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Resumen: 

Este artículo presenta los resultados parciales de una investigación mayor desarrollada en el marco de la 

Reforma Educativa de 2013. Dicha reforma validó los requerimientos a profesores para conservar su empleo a 

partir de los resultados obtenidos en una evaluación “de permanencia”, cada cuatro años.

Es esta, una investigación cualitativa en la que se realizaron entrevistas a profundidad a dos directores con 

más de 30 años de servicio, convocados a presentar la evaluación señalada, con objetivos de indagar cómo 

afrontan este llamado, cómo se perciben a sí mismos como trabajadores bajo estas circunstancias y cuáles son 

sus expectativas ocupacionales en el futuro inmediato.

Se presenta inicialmente un recorrido por las condiciones laborales de los profesores. En  segundo lugar, se 

plantean conceptualizaciones de varios autores: Foucault (1984), Anzaldúa (2009), en relación con la subjetividad 

y los procesos de subjetivación; Jodar y Gómez (2007) y Schvartein y Lepold (2005), sobre  subjetividad laboral en 

el contexto neoliberal actual. En un tercer momento se ilustra el desarrollo metodológico seguido y finalmente, 

se presentan los resultados obtenidos.

Entre los hallazgos se documenta que los directores veteranos se han visto francamente vulnerados como 

sujetos y como trabajadores, al grado de optar por la jubilación, la “renuncia” (Sennet, 2006); o vivir en una 

permanente angustia, una situación de incertidumbre o “riesgo”. (Beck, 2007), mientras  intentan cubrir todas 

las expectativas que la autoridad educativa les demanda, naturalizando condiciones de intensificación laboral 

(Hargreaves, 1999; Cornejo, 2009).

Palabras clave: subjetividad laboral, directores, evaluación,  permanencia, intensificación.
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Introducción

En nuestro país, la Reforma Educativa promulgada en 2013, modificó radicalmente las condiciones 

laborales de los profesores, vulnerando su estabilidad en el empleo, al validar los requerimientos 

para conservar su nombramiento y funciones adquiridas  a partir de los resultados obtenidos en una 

evaluación llamada “de permanencia” (Arts.52 y 53, de la Ley General del Servicio Profesional Docente), 

cada cuatro años.

Así, en 2017 directores con más de 30 años de antigüedad en el servicio, fueron convocados a presentar 

dicha evaluación. Tal convocatoria fue aleatoria, por lo que sólo algunos profesores,  con diversos años 

de antigüedad, el mismo nombramiento en la función y desarrollo de la misma, fueron seleccionados para 

presentar el examen y, en función de los resultados obtenidos en éste,  podrían permanecer en el empleo. 

En este contexto, nos propusimos  indagar las manifestaciones de subjetividad laboral que  han constituido 

los directores de educación primaria bajo las circunstancias descritas, por lo que se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cómo se perciben a sí mismos los directores, como trabajadores, ante este 

requerimiento? ¿Cómo desarrollan su trabajo en la actualidad? ¿Cuáles son sus expectativas laborales en 

el futuro inmediato?

Nos ha parecido importante visualizar en esta investigación a los directores de educación primaria, dado 

que este nicho de profesores ha sido poco estudiado y funge un papel muy importante en el desarrollo y 

funcionamiento de las instituciones educativas. 

A continuación se presenta una discusión sobre el trabajo docente en la actualidad y algunas  

conceptualizaciones sobre subjetividad laboral para, posteriormente, desarrollar los aspectos 

metodológicos de la investigación realizada.

Desarrollo

El trabajo en educación. El trabajo asalariado, siendo una actividad exclusiva de los seres humanos, 

constituye no sólo un medio de sobrevivencia en esta organización occidental del mundo, ya que representa 

también un elemento importante de significación para la propia existencia del hombre que da sentido a la 

vida (Bauman, 2011); un lugar para expresarse de manera productiva y creativamente (Harvey, 1990) y una 

razón de reconocimiento por los demás, por lo que se constituye en parte fundamental de la conformación 

de la propia identidad (Giménez, 2004; Schvarstein, y Leopold, 2005).

No obstante, en estos tiempos caracterizados por consignas neoliberales (Ianni, 2002), el trabajo ha 

sufrido un conjunto de modificaciones (Beck, 2007) presentando una sistemática pauperización (Estefanía, 

2015). Así, las características del trabajo asalariado en los contextos latinoamericanos presentan, entre 

otros, elementos de precarización laboral: intensificación y flexibilización  laboral, pérdida de derechos y 

segmentación salarial. (Sánchez y Corte, 2012).
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Dentro de este panorama, el trabajo del docente y la escuela como espacio laboral también han sufrido 

importantes modificaciones. La organización y división del trabajo, asevera Inchaustegui (2014) toma forma 

en la manera en que se estructura este servicio en las escuelas y es importante subrayar que el modelo 

neoliberal ha tomado el control del proceso educativo con la finalidad de “incrementar la productividad 

y eficiencia”. El autor asevera que esto se ha buscado estableciendo reformas tales como la contratación 

provisional, pago por horas, bajos salarios, sobrecarga de trabajo e inseguridad laboral. Ejemplo palpable 

ha sido la reforma que estamos analizando.

Entre los aspectos más significativos de precarización del trabajo docente, ya desde hace 20 años, Hargreaves 

ha aseverado que la idea de que el carácter y las exigencias del trabajo han cambiado profundamente. Las 

responsabilidades de los profesores, se han vuelto más amplias y sus papeles más difusos. En este marco, el 

autor señala el concepto de intensificación, que se deriva de las teorías generales del proceso de trabajo. 

(Hargreaves, 1999). Este concepto refiere a un aumento en la cantidad de responsabilidades y actividades 

exigidas al trabajador, durante la misma duración de su jornada laboral, lo que le obliga a realizarlas de 

manera más rápida, o de manera simultánea.

El autor  señala  que la intensificación hace notar el deterioro y la desprofesionalización del trabajo de los 

docentes, constituyéndose en una escalada burocrática de presiones, expectativas y controles en relación 

con lo que hacen  y con lo que deberían hacer en el transcurso de una jornada escolar. (Hargreaves, 

1999:144)

A este propósito, Cornejo (2009) asevera que la intensificación laboral docente, a la luz de un conjunto 

de transformaciones en la organización del trabajo en América Latina, ha significado nuevas demandas 

laborales básicamente por el cambio en los enfoques pedagógicos deseados, la presión por los rendimientos 

estandarizados, el aumento en las brechas de desigualdad socioeducativa, la introducción de la lógica 

gerencial en la escuela, la sobrecarga de trabajo, la falta de apoyo desde instituciones externas a la escuela, 

la desvalorización social de la profesión, así como la construcción de nuevos imaginarios desde los que los 

profesores definen opciones y compromisos.

Otro aspecto muy importante de precarización laboral en el ámbito educativo, lo han constituido los 

mecanismos de competitividad y eficiencia (Sánchez y Corte, 2013) instituidos  mediante el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la  Educación Básica (ANMEB, 1993), que estableció el programa de 

Carrera Magisterial (CM). 

A partir de la institucionalización de CM, se han normalizado procesos de evaluación dentro del magisterio, 

culminando con la última expedición de leyes en la Reforma Educativa del 2013: La evaluación “de 

permanencia” (LGSPD, 2013).

Los procesos de evaluación  propician condiciones de inestabilidad en el empleo, fenómeno al que también 

se ha designado como subocupación: el trabajador es contratado por un tiempo definido, después del cual, 
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no tiene asegurada la permanencia en el empleo; se encuentra en la incertidumbre. Al respecto Beck (2007) 

señala que como consecuencia de las actuales condiciones laborales, mientras más relaciones laborales se 

“desregularizan” y “flexibilizan”, más rápidamente se transforma la sociedad laboral en lo que denomina una 

sociedad de riesgo,  y afirma: “hay una cosa bien clara: la inseguridad endémica será el rasgo distintivo que 

caracterice en el futuro el modo de vida de la mayoría de los humanos…” (Beck, 2007:12). 

Los fenómenos de precariedad laboral y flexibilización productiva en los contextos educativos han sido 

abordados por  estudios sobre las condiciones de trabajo en el ámbito educativo en la actualidad. Sánchez y 

Corte (2013), realizan una investigación documental comparando las condiciones laborales de los docentes 

en cuatro países latinoamericanos: México, Brasil, Argentina y Chile. Los autores señalan que uno de los 

principales efectos de las nuevas políticas laborales impuestas a los maestros ha sido el establecimiento 

de la flexibilidad en el trabajo docente, que se ha traducido en la precarización de éste en tres ámbitos de 

su labor profesional: la intensificación de su trabajo, la diferenciación de sus percepciones salariales y la 

pérdida de sus derechos laborales.

Otra investigación que aborda las condiciones de trabajo de los profesores, estableciendo el concepto 

de “docentes efímeros” (www.educacionyculturaaz), señala que “en las escuelas más vulnerables, donde 

las dificultades se multiplican, la falta de acompañamiento material y pedagógico específico por parte del 

Estado atenta contra la estabilidad de los docentes y la de los propios directivos” (Mezzadra y Veleda, 

2014:77).

La subjetividad laboral. Dentro de las definiciones de sujeto y subjetividad, para Anzaldúa (2009, 

citado por Sánchez y Corte, 2014), la subjetividad  es el conjunto de procesos que permiten constituir 

al sujeto, procesos que se configuran en una red de significaciones imaginarias e identificaciones 

vinculadas a los deseos y, en general, a todo aquello que constituye al sujeto y que permite estructurar 

y dar forma a su identidad. 

El sujeto en esta perspectiva, es resultado inacabado de un proceso de construcción y organización 

compleja que se constituye de la relación de éste, los otros y el mundo. La subjetividad, en esta lógica, alude 

a la constitución del sujeto; es decir, es resultado de la estrecha relación del sujeto con el mundo en el que 

vive sus experiencias. (Sánchez y Corte, 2014) 

Foucault (1984), explicita la subjetivación como el proceso por el cual se obtiene la constitución de un sujeto, 

más exactamente de una subjetividad. El sujeto no es una sustancia, es una forma:

(El sujeto) no es una sustancia; es una forma, y esta forma no es sobre todo ni siempre idéntica a sí misma […] 

Existen, sin duda, relaciones e interferencias entre estas diferentes formas de sujeto, pero no estamos ante 

el mismo tipo de sujeto. En cada caso, se juegan, se establecen respecto a uno mismo formas de relaciones 

diferentes. Y es precisamente la constitución histórica de estas diferentes formas de sujeto, en relación con los 

juegos de verdad, lo que me interesa. (Foucault, 1984:102)
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Por otra parte, en torno a la constitución de subjetividades en el ámbito laboral, Schvarstein y Leopold 

(2005) señalan que el trabajo  tiene un papel central como organizador y articulador de sentido en los 

espacios de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, brinda una identidad, un lugar social; es constructor de un 

espacio de pertenencia, real o simbólico. Por tanto, los contenidos necesarios del trabajo humano deben 

favorecer la posibilidad de relación entre las personas y la creación de formas asociativas entre ellas que 

permitan aprovechar su capacidad de transformación social. 

En el mundo laboral, la asignación de sentido viene dada por la identificación del sujeto con el producto de su 

trabajo, afirman Schvarstein y Leopold (2005). Esta necesaria, pero cada día menos existente identificación 

requiere de una red de relaciones significativas entre las personas, que permitan que ellas se conozcan y 

reconozcan como sujetos con capacidad para transformar la realidad.

Sin embargo, dado que el neoliberalismo tiene como elemento definitorio básico el énfasis en la flexibilización, 

la desregularización, el mercado y la cultura empresarial, Jódar y Gómez (2007) afirman que estos elementos 

vienen acompañados de la formación de un nuevo tipo de subjetividad: el sujeto autorresponsable, siempre 

en curso y “empresario de sí”. (Jódar y Gómez, 2007:383).  

Así, en la racionalidad política neoliberal, la subjetividad de los individuos se constituye por prácticas 

de autogobierno funcionales a los intereses del actual orden social, al que sus deseos, expectativas y 

conductas se ajustan y responden (Jódar y Gómez, 2007):

Entonces se comprende que, junto con la emergencia del “yo empresarial”, el carácter evasivo, versátil y 

volátil de las identidades contemporáneas también sea un rasgo central de las subjetividades neoliberales. 

Según términos de Bauman (2005:115): en el mundo líquido de las identidades fluidas y flexibles es obligatorio el 

estado de creación perpetua de sí mismo […] el tipo de individuo exigido en la sociedad posdisciplinaria es el 

emprendedor, el que se hace cargo de sus propios riesgos y el que está obligado a cultivar el imperativo de la 

autorresponsabilidad y la permanente autocreación (Jódar y Gómez, 2007:389).

Los sujetos de estudio. Se eligieron dos sujetos, un  hombre y una mujer, ambos directores de escuelas 

primarias con grupos numerosos, con varios años de antigüedad en la función directiva y que han sido 

convocados para presentar una evaluación de “permanencia” al finalizar el ciclo escolar 2016-2017. Sus 

datos generales se ilustran en el Cuadro No. 1..

Metodología. Dado que nuestro principal interés se ha centrado en dilucidar los componentes de 

subjetividad laboral de los sujetos estudiados, se ha optado por una investigación de tipo cualitativo y, en 

función de ésta y de las características del objeto de estudio,  la técnica que se utilizó fue la entrevista a 

profundidad. 

Inicialmente se procedió a hacer una revisión teórico contextual de las dos temáticas relacionadas con 

el tema investigado: las características del trabajo docente en la actualidad  y las conceptualizaciones 
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sobre subjetividad laboral. Los instrumentos construidos fueron: a) un cuestionario, mediante el cual se 

recabaron datos personales y se seleccionó a los sujetos y b) un guion de entrevista, mismo que orientó 

los tópicos a indagar en las entrevistas realizadas.

Una vez recabados los datos, se procedió al análisis de los mismos en función de tres categorías de análisis: 

Demanda laboral (DL), Vulnerabilidad (V) y Expectativas (E). Para el diseño de la estrategia de análisis de los 

datos, de acuerdo con Maxwel (1996, citado por Borda y cols, 2017), hemos seleccionado la categorización, 

misma que implica la codificación y el análisis temático. 

Así, en un primer momento, se desmenuzaron las entrevistas, seleccionando el contenido de manera 

preliminar por categoría de análisis. Se ilustra el procedimiento en el Cuadro No. 2.

En un segundo momento se categorizaron los decires de ambos sujetos, con comentarios preliminares. 

Este proceso se ilustra en el Cuadro No. 3.

La tercera fase de análisis consistió en la interpretación de resultados, que se resume a continuación.

Resultados

Demanda laboral.  Los sujetos entrevistados le dedican a su labor las horas que consideran necesarias 

para cumplir con sus obligaciones, alargando consciente y “voluntariamente” su jornada laboral. Es 

interesante observar cómo ambos directores asumen como parte de su función, todas las actividades que 

les demanda la autoridad educativa, en los momentos en que lo requiera. Lo viven de maneras distintas, 

pero lo han introyectado como un valor importante de ser un buen director y no como estar siendo 

explotados como trabajadores. 

Nos remitimos específicamente en el caso de los directores al concepto de gestión, en el que se engloban 

las expectativas para un buen trabajador desde la perspectiva de la eficiencia y la eficacia, a través de 

indicadores de desempeño, desdeñando aspectos relativos al control y el poder subyacentes.

Al respecto la tesis de Willmott (1993) plantea que en nombre de una nueva autonomía para el trabajador, 

se amplía la esfera de control de la gestión, al colonizar el ámbito privado del empleado a través de la 

apelación a los sentimientos. (Willmott, 1993, citado por Fernández, 2007).

Recurriendo a Jódar y Gómez (2007), se puede afirmar que se trata de sujetos obligados a ser activos y 

autorresponsables, capaces de sacarle el máximo partido a sus recursos personales en busca de un estilo 

de vida propio y singular. De este modo, afirman, un rasgo central de las sociedades de control es que en 

ellas se gobierna la subjetividad constitutiva de los sujetos “libres” trasladando la vigilancia externa a la 

obligación interna de la propia responsabilidad, sujetos siempre en curso y “empresarios de sí mismos”.

Vulnerabilidad. Para los directores entrevistados, la evaluación  ha sido forzada, obligada por la autoridad 

educativa y representa una amenaza a su estabilidad laboral, situación que se vive con angustia e inseguridad.
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Independientemente de la valoración que los sujetos hacen de dicha evaluación, en la cotidianeidad 

del trabajo directivo,  su nombramiento es incierto: deben presentar un examen de “permanencia” en el 

empleo. Su vulnerabilidad es palpable si consideramos además, que sus sueldos también son transitorios, 

en función de conservar o no, dicho nombramiento.

Podemos constatar que los sujetos, quienes  ostentan una plaza directiva desde hace varios años, en 

estas nuevas circunstancias deben ratificarla, por lo que se desenvuelven en un contexto de riesgo, 

“constantemente desgarrados entre el deseo y el miedo, entre la anticipación y la incertidumbre”,  (Bauman 

citando a Melucci, 2013:28);  es una  inseguridad endémica en la que se mueven permanentemente, 

precisamente bajo condiciones de desregulación y flexibilización (Bauman, 2013).

Expectativas. La sensación de soledad e indefensión es palpable en los dos sujetos. Ambos han sido 

convocados a la evaluación para la permanencia. La maestra, con 40 años de antigüedad, ha iniciado su 

proceso de jubilación. En el caso del director con 37 años de antigüedad, se aprecia una indefinición entre 

el temor de ser evaluado –y reprobar- y el anhelo de cumplir los 40 años de servicio.

 La evaluación docente es el mecanismo de destrucción de la base subjetiva e institucional del magisterio; y, 

al mismo tiempo, el pivote de reconfiguración de las y los nuevos maestros, aseveran González et al. (2018), y 

señalan que dicha evaluación fue diseñada precisamente apuntando al magisterio formado en las normales, 

con derechos, estabilidad laboral, prestaciones, experiencia y antigüedad, organizado en un sindicato. ¿Cómo 

cambiarlo?,  preguntan. “Atacando la clave de la organización gremial: la plaza docente, la estabilidad laboral, 

los derechos y prestaciones, su identidad, su reconocimiento social.” (González et al., 2018:54).

Así, ambos sujetos reflexionan sobre sus razones para abandonar el trabajo denotando desamparo ante 

grandes problemáticas que deben enfrentar de manera individual, pues las mismas reglas les obligan a 

presentarse solos.

Conclusiones

Las condiciones laborales de los directores escolares de educación primaria en el contexto de la 

Reforma Educativa de 2013, se vieron endurecidas debido a la modalidad de evaluación  instituida por ésta, 

en la que se vulnera la permanencia en el empleo, la función, el nombramiento, el lugar de adscripción y el 

salario de estos actores educativos.

En 2018, el estudio sobre la Reforma educativa de González, et al.(2018), señala:

“Los nuevos maestros serán distintos. Profesionales acostumbrados a la individualidad, a la responsabilidad, 

a la inseguridad. Nuevas sujeciones, nuevas formas de la subordinación, ahora subjetivas, impersonales, 

abstractas y permanentes […] competición y el rendimiento. El maestro empresario de sí mismo, un ser hecho 

para triunfar, para ganar por la lógica del rendimiento que modifica el significado subjetivo de la profesión, del 

gremio, de la identidad, del trabajo.” (González, et al., 2018).
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Los sujetos estudiados muestran algunas de estas características, pero de ninguna manera se han 

“acostumbrado”. Un fenómeno recurrente, consecuencia de la aplicación de la referida Reforma,  ha sido el 

abandono de la actividad laboral mediante la jubilación.

Estos directores con más de 30 años de servicio que han sido citados por la autoridad educativa para 

presentar la evaluación de permanencia, presentan elementos constitutivos de subjetividad laboral 

caracterizados básicamente por la sensación de riesgo e incertidumbre, inseguridad, aislamiento, 

individualización, autorresponsabilidad y  empresarización. 

Tablas y figuras

Cuadro No. 1: Datos personales de los sujetos entrevistados.

DATOS. S1 S2
GénerO M H
eDAD 62 AñOS 55 AñOS

eSTADO civil cASADA cASADO

nO. De HijOS 2 2
cOnDiciOneS De SAluD SAnA HiperTenSión, preDiAbeTeS SObrepeSO

FOrMAción iniciAl nOrMAl priMAriA nOrMAl priMAriA

OTrOS eSTuDiOS - TécnicO en elecTrónicA

TipO De nOMbrAMienTO inTerinO iliMiTADO DeFiniTivO 
AnTiGüeDAD en el ServiciO 41 AñOS 37 AñOS

AnTiGüeDAD en el nOMbrAMienTO 16 AñOS 18 AñOS

AnTiGüeDAD en lA eScuelA 12 AñOS 17 AñOS

nivel De cM D A
OTrOS eMpleOS eScuelA nOcTurnA cebA -
OTrOS inGreSOS SuelDO De DOcenTe pOr SeGunDA plAzA HA TrAbAjADO De TAxiSTA De MAnerA eSpOráDicA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario aplicado

Cuadro No. 2: 1ª. Fase de análisis (fragmento)

S2 cATeGOríA De AnáliSiS

- …DOcuMenTOS que HAy que llevAr perSOnAlMenTe, el TieMpO De TrASlADO, HAcerlOS, requiSiTArlOS y llevArlOS O SeA… 
- ¿eSA cArGA ADMiniSTrATivA le HA GenerADO DeScuiDO De Su Función?
- pueS, nO DiríA yO DeScuiDO, lO que nOSOTrOS lO que TeneMOS que HAcer eS cuMplir cOn nueSTrAS FunciOneS DenTrO De nueSTrAS pOSibi-
liDADeS ¿cóMO eS eSTO? pueS, cOn DeSvelOS, Si yO Sé que TenGO que DeSvelArMe pArA DejAr DOcuMenTOS y pOr lAS reuniOneS que Se HAcen 
AHOrA, reuniOneS pArA eSTO, reuniOneS pArA OTrO, eS OTrA SiTuAción que nOS vA AlejAnDO Del TrAbAjO DOcenTe, perO FinAlMenTe, eS pArTe 
De lO que eSTán piDienDO, SeríA DeScuiDO Si FinAlMenTe nO eS pArTe De lO que eSTán piDienDO, nOS ObliGAMOS A cuMplir en unO y OTrO, ASí 
venGAMOS en SábADO O DOMinGO

- ¿HA veniDO en SábADO O DOMinGO?
- en SábADO O DOMinGO HA lleGADO unO A venir. A veceS queDArSe MáS TArDe, cOMO le DiGO, Si nO lO puDe HAcer en lA eScuelA, pueS 
TenGO que HAcerlO en lA cASA, en lA nOcHe, enTOnceS, cOMO perSOnA, Si AFecTA en lA cueSTión FAMiliAr

- ¿cóMO le AFecTA?
- pOrque yA A unO A lA FAMiliA yA nO le HAce unO cASO, pOrque HAGO lOS DOcuMenTOS, lO que Me eSTán exiGienDO, HAy que eSTAr SieMpre 
pArA cuMplir, pOrque Al nO cuMplir cOn lAS ObliGAciOneS AuTOMáTicAMenTe vienen SAnciOneS, el prObleMA eS que AnTeS, O SeA que AnTi-
GuAMenTe Se enTreGAbAn O nO Se enTreGAbAn lOS DOcuMenTOS y nO pASAbA nADA, AHOrA veniMOS vivienDO  bAjO eSA preSión

- ¿lA AMenAzA?
- Si nO enTreGAS, viene Tu DOcuMenTO, SAnción ecOnóMicA…

Dl

Dl

v

Dl

v

Dl

v

v

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro No. 3. 2ª: Fase de análisis (fragmento)

Categoría de análisis: Expectativas.

S1 S2 AnáliSiS preliMinAr

¿Va a presentar examen?
Sí.

¿Cómo se siente al respeCto?
pArA Mí eSO nO eS prObleMA. yO eSTuDiO cOn MiS 

MAeSTrAS y nO, nO Me preOcupA.

¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Va a ConCursar 
por una superVisión?
nO, lA verDAD yA nO Me GuSTA eSTAr Aquí. AnTeS erA 

Muy bOniTO, lOS pADreS le HAcíAn cASO A unO, AcepTAbAn 

cOnSejOS. AHOrA, Se MOleSTAn, SOn GrOSerOS, yA nO eS 

cOMO AnTeS. A veceS Me SienTO cAnSADA…

¿piensa jubilarse?
pueS Sí, lO He penSADO, perO TODAvíA nO Sé. cADA vez 

DiGO que Me vOy A ir, perO nO Se…

¿Cómo se siente usted frente a esto?
pueS A veceS Muy preSiOnADO, Muy eSTe, yO pOr 

ejeMplO, yA eSTOy en TieMpO De jubilAción. 

pOrque yO yA TenGO 37 De ServiciO y queríA, quierO…

¿llegar a los 40?
buenO unO cOMO perSOnA Dice: Sí, yA Me AGuAnTé, 

OTrOS TreS AñOS…y nOS cAe De SOrpreSA eSTO, (lA 

evAluAción) perO SiTuAciOneS reAleS nO SAbeMOS, y 

eSTO eS cOMO Dicen, HASTA que lO vivAMOS, vAMOS A 

SAber lA verDADerA reAliDAD

perO uSTeD pOr el MOMenTO ¿piensa jubilarse? ¿o 
piensa Cumplir sus 40 años?
eSe erA el iDeAl, quiSierA lleGAr A lOS 40 AñOS, y 

pueS yA, ObviAMenTe, pOr SAluD, lA verDAD, Sí eS Muy 

DeSGASTAnTe… 

lAS  preSiOneS lAbOrAleS A lAS que AMbOS 

SujeTOS eSTán SOMeTiDOS GirAn en TOrnO A 

lA cOnvOcATOriA pArA Ser evAluADOS Aunque 

ArGuMenTAn rAzOneS DiSTinTAS. AMbOS 

DirecTOreS MAnejAn lA pOSibiliDAD De AbAnDOnAr 

lA AcTiviDAD lAbOrAl MeDiAnTe lA jubilAción.

en el cASO De S1, OpTAr pOr lA jubilAción nO 

eS unA DeciSión DiFícil MáS que pOr el HecHO 

De AbAnDOnAr unA AcTiviDAD que le GuSTA O le 

GuSTAbA, SeGún Su Decir. pOr el cOnTrAriO, S2 

vive cOMO un GrAve cOnFlicTO DicHA pOSibiliDAD, 

pueS renunciAríA A Su MeTA De cuMplir 40 

AñOS De ServiciO ASí cOMO A lA reMunerAción 

ecOnóMicA que repreSenTA. 

Fuente: elaboración propia.
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