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RESUMEN 
La jubilación es una de las etapas dentro de la vida de un individuo más estudiada en los pasados años dado el 
aumento poblacional de las personas mayores de 60 años. La presente investigación tuvo un diseño cuantitativo no 
experimental transversal exploratorio-correlacional y buscó auscultar la relación entre el capital psicológico, la sa-
tisfacción con la vida y la satisfacción con la jubilación en una muestra por disponibilidad de 170 personas jubiladas 
en Puerto Rico entre las edades de 50 a 80 años. Los resultados mostraron que existe una relación entre las variables 
bajo estudio. Confirman, además, que no existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de capital 
psicológico, la satisfacción con la vida y la satisfacción con la jubilación tomando en consideración el género ni el 
tiempo que llevan jubilados los participantes. Concluimos que el desarrollo y fortalecimiento del capital psicológico 
como herramienta y recurso psicológico debe considerarse como parte de las estrategias de ajuste a la jubilación.  

Palabras Claves: capital psicológico, jubilación, satisfacción con la jubilación, satisfacción con la vida 

ABSTRACT 
Retirement is one of the stages within the life of an individual most studied in recent years given the population 
increase of people over 60 years of age. This research had a non-experimental exploratory-correlational quantitative 
design, and its purpose is to explore the relationship between psychological capital, life satisfaction, and retirement 
satisfaction in an availability sample of 170 retired persons in Puerto Rico between the ages of 50 and 80 years. The 
results showed that there is a relationship between the variables under study. They also confirm that there are no 
statistically significant differences in the levels of psychological capital, satisfaction with life and satisfaction with 
retirement, considering the gender or the time that the participants have retired. We conclude that the development 
and strengthening of psychological capital as a psychological tool and resource should be considered as part of 
retirement adjustment strategies. 

Keywords: psychological capital, retirement, satisfaction with retirement, satisfaction with life 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas personas piensan que la jubilación es sim-
plemente dejar de trabajar y tener más tiempo libre, 
pero la realidad es otra. A pesar de ser una etapa llena 
de nuevas experiencias y oportunidades no deja de 
traer consigo grandes cambios económicos, emocio-
nales y psicosociales que se deben tener en considera-
ción para lograr una adaptación satisfactoria. Es por 
eso por lo que la jubilación puede relacionarse con la 
satisfacción de vida de las personas y con la satisfac-
ción con los recursos sociales y experiencias durante 
ese periodo. 

Cada vez más las personas en todo el mundo vi-
ven más tiempo y todos los países del mundo están 
experimentando un crecimiento tanto en el tamaño 
como en la proporción de personas mayores en la po-
blación. Según la Organización Mundial de la Salud 
(2022) para el año 2030, 1 de cada 6 personas en el 
mundo tendrá 60 años o más. Se espera que la pro-
porción de la población de 60 años o más aumentará 
de mil millones en 2020 a 1400 millones. Para el año 
2050, la población mundial de personas de 60 años o 
más se duplicará (2100 millones). Se prevé que el nú-
mero de personas de 80 años o más se triplique entre 
2020 y 2050 hasta alcanzar los 426 millones.  

Según los datos más recientes del Departamento 
de Salud de Puerto Rico (Diaz et al., 2021) la pobla-
ción en Puerto Rico es una población vieja. Entre el 
2010 y 2019 el número de personas de 60 o más años 
aumentó a la cifra de 888,786 en comparación con el 
2010 cuando ese grupo se componía de 760,075 per-
sonas. Cada vez es más evidente la merma en naci-
mientos y población infantil mientras que el aumento 
en el grupo poblacional de 65 años o más es conside-
rable. Esto puede ser sinónimo de un gran número de 
individuos retirándose de su vida laboral, por lo que 
resulta imperativo identificar variables en las cuales 
se puedan enfocar las gestiones de desarrollo dirigi-
das a influir de manera positiva, con el fin de poten-
ciar empleados mejor preparados para la jubilación. 
Con estos datos en mente, nuestra investigación ex-
ploró la relación entre el capital psicológico, el nivel 
de satisfacción con la vida y el nivel de satisfacción 
con la jubilación en una muestra de personas jubila-
das en Puerto Rico.  

Jubilación  

La jubilación se define desde diferentes perspecti-
vas. Wang y Shi (2014) conceptualizan la jubilación 
como la salida de un individuo de la fuerza laboral 
que está acompañada de una disminución en su com-
promiso psicológico con el trabajo. Para Lehr (1980) 
implica la adopción de un nuevo rol con otras expec-
tativas de comportamiento en donde se debe rees-
tructurar el campo social incluyendo los contactos fa-
miliares, modificar la economía personal y desplazar 
los compromisos e intereses personales del mundo 
del trabajo al del tiempo libre. En la misma línea, Mar-
tínez-Lugo y Rodríguez-Montalbán (2020) concep-
túan la jubilación como una transición de vida que 
puede experimentar una persona que trabaja y que 
representa la redefinición de sus actividades del dia-
rio vivir, de unas asociadas al trabajo a unas asociadas 
con su vida personal.  

Desde el punto de vista de la psicología, la jubila-
ción puede conceptuarse como un proceso de toma 
de decisiones, pues la persona elige reducir las activi-
dades relacionadas al trabajo. De igual manera, 
puede entenderse como un proceso de adaptación 
matizado por diferentes variables entre ellas la prepa-
ración previa y los recursos que posea la persona. 
También puede considerarse como una etapa donde 
continúa el crecimiento y renovación del individuo 
(Shultz & Wang, 2011).  

Tomando en consideración las diferencias indivi-
duales, la jubilación puede percibirse desde diferen-
tes puntos de vista. Para algunas personas, puede re-
presentar una etapa para descansar, reflexionar y dis-
minuir la cantidad de actividades que realizan, mien-
tras que para otros es una oportunidad de vivir 
acorde con sus propias necesidades, deseos y metas 
liberándose así de tener que cumplir con los requeri-
mientos y demandas de otros (Hornstein & Wapner, 
1985). También puede entenderse como una etapa 
que no conlleva muchos cambios en su rutina ni co-
nexiones sociales, o también como algo impuesto que 
genera un sentimiento de frustración (Hornstein & 
Wapner, 1985). Sea cual sea la mirada que se dé a la 
jubilación, es importante que la persona se adapte a 
ella y pueda derivar satisfacción de esta. 
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Satisfacción con la Jubilación  

El término satisfacción implica una respuesta 
emocional basada en un acto de introspección que 
realiza la persona (Locke, 1976). Cuando se utiliza el 
término para explicar la satisfacción con la jubilación, 
Van Solinge y Henkens (2008) la conceptualizan 
como cuán contento está un individuo con su vida 
durante la jubilación, haciendo la salvedad de que 
acostumbrarse a esta etapa no es sinónimo de estar 
satisfecho con la misma. Según Diener (1984) el bie-
nestar subjetivo es una valoración global del indivi-
duo sobre su vida, basándose en sus propios criterios. 
Por lo tanto, la satisfacción con la jubilación podría 
definirse como la evaluación general que hace la per-
sona jubilada sobre diferentes aspectos en su vida. 
Entre esos aspectos se encuentran el cómo se tomó la 
decisión de jubilarse y el proceso para llevar a cabo 
dicha decisión, los recursos económicos con los que 
se cuenta, las actividades recreativas, las relaciones 
interpersonales, los grupos de apoyo, la calidad de los 
servicios sociales y de salud, entre otros. Un indivi-
duo jubilado que tenga una valoración positiva de los 
aspectos que se mencionan anteriormente puede con-
siderarse como una persona satisfecha con la jubila-
ción.  

La satisfacción con la jubilación se relaciona con 
diferentes factores. Entre estos se mencionan la pre-
paración para esta etapa, el género sexual y el apoyo 
recibido por parte de familiares y allegados (Horns-
tein & Wapner, 1985; Secombe & Lee, 1986; Smith & 
Moen, 2004). En la mayoría de las ocasiones, los hom-
bres tienden a poseer un nivel más alto de satisfacción 
en comparación con las mujeres, lo cual podría de-
berse al hecho de que las mujeres son las que usual-
mente asumen roles de cuidadoras y se retiran de su 
empleo para cumplir con estas responsabilidades re-
sultando en una preparación para la jubilación poco 
adecuada. De igual manera, el apoyo y la valoración 
positiva de la jubilación por parte de la pareja, fami-
liares y/o allegados fomenta que la persona jubilada 
se sienta mejor comprendida y por ende más satisfe-
cha con el proceso (Eismann et al., 2019; Madrid & 
Garcés, 2000; Secombe & Lee, 1986).  

Wang y Hesketh (2012) analizaron y resumieron 
20 años de investigación en el área de bienestar en la 
jubilación e identificaron los factores que influyen en 
el bienestar psicológico de los jubilados. Dentro de los 

factores que influyen positivamente en el bienestar 
psicológico de las personas, Wang y Hesketh señala-
ron la condición de salud, los hábitos saludables, el 
estado financiero, tener un empleo de transición, el 
acceso a una cubierta de plan médico para poder cos-
tear sus gastos durante la jubilación, el estar casado 
y/o tener pareja y la voluntariedad de la jubilación. 
Por otro lado, se encontró que no contar con un plan 
médico, tener dependientes, sentir ansiedad al parti-
cipar de actividades sociales y el haber tenido un em-
pleo con altas demandas físicas que resulte en condi-
ciones de salud futuras son algunos de los factores 
que afectan negativamente el bienestar psicológico. 
Tomando como base esta información, Wang y 
Hesketh recomiendan el desarrollo de políticas y pro-
gramas de intervención con enfoque en aquellos indi-
viduos que no pueden controlar el momento de su ju-
bilación, asegurando así la integración de los factores 
que afectan positivamente la transición a esta etapa.  

Por otro lado, Principi et al. (2018) investigaron 
cómo la planificación para la jubilación influye en la 
satisfacción con la jubilación encontrando que tener 
planes claros antes de jubilarse se relaciona con un ni-
vel de satisfacción mayor. Sin embargo, un hallazgo 
importante de esta investigación es que no necesaria-
mente el cumplir con los planes previstos asegura la 
satisfacción con la jubilación, sino que lo más impor-
tante es que se desarrollen las destrezas y los recursos 
necesarios para adaptarse a la nueva realidad.  

Satisfacción con la Vida 

El campo del bienestar subjetivo (subjective well 
being o SWB por sus siglas en inglés) comprende el 
análisis científico de cómo las personas evalúan su 
vida, tanto en el momento actual como en períodos 
más largos. Estas evaluaciones incluyen las reaccio-
nes emocionales de las personas a los acontecimien-
tos, sus estados de ánimo y los juicios que hacen sobre 
la vida en diversos aspectos. Dentro del constructo se 
identifican dos componentes: uno afectivo y uno cog-
nitivo. El componente afectivo es el equilibrio entre el 
afecto agradable y el afecto desagradable. Por su 
parte, el componente cognitivo es la satisfacción de 
vida de un individuo; es decir, la valoración de la vida 
de acuerdo con los estándares y las expectativas pre-
viamente establecidas (Shimmack et al., 2002). To-
mando estos elementos en consideración, la satisfac-
ción con la vida se define como la valoración global 
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que la persona hace sobre su vida, comparando sus 
logros con sus expectativas (Diener, et al., 1985; Die-
ner, et al., 2012). Por su parte, la Asociación Ameri-
cana de Psicología (2022) la define como el grado en 
el que una persona ve su vida como una rica, signifi-
cativa y/o de alta calidad.   

La literatura existente identifica un conjunto de 
factores que influyen en la satisfacción de vida, entre 
los que se incluye la salud, el nivel económico, el es-
tado civil, el nivel educativo, el nivel de autoestima, 
la raza y las relaciones sociales (Banjare et al., 2015; 
George & Clips, 1991). Un factor importante es el te-
ner una familia con actitudes positivas hacia el enve-
jecimiento. Según los autores la familia sigue siendo 
la principal fuente de apoyo emocional, de seguridad, 
cuidado y afecto, constituyendo un mecanismo natu-
ral de atención (Inga & Vara, 2006; Martínez et al. 
2012). Otro factor que se ha evaluado es la relación 
entre la satisfacción de vida y la salud de un indivi-
duo. La salud física es un constructo multidimensio-
nal que toma en cuenta una variedad de estados ob-
jetivos y subjetivos, que van desde la autopercepción 
de la salud y la ausencia de enfermedad hasta la lon-
gevidad. Al evaluar la relación de la satisfacción con 
la vida en el estado salud de un individuo no se en-
contró relación alguna. Sin embargo, el estado de sa-
lud sí influye en el nivel de satisfacción lo que sugiere 
una relación unidireccional entre las variables (Gana 
et al., 2013)  

Con base en la información que se presentó ante-
riormente cada experiencia que vive un individuo in-
fluye en la valoración que hace sobre su vida, por lo 
que los cambios y vivencias que se experimenten du-
rante la jubilación pudiesen tener un efecto significa-
tivo en esa valoración. Es entonces cuando se con-
firma que la preparación para esta etapa influye en 
las experiencias y valoraciones que se experimentan 
y por consiguiente se logra generar un nivel alto o 
bajo de satisfacción con la vida. Los recursos psicoló-
gicos con los que cuente una persona también juegan 
un papel fundamental a la hora de adaptarse a nue-
vas etapas y evaluar sus niveles de satisfacción. Es 
por eso por lo que en nuestra investigación se incluyó 
como variable el capital psicológico. 

Capital Psicológico 

El desarrollo de la psicología positiva trajo consigo 
un enfoque optimista que demostró que el bienestar, 

el estado óptimo y el potencial de las personas, tam-
bién debe analizarse y desarrollarse.  Entre los cons-
tructos centrales que se desarrollaron bajo este enfo-
que de la psicología se encuentra el capital psicoló-
gico (CapPsi).  El CapPsi se define como: 

El estado psicológico positivo de desarrollo carac-
terizado por tener confianza para llevar a cabo una 
tarea desafiante (autoeficacia), hacer una atribu-
ción positiva acerca del éxito actual y futuro (opti-
mismo), perseverar hacia el cumplimiento de me-
tas y, cuando sea necesario, reorientar las trayec-
torias de éstas para tener éxito (esperanza) y forta-
lecerse teniendo la capacidad de rebotar e incluso 
llegar un poco más lejos cuando uno se enfrenta a 
problemas y adversidades (resiliencia) (Luthans et 
al., 2007, p. 3). 

Es importante resaltar que el capital psicológico se 
conceptúa como un estado y no como un rasgo, lo 
cual implica que se puede desarrollar a través de in-
tervenciones (Burhanuddin et al., 2019). 

En la última década, un gran número de estudios 
investigan la relación entre CapPsi y las actitudes, 
comportamiento y desempeño de los empleados a ni-
vel individual y colectivo (Neira & García, 2015; 
Walumbwa et al. 2011). En estas investigaciones se 
encuentra que el CapPsi fomenta que los niveles de 
bienestar en las personas continúen aumentando a 
través del tiempo lo que a su vez tiene como resultado 
un mejor desempeño, menor ausentismo y un mayor 
nivel de satisfacción, entre otros resultados positivos 
(Avey et al., 2009, 2010). De igual forma se encuentra 
que las personas con un nivel alto de capital psicoló-
gico presentan menos síntomas de estrés y menos in-
tenciones de buscar otro trabajo y renunciar al actual 
(Avey et al., 2009, 2010). El capital psicológico se aso-
cia también con el compromiso organizacional, la an-
siedad, la felicidad, el bienestar y la habilidad para 
manejar presiones y problemas (Burhanuddin et al., 
2019). 

Las personas con altos niveles de CapPsi son me-
nos propensas a detenerse ante las situaciones proble-
máticas con pensamientos repetitivos y es más proba-
ble que empleen estrategias y recursos para resolver 
la adversidad (Hsu et al., 2014). Dado a que su nivel 
de optimismo es alto, pueden generar planes e ideas 
para mejorar las situaciones a las que se enfrentan. El 
conjunto de emociones positivas, confianza y la 
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disposición a tomar las acciones necesarias son bene-
ficiosas a la hora de sobreponerse de los retrocesos. 

Cada dimensión del constructo activa los recursos 
cognitivos y motivacionales de los individuos. Es la 
combinación de estos recursos lo que permite un pro-
ceso de toma de decisiones más claro, más apertura a 
la experiencia y que los conflictos se enfrenten y eva-
lúen desde una perspectiva más amplia. De esta ma-
nera, el CapPsi forma los que se conoce como un 
“círculo virtuoso” (Luthans et al., 2007). Un individuo 
que: (1) se siente seguro de sus capacidades, (2) confía 
en que obtendrá resultados positivos, (3) reorganiza 
sus esfuerzos para lograr eso que tanto desea y (4) lo-
gra reponerse rápidamente de las adversidades; re-
fuerza y mejora sus destrezas de adaptación. Este 
círculo ayuda a que las personas se acoplen activa-
mente a las diversas presiones y retos que puedan en-
contrar significando un proceso de mejora continua.  

Al analizar y aplicar este recurso psicológico a la 
jubilación, entendemos que las personas jubiladas 
con un nivel alto de capital psicológico se sentirán 
confiadas en sus capacidades para experimentar esta 
nueva etapa y los cambios que trae consigo, verán el 
proceso como uno positivo y confiarán en que su fu-
turo como persona jubilada será favorecedor, utiliza-
rán los obstáculos como oportunidad de aprendizaje, 
superándolos y desarrollando así nuevas destrezas y 
harán mejor uso de sus recursos cognitivos, motiva-
cionales y sociales para satisfacer sus necesidades y 
lograr un proceso de ajuste y adaptación satisfactorio.  

Propósito y Objetivos de la Investigación  

El propósito de la investigación es auscultar si 
existe relación entre el nivel de capital psicológico, la 
satisfacción con la vida y la satisfacción con la jubila-
ción en una muestra de personas jubiladas en Puerto 
Rico. Para ello se establecieron los siguientes objeti-
vos; (1) auscultar si existe una relación entre el capital 
psicológico, el nivel de satisfacción con la vida y el ni-
vel de satisfacción con la jubilación, (2) auscultar si 
existen diferencias por género en los niveles de capi-
tal psicológico, satisfacción con la vida y satisfacción 
con la jubilación y (3) explorar si existen diferencias 
estadísticamente significativas en los niveles de capi-
tal psicológico, satisfacción con la vida y satisfacción 
con la jubilación tomando en consideración al tiempo 
que lleven jubilados. Este estudio pretende brindar 
más conocimiento sobre la jubilación y sobre cómo el 

capital psicológico puede utilizarse como herra-
mienta estratégica para lograr un mejor ajuste en esta. 

MÉTODO 

Diseño de Investigación 

Esta investigación tuvo un diseño cuantitativo no 
experimental transversal exploratorio-correlacional. 
En las investigaciones no experimentales no se mani-
pula ninguna variable ya que los fenómenos a estu-
diarse, en este caso la jubilación, ya ocurrieron. Los 
estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo 
es examinar un tema de investigación poco estudiado 
o si deseamos indagar sobre temas y áreas desde una 
perspectiva innovadora, como es en este caso del ca-
pital psicológico y su relación con la jubilación. Los 
estudios exploratorios generalmente no constituyen 
un fin en sí mismos, sino que determinan tendencias, 
identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones 
de estudio, relaciones potenciales entre variables; o 
establecen el tono y dirección de investigaciones pos-
teriores más elaboradas y rigurosas. De igual manera 
se cataloga como transversal la investigación ya que 
la recopilación de información se realizará en un 
tiempo único; es decir, solo una vez (Hernández-Sam-
pieri et al., 2010). 

Participantes 

La muestra fue por disponibilidad y se compone 
de 170 personas jubiladas entre las edades de 50 a 80 
años (M = 63.85, DE = 5.59). La mayoría de los 
participantes de la muestra son personas del género 
femenino (85.9%, n = 146), casados (55.3%, n = 94) y 
con una preparación académica a nivel de 
bachillerato (42.9%, n = 73). La mayoría informó que 
trabajó en el área de educación (50.6%, n = 86) y en el 
sector público (64.1%, n = 109). El tiempo que llevan 
jubilados fluctuó entre un mes hasta 28 años (M = 
7.23, DE = 5.43). 

Instrumentos 

Hoja de Datos Sociodemográficos. En esta hoja se 
le solicitó información sobre el género, la edad, el es-
tado civil, la preparación académica mayor alcan-
zada, el tiempo que lleva jubilado, área de servicio y 
el sector para el cual laboraba. 

Cuestionario OREA. Para medir el nivel de capi-
tal psicológico se utilizó la escala OREA (Meseguer et 
al., 2017). Esta escala contiene 12 ítems que se 
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subdividen en cuatro factores: optimismo, resiliencia, 
esperanza, y autoeficacia. Se responde con una escala 
Likert que fluctúa entre 1 (totalmente incierto) y 4 (to-
talmente cierto). Un ejemplo de un ítem es “En tiem-
pos difíciles suelo esperar lo mejor”. El índice de fiabili-
dad compuesta de cada dimensión en la escala origi-
nal es de FC= .73 para optimismo, FC= .75 para resi-
liencia, FC= .89 para esperanza y FC= .82 para autoe-
ficacia (Meseguer et al., 2017). En la presente investi-
gación se obtuvo un coeficiente alfa de .94 para la es-
cala en general, así como para las dimensiones de op-
timismo (α= .73), resiliencia (α= .77), esperanza (α= 
.89) y autoeficacia (α= .85).  

Escala de Satisfacción con la Vida. Para medir el 
nivel de satisfacción con la vida se utilizó la escala de 
Diener et al. (1985). Esta tiene 5 ítems que se respon-
den utilizando una escala Likert que fluctúa entre 1 
(totalmente en desacuerdo) y 7 (totalmente de acuer-
do). Un ejemplo de un ítem es “Si volviese a nacer, no 
cambiaría casi nada de mi vida”. La escala posee una 
consistencia interna de .87 (Diener et al.,1985) y de .90 
en su validación en Puerto Rico (González-Rivera & 
Rosario-Rodríguez, 2020). En la presente investiga-
ción se obtuvo un alfa de .84.  

Escala Satisfacción con la Jubilación. Se adminis-
tró la adaptación al castellano que desarrollaron Fer-
nández et al. (2011) del Retirement Satisfaction Inven-
tory (RSI, siglas en inglés). Se solicitó permiso a los 
autores para adaptarla a las necesidades de esta in-
vestigación. Esta escala se compone de tres subesca-
las: razones para la jubilación, satisfacción con la ju-
bilación y satisfacción con las actividades de ocio. 
Para propósitos de esta investigación solo se utilizó la 
subescala de satisfacción con la jubilación. El cuestio-
nario se responde utilizando una escala Likert que 
fluctúa entre 1 (extremadamente insatisfecho) y 6 (extre-
madamente satisfecho). La subescala de satisfacción con 
la jubilación se compone de 10 ítems. Ejemplo de un 
ítem es: “La calidad de mi vivienda/residencia”. La subes-
cala de satisfacción con la jubilación posee un índice 
de consistencia de .78 (Fernández et al., 2011). En esta 
investigación se obtuvo un coeficiente alfa de .83.  

Procedimientos Generales  

Para llevar a cabo esta investigación se obtuvo la 
autorización del Comité para la Ética en la Investiga-
ción de la Universidad Albizu en San Juan, Puerto 
Rico (Protocolo: Spring 21-05). El reclutamiento de la 

muestra se hizo a través de las redes sociales (e.g., Fa-
cebook, Twitter, Instagram) donde se le proveyó un en-
lace a la plataforma de PsychData en donde las per-
sonas tenían acceso al consentimiento informado 
donde se les garantizó que su participación sería vo-
luntaria, anónima y que podían abandonar el estudio 
si así lo deseaban sin riesgo a ser penalizados. Una 
vez aceptaban participar, las personas accedían a los 
instrumentos de la investigación. Luego de obtener 
las respuestas de los participantes se desarrolló la 
base de datos que posteriormente se analizó.    

Procedimientos para el Análisis de los Datos 

 Para realizar los análisis estadísticos se utilizó 
el programa IBM SPSS Statistics (versión 27). En este 
programa se realizaron análisis descriptivos de los 
datos sociodemográficos de los participantes (media, 
frecuencia, porcentajes y desviación estándar). Se rea-
lizaron análisis de consistencia interna (alfa de 
Cronbach) y pruebas de normalidad para las escalas 
y sus dimensiones. Para analizar si existe una relación 
entre las variables bajo estudio se realizaron análisis 
de correlación Producto Momento de Pearson.  

Para auscultar si existen diferencias por género en 
los niveles de las variables estudiadas se realizaron 
pruebas de normalidad. Para las variables que mos-
traron distribución normal se procedió a realizar 
pruebas paramétricas (prueba t de muestras indepen-
dientes y análisis de varianza de una vía). Por el con-
trario, para las variables que no reflejaron una distri-
bución normal se realizaron pruebas U de Mann-
Whitney. Por último, para auscultar si existen dife-
rencias en los niveles de las variables bajo estudio con 
respecto al tiempo que llevan jubilados los partici-
pantes se realizó la pruebas no-paramétrica Kruskal-
Wallis por la falta de distribución normal en las me-
didas. 

RESULTADOS 

Análisis Descriptivos de las Escalas   

 Se realizaron análisis descriptivos para todas 
las escalas para conocer cómo fueron las puntuacio-
nes de la muestra de forma general. La medida de ca-
pital psicológico se contesta con una valoración que 
va de 1 a 4. La escala de satisfacción con la vida utiliza 
una valoración que va de 1 a 7. Mientras, que la escala 
de satisfacción con la jubilación se contesta con una 
valoración que va de 1 a 6 (véase Tabla 1).  
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Tabla 1 
Análisis Descriptivos para las Escalas. 
Escala α M MD DE SEM 
Capital 
Psicológico 

.94 3.48 3.67 0.56 0.4 

Satisfacción con 
la vida 

.84 4.94 5.20 0.86 0.7 

Satisfacción con 
la jubilación 

.83 4.43 4.40 0.77 0.6 

Nota. α=Alfa de Cronbach; M = media; MD= mediana; DE = 
desviación estándar; SEM= error estándar de la media 

Capital Psicológico, Satisfacción con la Vida y Satis-
facción con la Jubilación  

Para conocer la relación entre las variables bajo es-
tudio se procedió a realizar un análisis de correlación 
Producto Momento de Pearson entre las medidas. El 
resultado evidenció relaciones positivas entre mode-
radas bajas a altas (Champion, 1981) y estadística-
mente significativas entre las medidas. En la Tabla 2 
se presentan las correlaciones. 

Tabla 2 
Correlaciones  

 1 2 
1. CapPsi -  

2. SV .63** - 
3. SJ .48** .63** 

Nota. ** p < .01; CapPsi = capital psicológico; SV = 
satisfacción con la vida; SJ = satisfacción con la jubilación.  

Capital Psicológico, Satisfacción con la Vida y Satis-
facción con la Jubilación por Género 

 Para la comparación de las medidas de capital 
psicológico incluyendo la medida global y las dimen-
siones separadas, al igual que para la medida de sa-
tisfacción con la vida, tomando en consideración el U 
de Mann-Whitney porque no se encontró una distri-
bución normal para estas medidas. Como se observa 
en la Tabla 3 no hay diferencias significativas en el ca-
pital psicológico (y sus dimensiones) y la satisfacción 
con la vida. 

Para examinar si existen diferencias entre las pun-
tuaciones de satisfacción con la jubilación por género 
sexual se realizó una prueba t de muestras indepen-
dientes debido a que se evidenció una distribución 

normal de los datos para esta medida. La prueba de 
homogeneidad de varianza de Levene no fue signifi-
cativa (F = 1.64, p = 0.20) lo que indica que se cumple 
con el supuesto de homogeneidad de varianza para 
la prueba t. El resultado que se obtuvo de la prueba t 
de muestras independientes indica que no hay dife-
rencias significativas en las puntuaciones de satisfac-
ción con la jubilación tomando en consideración el gé-
nero de los participantes, t(168) = 0.58, p = 0.57, d = 
0.13. Este resultado indica que para la muestra bajo 
estudio las puntuaciones de satisfacción con la vida 
no difieren de forma significativa entre el grupo fe-
menino (M = 4.44, DE = 0.78) y el masculino (M = 4.35, 
DE = 0.66). 

Para examinar si existen diferencias significativas 
en el capital psicológico (y sus dimensiones) y la sa-
tisfacción con la vida tomando en consideración el 
tiempo que lleva la persona jubilada, se realizaron 
pruebas no-paramétricas Kruskal-Wallis por la falta 
de distribución normal en las medidas. La variable 
tiempo jubilado se dividió en siete intervalos en 
donde: (1) menos de un año, (2) entre 1 a 3 años, (3) 
entre 4 a 6 años, (4) entre 7 a 9 años, (5) entre 10 a 12 
años, (6) entre 13 a 15 años y (7) más de 16 años jubi-
lados. Los resultados obtenidos evidenciaron que no 
hay diferencias significativas en las variables to-
mando en consideración el tiempo que llevan jubila-
das las personas de la muestra. Los resultados de la 
prueba Kruskal-Wallis para las medidas se presentan 
en la Tabla 4. 

Por otro lado, para examinar si existen diferencias 
significativas en la satisfacción la jubilación según el 
tiempo de jubilación se utilizó un Análisis de Va-
rianza de una vía (ANOVA) debido a que esta varia-
ble cumple con una distribución normal de los datos. 
La prueba de homogeneidad de varianza de Levene 
fue no significativa (F(6, 163) = 0.99, p = 0.44) lo que 
indica que se cumple con el supuesto de homogenei-
dad de varianza para el análisis. El resultado del 
ANOVA indica que no existen diferencias estadísti-
camente significativas en las puntuaciones de satis-
facción con la jubilación con respecto al tiempo que 
lleve jubilado, F(6, 163) = 0.78, p = 0.59. Este resultado 
indica que la satisfacción con la jubilación no varía 
significativamente entre los distintos intervalos de 
tiempo de jubilación en la muestra bajo estudio. 
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Tabla 3 
Resultado U de Mann-Whitney por Género.  

Mrango U SE Z p  
Femenino Masculino 

Capital 
Psicológico 

86.65 78.48 1,583.50 222.52 –0.76 0.45 

Satisfacción 
con la vida 

87.28 74.65 1,491.50 222.41 –1.17 0.24 

Nota. Mrango = media de los rangos; U = valor prueba Mann-Whitney; SE = error estándar; Z = valor puntuación Z; 
p = nivel de significancia obtenido. 

 

Tabla 4 
Prueba Kruskal-Wallis por Tiempo Jubilado.  

H gl p 
Capital Psicológico 4.09 6 0.66 
Satisfacción con la Vida 1.01 6 0.99 
Nota. H = valor prueba Kruskal-Wallis; gl = grados de libertad de la prueba Kruskal-Wallis; p = nivel de 
significancia obtenido. 

 

DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como propósito 
auscultar si existe relación entre el nivel de capital 
psicológico, la satisfacción con la vida y la satisfacción 
con la jubilación en una muestra de personas jubila-
das en Puerto Rico. Los resultados obtenidos para 
nuestro primer objetivo evidencian que sí existe una 
relación entre las variables; por lo que se infiere que 
las personas jubiladas que se sienten satisfechas con 
esta etapa también poseen altos niveles de capital psi-
cológico y de satisfacción con su vida. Estos resulta-
dos son cónsonos con otras investigaciones en donde 
se encontró la relación positiva entre el capital psico-
lógico y la satisfacción con la vida (Asebedo & Seay, 
2014; Baht, 2017; Biswal & Pramanik, 2020). Este ha-
llazgo resulta relevante ya que evidencia que el capi-
tal psicológico puede fungir como recurso psicoló-
gico proveyendo así una herramienta de adaptación 
a la jubilación y contribuyendo a niveles altos de sa-
tisfacción.  

Luthans et al. (2015) definieron el capital psicoló-
gico como el estado psicológico positivo de un indi-
viduo que se caracteriza por: (1) tener confianza (efi-
cacia) para asumir y poner en el esfuerzo necesario 
para tener éxito en tareas desafiantes; (2) hacer una 
atribución positiva (optimismo) sobre tener éxito 

ahora y en el futuro; (3) perseverar hacia las metas y 
cuando sea necesario, redirigir los caminos hacia las 
metas (esperanza) para tener éxito y (4) cuando se ven 
acosados por problemas y adversidades, mantenerse 
y recuperarse e incluso más allá (resiliencia) para al-
canzar el éxito. Utilizando esta definición como base 
se resalta que los componentes del capital psicológico 
son ejemplo de esos recursos tan importantes para 
manejar esa etapa de vida que es la jubilación.  

La primera dimensión que se menciona en la defi-
nición es la eficacia. Cuando un individuo confía en 
su capacidad de poder resolver o afrontar cualquier 
adversidad esto tiende a disminuir la probabilidad de 
experimentar emociones negativas, como puede ser 
el estrés, asociándose entonces con niveles altos de sa-
tisfacción con la vida (Azizli et al., 2015; Caprara et 
al., 2020).  El poseer altos niveles de autoeficacia para 
la jubilación tiende a promover una mejor planifica-
ción y mayor motivación promoviendo así altos nive-
les de satisfacción con la jubilación (Topa & Alcover, 
2015; Jiménez et al., 2019; Topa & Pra, 2017). De igual 
forma, la capacidad de hacer atribuciones positivas 
sobre tener éxito ahora y en el futuro, mejor conocido 
como optimismo, resulta en una mejor condición de 
salud y se relaciona positivamente con la acumula-
ción de recursos que permiten un mejor ajuste y satis-
facción con la jubilación (Topa & Pra, 2017).  
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Las personas con altos niveles de esperanza 
desean resultados positivos e integran el elemento ac-
ción para conseguirlos. Si el plan de acción que desa-
rrolló el individuo no tiene éxito, la persona redirige 
sus esfuerzos para alcanzar la meta (Snyder, 2002). 
Las investigaciones sugieren que altos niveles de es-
peranza se asocian positivamente con una variedad 
de procesos psicológicos, afectivos y con altos niveles 
de satisfacción con la vida (Long et al., 2020).  

 La jubilación puede significar un evento positivo 
o negativo dependiendo de la actitud y los recursos 
que posea una persona para experimentar las ganan-
cias o pérdidas que pueda encontrar durante esta 
etapa, por lo que la resiliencia es un recurso muy im-
portante. Las personas con altos niveles de resiliencia 
que intentan entender el significado de las experien-
cias adversas que enfrentan son capaces de conseguir 
y mantener altos niveles de satisfacción y bienestar 
(Marziali & Donahue, 2001). No solo la capacidad de 
sobreponerse ante las adversidades, sino también las 
acciones que expresan dominio, adaptabilidad y per-
cepción en la resolución de problemas contribuyen a 
la satisfacción durante la jubilación. Por lo tanto, el 
bienestar y la satisfacción en la jubilación se relaciona 
positivamente por la resiliencia (Pimentel & Freitas, 
2015).  

El segundo objetivo examinó si existen diferencias 
por género en los niveles de satisfacción con la vida, 
niveles de satisfacción con la jubilación y el nivel de 
capital psicológico de los participantes del estudio. 
Los resultados nos indican que no hay diferencias sig-
nificativas por género sexual en las variables conside-
radas. Estos resultados contrastan con la mayoría de 
las investigaciones encontradas en donde sí se obser-
van que existen diferencias por género (Secombe & 
Lee, 1986; Quick & Moen, 1998) y en donde las muje-
res reflejan niveles más altos de satisfacción con la 
vida en comparación con los hombres (Becchetti & 
Conzo, 2022; Joshanloo & Jovanović, 2020; Madrid & 
Garcés, 2000; Perkins, 1991). Aun cuando los resulta-
dos obtenidos en esas investigaciones han sido diver-
sos; se puede notar una tendencia marcada siendo las 
mujeres quienes usualmente poseen niveles más ba-
jos de satisfacción con la jubilación.  Por otro lado, se 
encontró una cantidad limitada de investigaciones 
que tomen en cuenta la relación entre el capital psico-
lógico y el género y sus resultados son variados sin 
identificar una tendencia clara (Villanueva et al., 

2021; Daraba et al., 2021). Nuestros resultados son 
cónsonos con otras investigaciones en donde no se 
han encontrado diferencias por género (Batz-Barba-
rich et al., 2018; Tamore et al., 2017). 

Por último, el tercer objetivo auscultó si existen di-
ferencias significativas en los niveles de satisfacción 
con la vida, satisfacción con la jubilación y capital psi-
cológico tomando en consideración el tiempo que los 
participantes llevaban jubilados. La intención de es-
tudiar esta combinación de variables surgió ya que 
existen diversos modelos que presentan la jubilación 
en etapas (Atchley, 1975); Moragas (1991). Según es-
tos modelos, al comienzo de la jubilación se experi-
menta lo que describen como una luna de miel y pro-
gresivamente se evoluciona a una etapa en donde se 
acepta la nueva realidad de persona jubilada y se es-
tabiliza la satisfacción con dicha etapa.  

Basado en esos modelos, pensamos que podrían 
existir diferencias en las variables anteriormente 
mencionadas a medida que se iban experimentando 
las etapas, pero los resultados obtenidos mostraron 
que el tiempo que lleve una persona jubilada no ge-
neró puntuaciones promedio distintas significativa-
mente en los niveles de satisfacción ni en su nivel de 
capital psicológico. Ciertamente estos modelos pro-
veen información valiosa sobre el proceso de ajuste a 
la jubilación; sin embargo, inferimos que los altos ni-
veles de capital psicológico reportados por nuestros 
participantes pudieron jugar un papel importante en 
nuestros resultados. El ajuste a la jubilación es un pro-
ceso longitudinal y pudiera estar influido por la can-
tidad de recursos disponibles y desarrollados a través 
del tiempo para lograr una estabilidad. El poseer ca-
pital psicológico como recurso psicológico, no solo 
promueve que las personas vivan y evalúen su pro-
ceso desde una perspectiva positiva, sino que fo-
menta el desarrollo de nuevas estrategias para con-
trolar e influir en su realidad. Esto resulta en un mejor 
ajuste y en una valoración positiva de esta etapa ex-
plicando así también la estabilidad en los niveles de 
satisfacción con la vida y con la jubilación indepen-
dientemente del tiempo como jubilado. Nuestros re-
sultados sobre la estabilidad en los niveles de satis-
facción con la vida se pudieran sustentar con el ha-
llazgo de Ehrhardt et al. (2000) quienes establecen que 
a pesar de que los niveles de satisfacción fluctúan a 
través de la vida, permanecen estables dentro del 
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grupo de adultos mayores debido a su sabiduría y ac-
titud definida hacia la vida. 

Implicaciones Teóricas y Prácticas 

 Los resultados de nuestro estudio aportan de 
forma significativa a la investigación existente en 
Puerto Rico con grupos de personas jubiladas. Parti-
cularmente contribuye proveyendo información de 
cómo se manifiestan las variables satisfacción de 
vida, satisfacción con la jubilación y, particularmente 
el capital psicológico, en este grupo de personas. Se 
provee información de la relación que existe entre es-
tas variables, lo cual puede ayudar a desarrollar es-
trategias que faciliten y contribuyan a un mayor nivel 
de bienestar en la etapa de jubilación.  

A nivel individual se pueden poner en práctica es-
trategias de desarrollo como la identificación de si-
tuaciones pasadas en donde se tuvo éxito o un resul-
tado positivo. Al identificarla la persona puede ha-
cerse preguntas tales como: (1) ¿qué destrezas identi-
fiqué en mi para creer que podía lograrlo? (autoefica-
cia), (2) ¿cuáles fueron los obstáculos que dificultaron 
el proceso? (esperanza), (3) el enfrentar esos obstácu-
los cambió mi perspectiva y motivación o pude resol-
verlos y superarlos con éxito? (optimismo y resilien-
cia). Este proceso de reflexión puede servir para iden-
tificar herramientas y fortalezas desarrolladas en el 
proceso que sirven como recurso en el proceso de 
ajuste a la jubilación  

Como se mencionó anteriormente, la preparación 
para la jubilación juega un papel fundamental en el 
nivel de satisfacción; por lo que las organizaciones y 
profesionales de recursos humanos también pueden 
promover esfuerzos dirigidos a desarrollar interven-
ciones que desarrollen y/o aumenten el capital psico-
lógico de las personas. Estas intervenciones pueden 
tener enfoques diversos como micro intervenciones, 
coaching, sesiones de adiestramientos, entre otros 
promoviendo lugares de trabajo sensibles no solo a 
las necesidades de los miembros de la organización 
sino a las necesidades de los futuros jubilados.  

A nivel teórico, nuestros hallazgos resaltan la im-
portancia del capital psicológico como herramienta y 
recurso personal en el proceso de adaptación a esta 
nueva etapa. Los resultados obtenidos se pueden ex-
plicar bajo el modelo basado en recursos que desarro-
llaron Wang et al. (2011). En esta se sugiere que el 

ajuste a la jubilación va a depender en gran parte de 
la cantidad de recursos que posean los jubilados y que 
algún cambio en esos recursos afecta a los jubilados 
de forma dinámica. Según los autores estos recursos 
pueden desarrollarse en diferentes aspectos por lo 
que una persona puede poseer recursos físicos, cog-
nitivos, motivacionales, financieros, sociales y emo-
cionales. De acuerdo con este modelo se pueden for-
mular predicciones sobre el proceso de ajuste a la ju-
bilación. Se sugiere que (1) cuando los recursos de 
una persona se mantienen estables a través del 
tiempo su nivel de ajuste no se ve alterado, (2) cuando 
hay perdida de algún recurso que pudo haber sido 
utilizado para satisfacer una necesidad importante el 
nivel de ajuste se reduce y (3) cuando se pueden ad-
quirir o desarrollar recursos adicionales que permitan 
satisfacer alguna necesidad importante el nivel de 
ajuste aumenta (Koopman & Wang, 2016). Nuestro 
estudio pone en perspectiva cómo el capital psicoló-
gico puede ser un recurso que aporta a la adaptación 
a la jubilación. 

Fortalezas y Limitaciones 

Todo estudio posee unas áreas de oportunidad y 
unas áreas de fortaleza. Dentro de las fortalezas en-
contradas al realizar esta investigación se encuentra 
el haber recopilado información sobre las propieda-
des psicométricas de la escala de satisfacción con la 
jubilación en Puerto Rico. De igual manera, no solo se 
obtuvo información actualizada sobre la situación en 
Puerto Rico de las personas jubiladas, sino que se 
aborda desde la perspectiva de la psicología positiva 
incluyendo la variable de capital psicológico.  

A pesar de haber recopilado información valiosa 
con esta investigación se pueden identificar algunas 
limitaciones en el proceso. El primer desafío enfren-
tado es que los participantes fueron seleccionados por 
disponibilidad, por lo que los resultados no pueden 
ser generalizados a la población de personas jubila-
das en Puerto Rico. Por otro lado, los cuestionarios 
fueron administrados de manera digital y en línea li-
mitando así la participación de personas con poco do-
minio de la tecnología. Es importante resaltar que, al 
estar en época de pandemia por el COVID-19, esa era 
la manera de administración recomendada por el co-
mité de ética institucional que revisó el estudio. Aun 
así, esperamos que estos resultados sirvan de motiva-
ción a otros investigadores para continuar analizando 
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la jubilación y los procesos psicológicos asociadas a 
esta. Recomendamos que en futuras investigaciones 
se utilice una metodología mixta en donde se pueda 
indagar de manera directa qué variables inciden en la 
satisfacción de las personas con su jubilación.  

CONCLUSIÓN 

Nos enfocamos mucho en todas las destrezas que 
deben desarrollarse para poder tener una carrera la-
boral exitosa, pero olvidamos que al culminar el rol 
de persona que trabaja, la vida continúa. La jubilación 
es una etapa maravillosa que, si bien trae consigo 
cambios económicos, sociales y psicológicos, permite 
retomar y hasta descubrir nuevas facetas. En muchas 
ocasiones la falta de información genera incertidum-
bre y miedo en las personas próximas a jubilarse. Es 
por esto por lo que las personas deben comenzar a fa-
miliarizarse con este proceso desde temprano en su 
vida laboral recopilando toda la información necesa-
ria, desarrollando estrategias de planificación finan-
ciera, identificando recursos y herramientas útiles, es-
pecialmente a nivel psicológico, para el proceso de 
ajuste, creando una red de apoyo e identificando 
otros intereses personales que pudieran comenzar o 
retomar una vez se esté jubilado. Comenzar a ver la 
jubilación como una meta dentro de nuestra vida pro-
fesional, en vez de percibirla como una conclusión de 
todo nuestro arduo esfuerzo, es clave para poder pla-
nificar y disfrutar de una jubilación placentera. Por 
otro lado, las organizaciones deben comenzar a abor-
dar la jubilación no como un suceso aislado que solo 
le compete a cierto grupo de empleados, sino como 
un proceso de preparación constante de todos los 
miembros de la organización. Los resultados de nues-
tra investigación refuerzan la importancia del desa-
rrollo de recursos psicológicos que ayuden al enten-
dimiento y adaptación en esta etapa que todos en al-
gún momento disfrutaremos. 
 

Financiamiento: El estudio fue financiado por recursos pro-
pios de los investigadores.  
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Consentimiento o Asentimiento Informado: Todo partici-
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Proceso de Revisión: Este estudio ha sido revisado por pares 
externos en modalidad de doble ciego. El editor encargado del 
proceso de revisión fue Juan Aníbal González-Rivera. 
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