, hay de todo.
• (fil- Y haydetodo. Yo tengoun amiguetequeestáestudiandoun pocodeimprenta...”(GD4:7-8)
e
• b) Ámbitoparroquial
e
• A] igual queobservamosdostiposdeparticipaciónen los Hogares,aquíal menosse
• perciben dos significados en cuanto a las prácticas en el ámbito parroquial: 1) como
• “oyente”, asistenteo participantepasivo de las misas y demáscelebraciones;2) o bien,
• como participantecon una mayor colaboracióne implicación. Estaúltima participaciónya
• ha sido tratada. Ahora vemos la interacción y actividad “menos continuada”pero más
• generalizaday “representativa”de los mayoresen esteámbito.
• Se tratade actividadesde caráctermásritualista, espiritualy/o religiosas.Recordemos
• la definición de religión de Durkheím (1912/1987:42),“es un sistemasolidario de creenciasy
• prácticasrelativas a las cosassagradas(...), creenciasy prácticasque unen en una misma
• comunidadmoral, llamadaIglesia, a todos aquellosque se adhierena ella”. A pesarde la
• tendenciaa la secularizaciónde los últimos años,la religión sigue desempeñandouna fUnción
• psico-sociológicarelevante,sobretodo para los mayorescuya socializacióny educaciónfUe
• determinadaporel predominiocatólico.La religión hoy tieneun caráctermenosoficial, más‘a
• la carta”,pero siguecumpliendootrasfUnciones, comopor ejemplo: ayudaa paliar la soledad;
• generaredessocialesde interacción,aportacohesióny disminuyeel conflicto social (función
• integradora);ayudaa obtenermayorcomprensiónde los acontecimientose interrogantesvitales

(antela muerte,pe.);aportaunagulade valoresparavivir en sociedad,etc. Tomandolas ideas
• de distintos estudiosos(Weber, 1921/83; Luckmann, 1963; Matthes, 1971; Berger, 1971;

• FOESSA, 1976: Mardones,1985,DíazSalazar1989; Orizo, 1983; CIS, 1984; E. Agulló, 1994)

destacamos,paranuestrocaso,la fUnción integradora, función legimitadoradel orden socialy
• fUnción desocializaciónquela religiónaporta.En todaslas personas,y enlos mayoresaúnmás,
e
e
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sepercibeesanecesidadde trascender,de creer,decomprendery explicarel mundo,quepuede
encontrarseen unau otra religión.

Aunqueno existenmuchosestudiossobrela religiosidadde los mayores,si se puede
avanzarquelas fUnciones anteriormenteenunciadas,de uno u otro modo, puedenentresacarse
de los discursosde los mayores.La religión puedeanalizarsedesdesus manifestacionesy ritos
(cuantificables,denominado“religiosidad o prácticas”)o desdelas creenciase ideas(dificil de
medir, actitudes,valores,nivel mássubjetivo). No repararen estadiferenciasuponedesconocer
lo básico del fenómenoreligioso tan complejo de analizar. Setién (1993:369)señalacuatro
dimensiones(queincluyen 13 indicadores)parael análisisde la religión: identificaciónreligiosa
de la población, creenciasreligiosas,prácticasreligiosas,actitud hacia la Iglesia Católica. La
mayor parte de los estudios de Sociología de la Religión han centrado su atención en la
cuantificaciónde la prácticasy asistenciaa ritos olvidando, así, el enfoque cualitativo y el
significado y valoración hacia los mismos. No se trata de medir ni cuantificar, pero si
realizaremosun rápido acercamientoa algunas manifestacionesreligiosas, mejor dicho al
significadoquele otorgan,porquehanocupado(y ocupan)buenapartede su tiempodiscursivo
y vital.

Según Bazo (1989:136), el 12% acudetodos o casi todos los días a la iglesia. Pero
siguiendo a la misma investigadora,las variablesocupación, origen y sexotienen más poder
explicativo que la edad en si. Si bien con el aumentode la edadla religiosidad asciende,se
produceun descensoen edadesmuy avanzadasdebido al nivel de saludy dependenciacreciente
de los mayores(Blazery Palmore,1976; en Bazo, 1990:138).En virtud de varias consultasy
observacionesse confirmaunamayorreligiosidad(tanto en el nivel de las prácticascomode las
creencias)en los mayoresen comparacióna los jóvenes (con los adultos no habria tantas
diferencias). Según la EncuestaGIRES (1993), destacala frecuenciacon que se realizan
actividadescomo rezar (32% de los mayores)o asistir a la iglesia (30%). Las actitudesy
prácticasreligiosasde los mayores,sobretodo de las mujeres,sonmuy distintasde las de otros
gruposde edad.Vemos como sólo el 4% (Del Campoy Navarro, 1981:29) se declarabanno
creyenteso indiferentes.Estedato probablementeha cambiadoen la actualidad,pero debemos
tenerpresenteque el procesode secularizaciónafectamenosa los mayoresa los que ha llegado
un poco “tarde”. De todas maneras,con esto que estamosdiciendo no puede quedarla
impresión de que todos los mayoresrealizanestetipo de actividades,y ademáslos que las
realizansuelenlimitarse a una “acción pasiva”, de asistenciaa actos como espectador.Sin
embargo,si el nivel asociativodelos mayoresesbajo, podemosdecirquea titulo parroquialo de
carácterreligioso estábastantepresentey no estanínfimo como en otro ámbito (pe. político).
DetodasmanerashabriaquehacerestudiosmásprofUndosparacontrastary conocerlos pocos
datosexistentes,muchasvecesfUndamentadosenestereotipos,sobrela participaciónreligiosade
los mayoresenrelacióna la poblacióngeneral.

Releyendolas transcripcionesque hasta el momentohemos plasmado,habremos
observadocomo muchasexpresionesqueutilizan los mayoresestánteñidasde estecarácter
religioso. Esto puedeser debidotanto al arraigode suscreenciasreligiosascomo al sentido
cultural y social -no religioso-que han adquiridoestasexpresionesen el lenguajeno sólo de
los mayores,sino en la poblacióngeneral.Algunasvecesno sonmásquemerasexpresiones
ancladasen el habla cotidiana, pero otras escondentras de si determinadascreencias
religiosas.Podemosdestacarlas referenciasreligiosas,concretamenteaclamandoa Diosy/o
Virgen, cuandohablande su fUturo, de la muerte,o serefierena algunaexperienciaespecial
(positiva o problemática) actual o fUtura. Esto son sólo algunos ejemplos, pero sus
discursos-sobretodo los femeninos-,estánplagadosde estetipo de frasesy expresiones:

“muchasvecesqueestoydisgustaday digo “CristoBendito, quépenasertansola”..” (EM17:7)
exameny aprobó,sacó el segundoy ahiestátrabajando.¡Un milagro deDios!.” (GD2:6)

- ... Bendito seaDios (...), madreluía!, ni... ni agarradosdelbrazo, eh!” (GD2:20 y ver GD2:31)
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hemosdedar graciasa Diosde quetodo lo quequeremos,lo tenemos..”((11)9:3y 96 13)
.. y graciasa Dioshecolocadodoshijos, hoy los tengocasados,estoyconmi mujer...” ((11)3:3 y anexo)

Deentrada,hemosde decir queacudira misa(y otros actosde culto comunitario)
a’

— tambiénha sido una de las actividadesqueha ocupado(y sigueocupando)el tiempode los
z mayores(sobretodo de las mujeres)con mayor asistenciaen los díasfestivosdel calendario

litúrgico de la religión católica a la que casi todospertenecen(ver 9.1.). La mayoríade la
— gente de edad declaran(segúndatos de distintos estudios)haber sido y seguir siendo
• “católicospracticantes”,aunquesi bien podríamosestablecerdistintosgradode “prácticas”.
• Sin duda, las mujeresmuestranunamayor “religiosidadpráctica” en estesentido37.Es el

grupopoblacionaldondeseencuentranla mayorpartede los practicantesen la actualidad,
aunqueno todaslo seany paracadaunatengaun sentido.

• La misa dominical u otras ceremoniasreligiosas (procesiones,rezos, entierros,
bodas...)han marcadoel ritmo de las fiestas,y tambiénde los díaslaboralesdel pasadode

• los mayores.Las campanadasde la parroquia-sobretodo en las zonasrurales-,anunciando
• el inicio de cualquiercelebracióncomunitaria(campanadasde muerte,pe. comunicandoel
• entierro de un vecino), representan(aún hoy) muchasde las actividadesque los mayores
• realizaban(y realizan)en comunidad.

• “. . el fin desemanatecentraun pocoel queeresde costumbres,máso menos,religiosasy entonces,el hechode ir
• a misavatecentralasactividadesquerealizasel domingo.” (EM3 :8)
• “H.- Yo, parami, es igual lunes,martesquedomingo,quesábado(H.- El sábadoa misa),el sábadoa misa
• quediceestehombrey despuésya puesconla familiay les invitas..,” (GD7:9)

Empero,algunasde estasprácticasreligiosasestánadquiriendomásbienun carácter
folklórico-cultural, coherentementecon el procesode secularizaciónapuntadoal principio.
Detengámonospor un momento a pensarhasta qué punto la SemanaSanta, las fiestas
patronales,las celebracionesde los sacramentos(...) han perdido el caráctermásreligioso
que las flindamenta y están adquiriendo otro carácter(a veces superpuesto,más que
sustitutorio)másseculary eminentementesociológico.Por ejemplo,paramuchosmayores,
sobre todo mujeres, estas actividades(misa, novenas, rezos, etc.) es un hábito, una
costumbreque da sentidoy organizacióntemporala sus vidas. Para otras, es una forma
“digna, bienvista y considerada”de relacionarsecon otraspersonas,e incluso, de huir ye salir de su domesticidad.Otras, sin embargo,le otorganun caráctermástrascendentala este
tipo de actividades.La mayorparte,pensamos,mantienenuna superposiciónde significados
al unísono.

• “. . rezandoel rosarioporla tarde,a lo mejorrezo3 6 4 si!, si nomegustaeso...” ((11)9:3)
• “- (...) un café,unpastelito,ydespuésnosvanosamisa...”(0D9:4yver17)
• “M.- Yo tambiéna esas. de esassomostodos!, la Virgen, el Cristovía Aurora

.

• M.- Y al CorazóndeJesús

.

M.- Y a la Virgen aún vagolo demi marido..,y al Cristo.Lasmujeresa la Virgeny los hombresal Cristo

.

M.- A ver si nos regalanalgúnotro santoqueno tenemos...”((107:9-10)
• “ . . ahorame han buscadoparalo del IV Centenariode las Reliquiasde SantHipólit, es decir, quien me
• buscame pilla.
• (...)- Yo tambiéna los Jubiladosy tambiéna un ampodematrimoniosdela ¡jarroquja

.

• (...)- Todos yo creo que tambiénpertenecemosa las asociacionesde San Hipólito y de la Virgen ¿no?
• (01)10:20 y véase(11)9:6,p.c.)

• ~ Véase E. Agulló (1994>, E. Agulló y MS. Agulló (1996), que aunqueno realizan un análisis
específicosobrela gentemayor, siseconfirma (en relación a otros estudios)unamayor religiosidad en las

• mujeresde todaslas edades.Según el CRES(1992) las actividadesreligiosasson doblementefrecuentes
teniendo en cuenta la religiosidad de la población general, en las mujeres que en los varones. La
“feminización” de la religiosidaden todasla edadeses confirmadaporvarios estudios(Riley y Foner,1968;
Bazo, 1990,Agulló, 1994, entreotros).
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Observamoscomo la participaciónen asociacionesreligiosaso folklóricas es más
característicade los mediosruralese intermedios(o en barriosurbanos,en Getafe,pe.) que
en las grandesciudades.Muchosson los que “pertenecen”,pero sólo “pertenecen”,aunque
ello no implica que participenactivamente.En cualquiercaso, en los asentamientosmedios
pareceque seobservamayor vida comunitaria(extrafamiliar) que en grandesurbesdonde
estámáscimentadala soledady el individualismo.

O
c) Otras organizacionesy asociaciones

Muchosmayoresson los que asistena las actividadesya organizadaspor estetipo de
asociaciones.Pero,en general,son los de menor nivel socio-económicolos que más aprecio
muestranhacialas mismas.En coherenciacon el apartadoen el quehemostratadolos “Hogares
y Clubesde mayores”los jubilados de estatuasuperior, y sobretodo los de grandesciudades
(pe. participantesdel GD5) sonlos que másrechazomanifiestanhacia estetipo de iniciativas
comunitarias.

Recordemosquela Política, enmayúsculas,tambiénesun áreade actuacióny expresión
necesariaen las personasque quieren ser partícipes de los asuntossociales,comunitarios,
públicos,quevan más allá de los interesespersonales.A pesardel individualismocomo valor y
actitud generalizada,el sentimientodeciudadaniay la participaciónsocio-política(participación
y actitudescívicas) tiene un significado relevanteen las personas,incluido, claro está, los
mayores.En esteámbitopolítico, observamosen los estudiosconsultados,quela participación
de los mayoressiguesiendo,al igual queocurreen otros gruposde edad,muy minoritaria. Pero
este bajo nivel de participación se puede contemplardesde dos puntos de vista: la baja
participaciónde los mayoresescoincidentecon las bajascotasde participaciónde la población
general;y este bajo nivel de prácticasno sólo se limita al ámbito político, sino que el bajo
asociacionismoes similar en otras áreas(recordemosque sólo el 12,4% de los mayores
pertenecea algunaasociación,y sólo el 2% participaactivamenteenellas.INSERSO, 1996)

Estaparticipaciónincluye distintasactividades:voto, apoyoa los partidos,pertenencia-
afiliación a los mismos, asistenciasa asambleas-reuniones,etc. Entrandoen detalle, hemosde
decir, quetan sólo un 2% de los mayoresdeclaranasistir con frecuenciaa reunionesde algún
partido político (Bazo, 1990:110). Por tanto, la abstención y apoliticismo es la nota
predominanteen los mayores(Del Campo y Navarro, 1981:29-30), siendo un 38% el que
declarano sabero no contestara las preguntassobre “participación política”, y un 20% se
declaranapolíticos o se abstendrían.La tendencia del voto aparececon un claro sesgo
conservadorrespectoa las inclinacionesdel resto de la población;pero se trata de un tamiz
conservadorcarentede extremismo. Según análisis de Bazo (1990:141), los estudios no
confirman tal imagensesgadade conservadores(Genny Hefuer, 1972) sino que los mayores
másbientiendena adoptarposicionesde centro(Justel, 1983:231).Muchasveceslas diferencias
se establecenen cuantoa la edad,cuandoen realidadsedebemásbien a variablescomoel nivel
educativoy la ocupaciónquepuedenhacemosentenderdeformamásclarala inclinaciónpolítica
queno la edad.

El que sean más activos, más reivindicativos (en este grupo) dependetambién de su
pasado,ideologíay nivel de concienciasocialpasaday actualrespectoa los mayores“como
grupo”. Esta idea de “colectivo de mayores” o de “identidad generacional”no pareceser
aceptadapor los mayoresqueprefierenidentificarsecon otrascuestionesantesque con “otros
mayores”.Este tipo de puntos apenassale en los discursosregistradospara este caso. Dc
cualquiermanera,es en los discursosmasculinosdondeencontramosmás alusionesa temaso
preocupacionespolíticas, que suelenser aquellosqueya anteriormenteestabanpreocupadosy
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—. concienciadospor estascuestiones.En ]asvoces femeninasno encontramos(sirviéndonos,de
—. nuevo,de lainformática)siquierala palabra“política”.

. . los que hemosvivido una vidamuy intensa,sobretodoen la política y en la cuestiónsocial y eso,pues
— oye nosgusta...por lo menosa mi me gustapuesrecordarlas cosasantiguas...”(01)5:6)

“ . ..y la políticadeahorano esla políticade hacetreintaaños(- No, no, no.) que antesno sepodíahablar
a depolítica y ahorasuperhablamosdepolítica...” ((11)5:10)
a ‘¶1.- (...) otrasvecesme voy a reunionesde cosas,de acontecimientospolíticos, por ejemplo el domingo
w

estuvimosaquí en la PlazaMayor, a reivindicar las 35 horas (...) de cosasde politiquilla. cosillas de
vamos!a mis añosya no puedo,antesluchétambiénun poquillo cuandoempezamoscon las cuarentay

• cuatrohoras,cuandoalcélebreCamacho...”((11)3:13 yver003:6y]], 9.7.3.1.o anexo)

• Peroen general,pareceque hay una reticenciaa hablarde política, y sí surgetambién
• encontramosunacríticahaciala política engeneral,como si de algopeligrososetratara.Quizás.
• debidoa los vaivenespolítico-sociales,sobretodo ala represiónpolítica y la inexistenciade la
• democraciaquehansoportado,se muestranun tanto escépticosantela mismay ante cualquier
• tipo de participaciónque adquiereuna representaciónnegativaparaalgunosde ellos. El hecho
• de que cuando preguntábamos,para rellenar la ficha individual si pertenecíana algunas
• asociacióny contestaran,avecescon rotundidad-enfado,“no, no, yo soy independiente..,no me
• ha gustadola política” da ideadel rechazogeneralizadoaestarafiliado a algúnpartido,sindicato
• o asociación(exceptuandolos más implicados,ya referenciadosen el apartado9.3.2.3.).Este
• escepticismo-hostilidadpuedeentenderse,quizásporquelate el temorpasadode lo que suponía
• definirsee identificarsecon algunaideologíaen concreto.O quizásno quieren“estaratados”a
• nadaporqueya sehan visto demasiado“obligados” en sustrabajosde los que no han podido
• huir ni en las peorescondiciones.Quizássesuperponenestosdiscursosenunou otro sentido.

• “J.- Así me gustaríapasarmuchosratosa mí, muchomejor quehablardecosasde política,y de fútbol y de
• todoeso,no sédeideologíasy, paramí, estoes lo másgrandequehay.” ((11)6:11)

“(...)Pero siemprehabráalgunapersonaque serámásfolloncra, quele gustametersedigamosen política,
le gustametersecon..,perovesla teley dices (0010:9)

En cuantoa] ocio y viajesorganizadosparamayoresson bastantedenostadospor
los mayoresde capassocialesmás altas. Sin embargo,son alabadospor las mujeres,de
estatusmedio y bajo, y tambiénpor los jubilados de las zonasruralesy de menorestatus.
Estasactividadessepercibencomo una oportunidadde salir y “conocermundo” de forma
económica:de otro modo no podríancon las bajaspensionesque tienentodasellas (y los
menor estatus).Son apreciadospor la generalidadde mayoresde estratosmedios que

• disfrutan(muchosporprimeravez) del placerde viajar y conocerotros lugaresdiferentesa
su tierra natal.Portodo ello muestranun discursomuy positivo y satisfactorioen relacióna

• las actividadesde ocio programadasbien desdeel IMSERSO,desdeel Hogaro Centrodee
mayoreso desdecualquierotro organismoo asociación.

• “en lugarde pedirsólo ir a bailar a Benidorm. Tú vetea bailardondetedé la ganay, te repito,y con jóvenes,
• hombre,y conviejosy con medianos.No teclasifiques,¿eh?,esoes ten-ible... (...) Ahora, cuidadolos quetengan
• pocoespíritu;ha ido muybien, haidomuy bien el INSERSO,porquesi tienespocoespíritu,pueshombre,aunque
• sea“borreguilmente”.con sólo vieiecitos.teestánespabilando.Por esote digo que todo lo que te digatiene una

partepositivay una partenegativa. Yo hablodesdemi, como todo el mundo,y entoncesyo, para mi esome
clasificaentre los viejecitos y no me austa.No porque no lo sea, sino porque no me gustan las etiquetas...”

• (EM3:15 yverEMl2.]0 Demasiadosviaies, yo creoqueahi, es cierto quetambiénsegastandinero (...)

• lo hacenlos políticosporqueesoesun voto a favor...”)

• “- Yo a la Filá, a losJubilados,casi todoslos añosvoy al viaje estequese hace8 díasa Benidorm he ido 3
• ó 4 años,y a Mallorca tambiénhe ido conello..

.

- Tambiéna los Jubilados,esteaño sevandosautobusesaBenidorm
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(...)- Yo estuveen febreroen Mallorca...” (GD10:20)
Hemos estadoen Gijón (...)Y otro día.., otro año fuimos a Lisboa (...) y pagamoscinco mil y pico

también (GD2: 15-16y ver GD7: 11, EM2O, p.c.)

Alaban los viajes organizadospor asociaciones(p.c. UDP), pero critican, por
ejemplo,los viajesde un solo día que suelenser para“venderles”algo; estánhartos de que
lestimen y seles tomecomo “ignorantes”.Segúnestudiossobreconsumo(OCU, 1998). los
mayoresson la poblaciónmás timada con productosque supuestamenteofrecenmayor
calidadde vida (ver pe. GD7:20).

Si bienhemosdicho quelas mujeressonlas quemenos“salendel hogar” paraacudir
a estas asociaciones,hemos de decir que son una minoría en auge y respecto a sus
antepasadassu nivel de participaciónsocial (aunqueseacomo “receptoras”aún) es el más
elevadode la historia de la mujer mayor. Recordemosque tradicionalmentehan estado
condenadas-aún másque hoy- al espacioy actividadesdomésticos.El espaciodoméstico
(con las tareasqueimplica) eraequiparadoal espacioprivado.Estasmujeresno han tenido
privacidadporque lo doméstico, paradójicamente“privaba” de individualidad, libertad y
privacidadindividual, que no ifiera orientaday/o entregadaa los demás.Estepistoletazode
salida de las mujeres más mayores del hogar ha sido posibilitado en parte por el
florecimientode determinadasasociacionescomopor ejemplolas organizacionesde “Amas
de casa” y viudas. Sonespaciosque las mujereshan encontradoabiertosparauna nueva
posibilidad de participación extradoméstica,con oportunidad de aprender,de viajar, de
relacionarsemás allá del umbral de la puerta del hogar (véaseGD’7:9 ó GD2:10, ya
mencionados).

Resumiendo,podemosdecirqueencontramosdostipos de participaciónen las mujeres:
a) haciala familia y en el espaciodoméstico(la mayoría)y b) en asociaciones(minoría). Pero
hemosde aliadir, quecuandolas mujeresparticipanen algo parecenmás implicadas,o al menos
así lo reflejan en sus discursos: mayor entrega, primeras responsablesde los problemas
familiares,voluntarias,etc. En general las mujeresparticipanmenos que los hombres,pero su
contribución-aunqueinvisible- cuandoseprestaparecemás intensae implicada quela de ellos.
Son las “cuidadorasde la sociedad”,acostumbradasa dar (servicios, cuidados,su tiempo) sin
esperarnadaa cambio. Las amasde casa(mayoresy jóvenes)han sido (y son) un ejemplode
solidaridad, de entregaa los demás,a costa de los pocosbeneficiospersonales(excepto la
satisfacciónde “dar y darse”queeslo que las ha mantenidoen sus roles tradicionales)paralas
mismas.

En conclusiónde esteepígrafe9.5.3.4.,unaobservacióngeneralquesepuederealizares
la tremendadispersiónde asociacionesque,en definitiva, estándefendiendointeresesafines.Por
tanto, una mayor organización,coordinacióny comunicaciónentretodasellasfavoreceríauna
identidady presenciasocial adecuadasparair manteniendosus derechoso luchar por adquirir
otrosnuevosqueno les apartende la vida social despuésde la jubilación. Segúnun informe del
Consejode Europa(1984), el problemaera quelas asociacionesestabanmanipuladaspor los
partidospolíticoso sindicatos.Sin embargo,actualmenteparecequelas asociacionesde mayores
estáncobrandomayorindependenciay autonomia,peroesto seda, sobretodo,enalgunospaises
pionerosde estetipo deasociacionismo(EstadosUnidos,p.c.) perono en otrospaíses-como el
nuestro-cuyaparticipaciónsocialdemayorestodavíaseestágestandoanivel asociativo.

Otro punto a destacares que no se trata de fomentar asociacionesespecializadas
exclusivamenteen las defensasde los derechose interesesde los mayores, lo cual podía
conllevar un peligrosogerontocentrísmo(al igual que pasacon el actualjnvenilisnio muy
característicoen nuestrassociedades)sino de enfocaríashacia la participaciónsocio-política y
hacia la solución de problemassocialesactualesdesdela solidaridady hacia la cooperación
intergeneracional.Resultaimprescindiblequelos mayoresde mejorescondicionesrepresenteny
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— defiendana los que esténen peoressituaciones,que la gentemayor aprendaa defendersus
—‘ derechos,a formar coalicionesserias, a organizarsede forma autónoma sin dependerde
— orientaciones políticas, etc. Tal como señala Ruiz-Giménez “no son suficientes las
—. ‘Declaraciones de derechos’ y los Pactos o Convenios internacionales,jurídicamente
a vinculantesdesde luego, laudablesy necesarios, sino que urge impulsar, por arriba, la
— creaciónde órganosde vigilancia ,y, en su caso, de sanción (entre ellos un Tribunal Penal
a Internacional,queenjuiciey castiguelos crímenesy delitosmásgravescontrala infanciay la
w
• ancianidad);ypor abajo, en cadanación, una reddepromotoresdejusticiay solidaridad”, y
• enesalíneaestánsituadaslas ONGsy asociaciones,lo cualesunaposibilidad, segúndefiendeel
• autor más adelante,que toma imprescindible el hecho de que “los Gobiernosfaciliten el
• funcionamientode esasorganizaciones...“(SECOT, 1995:179).
• Recordemosque este estudio pretendeponer en entredicho las tesis que siguen
• defendiendo el envejecimientoy jubilación como una etapateñida únicamentede declive,
• deterioroy decadenciainminentes.Pensamosque -sin olvidar las necesidadesde la gentemás
• dependiente-,los mayoresconsu tiempolibre y liberadopor delantetambiénpuedenconstituir,y
• constituyende hecho,un papelactivo y digno de ser(re)vaiorizadopor la sociedad.Un mejor
• conocimientoy aprovechamientode las actividadesde los mayoreses,en última instancia,en
• beneficiode unamayorcalidaddevida. En definitiva, las contribucionesde estasasociacionesy
• de los mayoresen generalpuedenayudara queel nuevosiglo veaunamejor calidadde vida no
• sólo paralos mayoressino paratodala sociedad.

• Siguiendola idea que encabezabaeste capitulo, podemosdecir que la actividad y la
• interacción social se vuelvendos elementosimprescindiblesparaafrontarla caranegativade la
• jubilación y vejezmásproblemáticas.En resumen,la relevanciade la actividad e interacciónno
• versus, sino en/para la jubilación y vejez. Y a modo de compilaciónde estecapitulo9 ha
• quedadoclarala centralidady relevanciade la actividad,de un tipo u otro, paratenerunos
• discursosmás positivos sobrela jubilación y en última instancia,pensamos,para una mejor
• percepcióny vivencia de la misma. A ello se une la diversidad sign¡ficacional de las
• actividadesde los mayores.

lo quecreoes queel trabajova unido conlapersona...(...)tenemosquetenerunadedicación”((11)5:8)
pasamosde los sesentay cinco años,convieneteneralgunaactividad.poquisima. hombrel.quees.por

• ejemplocomo aquí la compañera,o aquella,quele gustaesaactividadpuesyo. yo las admiro... (.2> tiene
• una compensacióncomo queestáshaciendobien y hay gentepuesqueno se preocupade esoy yo creo Que
• seaburrenmuchomásquenosotros,porquenosotrostenemostodoel díaocupado(.2

>

• H.- La actividadennuestraedadeslo principal..

.

M.- Tesientesútil yesoesmuybueno

.

H. - La actividadennuestraedades lo principal. Cuandoya no se tieneactividadesunapersonaya...ya va
• máspara lo que...un. un vegetal,que te echan,como un tiesto,que le echananuay a subsistir,le echan
• aguay piada!, echaflor y... punto,no has’más..” ((11)3:18-19)

(...) M.- (...), quetienenque teneruna ocupación,porquese previenehastainclusola senectudy si se está

• encasacomoun muerto...” ((11)3:40ó ver 01)9:2)

e
• Las razonesde la importanciade la actividadque los mayorestransmitenseasientan
• sobrevarios aspectos,ejesinterpretativoso significados:
• 1.- ACTIVIDAD COMO NECESIDAD, como “necesidad biológica?’. Son actividades
• indicadorasde un mínimo vital, actividadesnecesariasde automantenimiento(no eranobjeto de
• nuestroestudio).
• 2.- TIEMPO. La actividadcomoformade pasar“tiempo”: Ocupacióndel mayortiempo libre,
• pasatiempo,pasarel rato.Generalmenteimplica un ocio pasivo(apartado9.4.2.)

e
e
e
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3.- ESPACIO. La actividadcomo forma de ocuparun “espacio”: ocuparun nuevo “espacio”
distintoal hogar(9.4.2.2.,9.5., varones),salir de casa,no pensarsólo en problemaspersonalesy
familiares(9.5.); o bien seguirenel ámbitodoméstico(9.3.2.,mujeres).
4.- MEDIO PARA. La actividad como “herramienta”, como medio para alcanzar algo,
generalmentematerial.Estecaráctermásinstrumentalde la actividadse encuentraenel apartado
9.3. 1. (actividadesremuneradas)o en sustrabajospasados.
5.- INTERACCION. La actividad como forma de estarconectadocon “los otros”, con la
sociedad,demantenerlas relacionesfamiliaresy sociales(apartado9.5.)
6.- UTILIDAD SOCIAL. La actividadcomo forma se“sentirseútil”: Sentimientode utilidad y
de aportaralgoa la sociedad(apartado9.3.2.y 9.5.)
7.- AUTORREALI.ZACION y PROYECCIÓN. La actividad como forma de sentirse y
mantener independencia,autonomía, autoestima, identidad. Actividad como “proyección
personal”paraalcanzarmayorbienestarfisico y psicosociológico(apartado9.3. y 9.5.)
- La actividad como FIN O ESENCIA VITAL es un significado general que destacanlos
mayores. Se trata de realizar la actividad en sí misma “por realizarla”, por motivos más
expresivos,perono comomedioparaconseguiralgo inmediatoy material.
- NO VEJEZ. La actividad, y esto resumiría todo lo anterior, como hito y símbolo de “no
envejecimiento”,de calidadde vida, de retrasoy prevenciónde la caramásnegativa(pasividad,
inutilidad, dependencia)dela vejez(presentea lo largodetodo el estudio).

Observamoscomo uno u otro significado de la actividad enunciadossetransmiten
en los discursosde los mayores.Todos estossignificadosseresumenen el temora quedar
pasivosporquela pasividades equivalentea vejez. El estaractivoses indicadorde retraso
de la vejez más dependientey decrépita;es sinónimo de calidad de vida y lejanía de la
muerte(véasecapítulo10).

Sus propios discursosson concluyentesy suficientementeexplicativos (aunqueno
todoslo tienentan claro como estamosviendo y prefiereny quierenque se les respeteuna
relativa pasividad,..). Recordemosque para unos “estar activos” es simplementepasear,
salir a la calle; paraotros es “algo más”...Peroen general,comovenimoscomprobando,el
“sentirseactivos” (incluso en la mismapasividad,vista desdefriera) es igual a autonomía,a
no vejez. Pasividadigual a dependenciay éstaigual a vejez. Incluso, ellos discutensobrelos
distintos tipos de actividades,cuálesson más adecuados:algunos defiendenactividades
“más pasivas”(la mayoría,pidenrespeto),otros las másactivasy culturales...

Otra conclusiónque podemosavanzares que la pasividadno tiene relacióndirectacon
los 65 años.Como comprobamosen nuestro estudio, la pasividady edadno siemprevan
relacionadas,pero si la dependenciay la pasividad.Como en este estudio los mayores
analizadostienenun nivel de independenciaelevadoaúnsepuederechazarmásfeacientementela
dudosaarticulaciónmayores-pasividad.Los mayores“másmayores”y másdependientessonlos
quehacengeneralizarestaideadepasividadatodoslos mayores.

El ocio predominantees el pasivo,pero éste¿seha elegido librementeo no? Aquí
estála llave: lo importantees si se ha elegido libremente;entoncescualquierocio (pasivo,
activo, hogar) resultarábeneficiosopara el mayor. Por tanto, la clave de análisis estáen
tenerpresenteque importantees lo que tiene sentido para uno mismo. Observamos
como dentrode un mismo estatuso de un mismo génerose encuentransignificadosy tipos
de actividadesdispares.En definitiva,podemosdecirque sobreello incide si se ha sido más
o menosactivo, si el entornoespacialy relacional espropicio paraser másactivo, de las
obligacionesfamiliares,de las expectativasy motivaciones,etc.

Cualquieraque sea el significado que se otorgue la actividad ayuda a una mejor
adaptacióna estaetapa, a que la jubilación y vejez seanuna continuaciónde la “vida activa”
anterior,queseaun trancemenosabrupto. Si las razonespor las quesigueuno activo tienenun
caráctermáspsico-social(utilidad social, relaciones,pe.) quepersonalpareceque los discursos
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sonmáspositivosque los quesolo estánactivospor“pasarel tiempo o porsalir de casa”.En
— fin, precisamentelos que estánmásactivosle dan más importanciaa las actividadesmás

participativas(pero esto no es la generalidadde los mayores)pero en los más pasivos
—‘ ocurre similar situación: algunosestánsatisfechoscon lo que hacen (satisfaccióncon la
— pasividad)pero otros se lamentan,seaburren,no otorganimportanciaa lo quehacenahora.

a “U.- (...) me creoquesi meQuedaraen casa,yo va no estaríaagur..

.

— U. - Sí, sitecreo.a
W (...)H.- Eso esmeterteenuna jaula, tú te quedas,una personaque es activa, te quedasmetido en casay es

• meterteen una jaula, empiezasa pensarloa pensarloy a pensarloy como dicen por la partede Galicia

,

• “hincasel pico” (...)

• (...)H.-. estandoen las actividadesesasno tienesmáspensamientoque lo quevas a hacerpor ahi, cuando
• estáspor ahi,entoncesyo, pareceserquehastahacerejuvenecer(...).

U. - A mí me damuchavitalidad,porqueyo ahoraúltimamente(...) ¡como no tengauna actividad,no estoy
a gusto! Y cuandono tengoactividad,puesmeda porandar,cuandono tenaoactividadpum, pum, pum

• me cojo aquíen ISraely mevoy a la PuentedelosFrancesesandando”((11)3:23-24)

• Escuchemoscomo concluyen los propios mayores sobre la importancia de la
• actividad:

• “H,- ¡Actividad, actividady actividadparala terceraedady seacabó!. (...)

• M< Mentalizarseenque tienenque hacerunaactividad.
U.- El queno tengaunaactividádno tienevida,” ((11)3:42)

Por tanto,predominaen los mayoresde nuestroestudiola centralidade importanciaque
otorgana la actividad(en coherenciacon la centralidaddel trabajoanterior) remuneradao no
remunerada,seaactivao pasiva,individual o colectiva.Estediscursoescomún.Aunqueellos no
todos hablende la importanciade la actividaddirectamente,lo que hacen,cuándo,cómo lo
hacen, porqué y con quién, ocupa buenaparte de sus discursos e indica esta relevancia.
Podemosdecirque las actitudeshaciala jubilación que yahemoscomentado(véasecapítulo

e 8> nos abren una luz para entenderlas actitudesque ahora tienen los mayoreshacia Ja
actividad. Es decir, muchosdefienden las actividadesmáspasivas en coherenciacon un
discursohaciala jubilación como “descanso,pasarel tiempo” Gubiladosde estatusmedio y
bajo). Otros, los que otorgabanmás importanciaal trabajo y no queríanjubilarsetienen
unos discursosmás positivos si las actividades son más participativas e implicadas
socíalmente(unaminoría). Sin embargo,la mayoríaaceptala actividad-seacual sea-desde
el momentoen que es “elegida” (los que percibenlajubilación como “libertad” y liberación
de obligaciones,posibilidad de elegir).

Los mayores tienen unos discursos positivos hacia las actividades si pueden
realizarlaslibremente,cuandoquiereny como quieren,sin obligaciones.Podemosdecirque
esta concepciónde actividad como una opción libremente elegidase encuentraen los

• discursosde los jubilados más que en las mujeres,que siguen estando“obligadas” a la
• realizaciónde las tareasdomésticasy cuidadosaotraspersonasaúnen su tiempo libre. Peroe

todos,en esosí coinciden,estánde acuerdoen apreciarla libre elecciónde actividades...

“jubilado, tampocoesnegativo,porquesigo haciendocosas,sóloquelas quemegustan” (EM3:4)
• “Hay díasquea lo mejorno tengoapenasnadaquehaceren todoel díay haydíasqueno paroenla casa

.

• o sea que... Además, no estáprevisto ni programado,ni presupuestado.Precisamente...(...) esque no me
gustabacomprometermeparadentrodc 3 días,o sea, yo procuroeludir toda clasede compromisos,y vivir
contodala autonomíay contodala independenciaquemees posible...(...) quierovivir al dia.” (EMí :3)

.me vengoy en paz(...) es mi rutina. Unos díashagouna cosa, otros díasme entretengocortandouna
higuera,he cortadoun olivo, peroyo me entretengo.Y ya digo, yo no mecanso,yo cuandome parecemiro

• el reloj, cojo e] cochey paracasa,..”(EM1O:3 y ver (11)4:9,. EM1314:7,EM3:4, entreotros)
e
e
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En definitiva, los mayoresaprecianla libertaden la elecciónde las actividades.Valorarán
aquellas actividadesque les permitan“huir” de esaobligatoriedadque ha caracterizadosus
pasadoslaborales.La necesidadde liberación (véasecapítulo 7 y 8) y de descansopuede
confindirse,a menudo, con la pasividadgeneral atribuidaa todos los mayores,sin teneren
cuenta que lo que magnifican es el tiempo libre y “liberado” pero “libremente” elegido. En
definitiva, las actividadesen estasedadesvienencaracterizadaspor la diversificacióny por su
complejo sistema significacional, cuyo desmenuzamientoha sido la cuestión central del
capítuloqueaquí acaba.
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