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RESUMEN – Triple Triangulación Compleja: análisis de discursos de for-
mación y empleo. Las dificultades económicas y la precariedad laboral su-
frida por España en la crisis, generó un incremento del desempleo de los 
mayores de 45 años. En este contexto, este estudio pretende comprender 
el drama social presente en los diferentes discursos que giran en torno a 
ello mediante el uso de un nuevo diseño metodológico: la triple triangula-
ción compleja. Con este diseño se contrasta el discurso de cuatro fuentes: 
mayores de 45 años, datos oficiales, medios de comunicación y expertos. 
Los principales hallazgos muestran discursos dispares con algunos puntos 
de encuentro entre las fuentes. Se concluye que muchos factores que inter-
vienen en el desempleo de los mayores, rebasan el ámbito de la formación, 
siendo un problema multidisciplinar.
Palabras-clave: Formación. Empleo. Adulto. Discurso. Triangulación.

ABSTRACT – Complex Triple Triangulation: analysis of training and em-
ployment discourses. The economic difficulties and job insecurity suffered 
by Spain during the crisis produced an increase in unemployment among 
people older than 45 years. In this context, this study aims to understand 
the social drama that surrounds them – which is present in various dis-
courses – by using a new methodological design known as complex triple 
triangulation. With this design the discourses of four sources are analysed: 
people older than 45 years, official datum, mass media, and experts. The 
main findings reveal certain differences and similarities between the dis-
courses derived from these sources. It is concluded that a number of factors 
are involved in the unemployment rates of older people, with training over-
flow being a multidisciplinary problem. 
Keywords: Training. Employment. Adults. Discourses. Triangulation.
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Justificación1

El contexto en el que se inicia y desarrolla este estudio se enmarca 
en la crisis económica que ha azotado a la sociedad y a su economía 
en los últimos años. Una crisis cuyas consecuencias no han afectado a 
todos con la misma intensidad, pues los colectivos más vulnerables han 
sufrido y siguen sufriendo sus efectos más directa y penetrantemente, 
incrementando las desigualdades entre la población de forma aberran-
te.

Entre las personas que han sido golpeadas con más dureza por la 
crisis económica, se encuentran los desempleados y desempleadas ma-
yores de 45 años (Amber; Domingo, 2017a; Izquierdo; López-Martínez, 
2013; Olesya, 2020), cuya tasa de desempleo se disparó durante los años 
en los que la crisis económica fue sentida con más fuerza en la sociedad 
y que aún no ha logrado recuperar los valores de antaño, sufriendo un 
nuevo azote a causa de la inestabilidad laboral acentuada por la pande-
mia (García-Calavia, 2020). Según la Encuesta de Población Activa del 
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2020), en España, en el segundo 
trimestre de 2007, fecha previa a la crisis económica, 410.700 personas 
mayores de 45 años se encontraban en situación de desempleo, mien-
tras que, para el mismo periodo de 2015 (año en el que la crisis econó-
mica estaba remitiendo), sumaban un total de 1.773.300 personas sin 
empleo. Estos datos evidencian una cifra de desempleo que en pocos 
años fue cuadruplicada para estas personas y que, lamentablemente, en 
la actualidad apenas ha remitido, siendo de 1.184.200 personas en 2020, 
en plena crisis sanitaria.

Muchas de estas personas en desempleo se formaron en sectores 
profesionales en declive que no pueden absorberlos en este momento, 
encontrándose a la deriva en un mercado de trabajo globalizado, digita-
lizado, altamente competitivo y caracterizado por la incertidumbre y la 
transitoriedad (Bauman, 2018; Beck, 2016). Con una identidad profesio-
nal plenamente formada, la caída emocional que supone el desempleo, 
afecta a todos los planos de la vida de las personas, suponiendo una 
brecha en su trayectoria profesional y vital que les obliga a replantear-
se todas sus experiencias, en definitiva, supone una crisis de identidad 
(Dubar, 2002).

En estas circunstancias sociales y personales, y con la edad como 
factor de exclusión del mercado laboral (Subirats, 2004), el acceso al 
empleo se dificulta enormemente. En respuesta a esta problemática, 
escasamente abordada por la literatura de investigación, con baja visi-
bilidad social y mediática (Amber; Domingo, 2015), y para la que existen 
someras respuestas sociales o formativas, nace este trabajo de investi-
gación, que busca analizar y comprender los discursos que se generan 
en torno a este proceso de exclusión socio-laboral. De este modo, y me-
diante el cruce de los discursos generados por las principales fuentes 
de información en torno a la cuestión, se propone desvelar los sentidos 
y significados atribuidos a la problemática, así como dar visibilidad a 
este conflicto social que afecta a las personas mayores de 45 años en 



Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 46, n. 1, e106754, 2021. 

Amber; Domingo

3

desempleo. De forma paralela, este trabajo presenta un nuevo diseño 
metodológico, pertinente para el análisis de discursos complejos y mul-
tidimensionales: la triple triangulación compleja.

La presente investigación, por su alcance, amplitud y carácter 
multidisciplinar, es abordada desde el paradigma de la complejidad 
(Morin, 2008), mediante el uso de diferentes prismas y miradas que 
componen la realidad. Los entramados sociales que giran en torno a las 
circunstancias que envuelven a los desempleados mayores de 45 años, 
se expresan y manifiestan en discursos paralelos que abordan la rea-
lidad desde diferentes ópticas y cuyo compendio nos acerca a la com-
prensión de la problemática. En este sentido, no importa sólo adentrar-
se en las perspectivas sociales, que conjugan discursos diversos desde 
miradas ajenas, sino también, especialmente, en la mirada de la perso-
na desempleada mayor, como profesional, miembro de una sociedad, 
dueña de su identidad y fruto de una trayectoria vital. Importa, además, 
averiguar cómo personas adultas y responsables de sus vidas sienten, 
perci ben, valoran o dudan que necesitan formación para mejorar sus 
niveles de competencia, empleabilidad y permanencia en el controver-
tido momento actual por el que pasa el mercado de trabajo. Con ello 
aparecen claves comprensivas para enjuiciar las propuestas formativas 
recibidas, las que se les ofertan y las que se adecuarían significativa-
mente a sus trayectorias personales y de vida laboral, con potencialidad 
real y viable de mejora.

Para atajar la problemática esbozada, con intención de dar res-
puesta a los objetivos planteados, se presenta a continuación la metodo-
logía que ha ayudado a abordar este trabajo, así como la estructura que 
organiza el laberíntico entramado de senderos que dan cuerpo a este 
estudio y los métodos utilizados para el análisis.

Metodología

Esta investigación enfrenta la realidad del desempleo de las per-
sonas mayores de 45 años entendiendo su complejidad, huyendo de la 
simplificación basada en el aislamiento y la abstracción de elementos, 
que denuncia Morin (2008).

La problemática del desempleo es sin duda una cuestión multidi-
mensional, que puede ser abordada desde múltiples miradas, pues su 
complejidad es innegable. En respuesta a este entramado de interrela-
ciones que componen y enlazan la realidad que envuelve al sujeto en 
desempleo, este trabajo es planteado desde una mirada caleidoscópi-
ca. Desde este enfoque, se opta por una metodología en la que prima 
el enfoque cualitativo, pues es considerado pertinente para favorecer 
la comprensión y profundización en los fenómenos de estudio (Flick, 
2018a). No obstante, conscientes de las singularidades de las metodo-
logías cualitativa y cuantitativa y de su excelente complementariedad 
(Creswell, 2005), en los análisis previos que dan soporte a este estudio, 
ambas técnicas se combinan e integran en función de la naturaleza de 
la muestra. 
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Este complejo proceso de investigación implica el uso de una me-
todología cíclica (Flick, 2007), basada en un modelo de investigación 
circular, flexible y en continua adaptación, representado en la Figura 1. 
De forma que, los hallazgos de los primeros análisis van descubriendo 
nuevos intereses de estudio, que requieren de un nuevo muestreo, nue-
vas interpretaciones y estas a su vez crean nuevas inquietudes investi-
gadoras en un proceso cíclico de continua revisión, perfeccionamiento 
y constante progreso. Recordemos el significativo verso de Antonio Ma-
chado que ilustra, aún sin pretenderlo, esta concepción de la metodo-
logía de investigación “Caminante, no hay camino, se hace camino al 
andar” (1965, p. 100).

Figura 1 – Modelo Circular del Proceso de Investigación

Fuente: Flick (2007).

Estructura Metodológica

Conscientes de que un solo método o fuente no puede captar 
todas las dimensiones de una realidad soci al, como garantía de vali-
dación se sigue un proceso de triangulación secuencial (Flick, 2018b), 
hasta alcanzar la saturación teórica (Denzin; Lincoln, 2011). El uso de 
diferentes fuentes y estrategias permite profundizar en el objeto de es-
tudio y aportar fuerza al análisis (Heath, 2001; Tejada; Giménez, 2007). 
Este proceso es facilitado por las fluidas y variadas inquietudes emer-
gentes de los estudios iniciales, que han ido encadenando los análisis de 
los que parte esta investigación y que se organizan en función de cuatro 
tipos de discurso, en una estructura metodológica generada a tal efec-
to que denominamos Triple Triangulación Compleja. Este nuevo diseño 
triangulado se caracteriza por recoger las miradas desde tres enfoques 
diferenciados, abordados a su vez desde una triple vertiente, en torno a 
un eje central. Los análisis individuales representados por cada uno de 
los vértices de los triángulos que componen la Figura 2, se relacionan 
entre sí y convergen en un punto central, pues todos ellos se posicionan 
sobre la misma problemática desde su propia idiosincrasia. Este punto 
central, esencia del estudio, supone el análisis principal, que a su vez 
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es contrastado con todos los hallazgos obtenidos a partir de los demás 
estudios parciales, logrando la integración de los resultados que se pre-
sentan en este trabajo.

Figura 2 – Esquema de Triple Triangulación Compleja

Fuente: Elaboración propia.

Esta estrategia de triangulación comparte con la triangulación 
de instrumentos y fuentes de información de Tejada y Giménez (2007) 
la multiplicidad de enfoques metodológicos y fuentes de información. 
La triangulación aportada por la diversidad de miradas que participan 
en este estudio y por la propia metodología cíclica, asegura el contraste 
de los datos y la consistencia de los análisis implementados. Además, 
el uso de diversas perspectivas permite analizar cómo es percibido el 
fenómeno de estudio desde diferentes enfoques (Stake, 2013).

Las diez fuentes utilizadas, recogidas en la Figura 2, se centran en 
cuatro tipos de discurso que se posicionan sobre la situación de desem-
pleo de los mayores de 45 años:

• Discurso de las personas mayores de 45 años en desempleo.

• Discurso oficial: estadísticas oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), estadísticas oficiales del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) y normativa sobre formación y empleo.

• Discurso de los medios de comunicación: blogs, prensa y film.

• Discurso de los expertos: formadores, investigadores y otros pro-
fesionales.

Los cuatro tipos de discurso se abordan de forma conjunta en este 
trabajo en el apartado de integración de resultados, realizando un aná-
lisis triangular y contrastado entre ellos. Los datos fueron recabados y 
analizados de forma progresiva mediante un proceso cíclico en un pe-
riodo comprendido entre 2012 y 2016.



Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 46, n. 1, e106754, 2021. 6

 Triple Triangulación Compleja

Métodos de Análisis de la Información

Este trabajo de triangulación se elabora a partir de los resultados 
hallados mediante diversos métodos de investigación y técnicas que se 
 combinan y complementan en los diferentes análisis parciales de los 
discursos. Estos métodos se ajustan a la naturaleza de los datos y de la 
fuente. En la Tabla 1 se especifican los métodos, técnicas e instrumen-
tos de recogida de datos, así como la muestra utilizada en cada uno de 
los análisis parciales.

Tabla 1 – Métodos, Técnicas e Instrumentos y Muestra de los 
Análisis Parciales2

DISCURSO MUESTRA MÉTODOS, TÉCNICAS E INS-
TRUMENTOS

Personas mayo-
res de 45 años 
en desempleo

10 per sona s desempleada s 
mayores de 45 años3 (seleccio-
nadas mediante un proceso de 
bola de nieve).

Estudio de caso múltiple, análi-
sis biográfico-narrativo, análisis 
de contenido (mediante entre-
vistas en profundidad).

Oficial

Estadísticas oficiales.
Normativa vigente sobre forma-
ción y empleo (154 documentos 
de ámbito europeo, español y 
andaluz).

Análisis de contenido, análisis 
documental y análisis secunda-
rio (meta-análisis).

Medios de co-
municación

12 blogs seleccionados mediante 
un grupo de expertos (45 post 
específicos).
7 periódicos (628 noticias del 
año 2014).
El film español “Los lunes al sol” 
de Fernando León de Aranoa.

Análisis de contenido, análisis 
lingüístico, análisis fílmico.

Expertos
15 ex per tos en formación y 
empleo (seleccionados a partir 
de un proceso de bola de nieve).

Análisis de contenido (a partir 
de entrevistas en profundidad).

Fuente: Elaboración propia.

Las estrategias y enfoques metodológicos empleados en los aná-
lisis parciales iniciales y los hallazgos obtenidos a partir de ellos, per-
miten un nuevo análisis contrastado de la información recabada, me-
diante el cruce de datos. Esta información inicial, es abordada en este 
estudio mediante el análisis del discurso desde su vertiente más crítica. 
La pertinencia de su análisis queda patente en el hecho de que los dis-
cursos muestran la realidad social, movilizan a las personas, las mo-
tivan, las conciencian, las dirigen, ejercen presión social, maquillan la 
realidad, son capaces de formar opinión pública. El discurso, tanto oral 
como escrito, goza de una importancia social tan acentuada que Van 
Dijk (2009, p. 158-159), en su conocido libro Discurso y poder asegura que 
“[…] aquellos que gozan de mayor control sobre más y más influyentes 
discursos (y sobre más propiedades discursivas), son también, según 
esta definición, más poderosos”. De manera que interesa conocer los 
entresijos que el discurso encierra a través de su análisis, siendo cons-
cientes de la subjetividad del lenguaje y de su opacidad:
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Sabemos que el lenguaje no es transparente, los signos 
no son inocentes, que la connotación va con la denota-
ción, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona 
y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo 
pensado y a veces sólo es un indicio ligero, sutil, cínico 
(Santander, 2011, p. 208).

El análisis del discurso realizado en este trabajo, se aborda esen-
cialmente desde las trayectorias de vida de las personas desempleadas 
(analizadas desde el enfoque biográfico-narrativo) y su contextuali-
zación (Bolívar; Domingo, 2019), pues el discurso de los mayores de 45 
años es el elemento central del estudio. Este planteamiento nos acerca a 
la comprensión de la causalidad de los acontecimientos sociales desde 
la perspectiva de los sujetos involucrados en ellos, a quienes se concede 
voz, pues siguiendo a Stake “[…] puede ser el mejor modo de adquirir 
una buena comprensión de los puntos débiles y fuertes y de avanzar ha-
cia la mejora” (2006, p. 273). 

A continuación, desde un abordaje multidisciplinar, interrelacio-
nado y triangular de los discursos, mediado por su análisis crítico, se 
muestra la integración y discusión de los resultados de este trabajo, tras 
el procesamiento, relación e integración de los principales hallazgos 
obtenidos en los análisis parciales de cada uno de los cuatro discursos, 
estableciendo como eje central las historias de vida de las personas ma-
yores de 45 años.

Integración de los Resultados y Discusión

En primer lugar, es necesario aclarar la significatividad del pro-
pio hecho de las escasas alusiones al colectivo en cuestión y a su pro-
blemática por parte de los medios de comunicación y el alto grado de 
generalización presente en los informes y estadísticas oficiales. Ambas 
cuestiones son indicadores de omisión y obviedad social del objeto de 
estudio, que es relegado a otros planos y eclipsado por temáticas de ma-
yor impacto social.

En este apartado se realiza un contraste entre las fuentes de in-
formación analizadas, que muestra una visión conjunta, triangula-
da y comparada de los hallazgos parciales, mediada por el diseño de 
metodológico utilizado, y que a la vez permite una discusión con los 
principales planteamientos teóricos y resultados de otros estudios que 
trabajan en líneas paralelas. La complejidad de la realidad estudiada 
y las múltiples relaciones halladas entre sus elementos, hace pertinen-
te la presentación de los resultados de forma integrada, pues todos los 
elementos se encadenan en un mar de complejas relaciones, cuyo des-
glose carece de sentido. Puesto que todos los discursos convergen en la 
situación de desempleo de los mayores de 45 años, se atiende a las tres 
grandes dimensiones emergentes de su discurso, como organizadores 
de los resultados: 1) Empleo; 2) Sentimientos y emociones derivados del 
desempleo y 3) Formación. Estas sirven como marco de referencia para 
la discusión y contraste con el resto de discursos que se pronuncian so-
bre ellos. 
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Empleo

El empleo es percibido por los desempleados mayores como un 
s ímbolo de identidad. Pero tan solo en el discurso de estos destaca con 
fuerza el proceso de pérdida y ruptura de la identidad que el desempleo 
genera en las personas, especialmente en aquellas con una larga tra-
yectoria profesional. Se evidencia en sus palabras una fuerte relación 
entre identidad y profesión, coincidente con la apreciada en el estudio 
de Lassus et al. (2015) sobre mayores en desempleo. De esta forma, en 
el discurso de los mayores, destaca el trabajo como símbolo de identi-
dad, por encima de los demás sentidos del empleo. No obstante, como 
afirma Dubar (2002, p. 233) “[…] no todo el mundo prima la esfera pro-
fesional: la familia, la religión, la política o el ocio pueden representar 
ámbitos tan legítimos como ella de identificación `principal´”. Este es 
el caso de Themis y Hestia, dos mujeres entrevistadas cuyo ámbito de 
identificación se asocia a la familia y no al empleo, persistiendo en ellas 
roles tradicionales de género.

Con gran influencia en la construcción de la identidad profesio-
nal, otra temática clave emergente de los discursos es la experiencia 
profesional. Esta, que se da por supuesta en los mayores de 45 años en 
el discurso de los medios de comunicación (especialmente en la prensa, 
que en ocasiones habla de ellos como profesionales maduros y con ex-
periencia) y también en el discurso de los expertos, que la destaca como 
una de las potencialidades de este colectivo, no es siempre una baza 
para la persona desempleada. De los discursos se desprende la idea de 
que la experiencia puede ser entendida por los empleadores como un 
factor de resistencia, reivindicación y crítica o cuestionamiento de los 
procedimientos de la empresa. Algunos de los desempleados opinan 
que la experiencia no es valorada por el mercado actual, que las em-
presas prescinden de ella a fin de reducir costes, a pesar de que existe 
acuerdo en que esta es elemental en el desempeño profesional (Ruesga 
et al., 2014). Además, el contraste entre las percepciones sociales con los 
casos reales cuestiona la creencia social de que todos los desempleados 
mayores disponen de alta experiencia en un campo profesional, pues 
no todos ellos han disfrutado de contratos continuados y en el mismo 
sector a lo largo de su trayectoria profesional. En muchas ocasiones, es-
tas trayectorias profesionales han sido discontinuas, especialmente en 
el caso de las mujeres entrevistadas, por motivos familiares. No obs-
tante, es indudable que a lo largo de los años han acumulado aprendi-
zajes y experiencias, tanto del ámbito profesional como de la vida. La 
madurez y experiencia del adulto, desde la visión de los expertos puede 
ser una fuente de aprendizaje para las nuevas generaciones, pues estos 
plantean como alternativa al empleo para las personas mayores la men-
torización de los más jóvenes. En esta propuesta, los expertos coinciden 
con los desempleados en señalar la práctica de actividades generativas, 
como una opción de redefinición de la productividad de los mayores y 
de mejora de su bienestar, acorde con la tendencia a la generatividad 
propia del desarrollo adulto (Serrat et al., 2017; Zacarés; Serra, 2011).
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Las propuestas que se centran en la interacción entre las diferen-
tes generaciones no se limitan a las iniciativas de mentorización y la 
promoción del aprendizaje intergeneracional, en el discurso crítico-re-
flexivo de los blogs analizados, se apuesta por la promoción de equipos 
intergeneracionales en las empresas, que aborden las problemáticas 
desde distintos enfoques generacionales, idea que podría generar una 
vía de acceso al mercado laboral de los mayores. 

Entre las posibles estrategias de acceso al mercado laboral y de 
mantenimiento del puesto de empleo, los mayores de 45 años valoran 
especialmente la competencia profesional y las cualidades que le aso-
cian (responsabilidad, compromiso, fidelidad hacia la empresa…), pues 
es lo que les permitió acceder y mantener su puesto de trabajo durante 
años. Curiosamente, en el resto de los discursos, este aspecto se obvia o 
se trata de soslayo. Esta llamativa discrepancia apoya los planteamien-
tos teóricos que afirman que el mercado laboral actual se rige por nue-
vas reglas, que ignoran la lealtad y el vínculo entre empresa y empleado, 
pues sus notas fundamentales son el dinamismo, la movilidad y la tran-
sitoriedad de las relaciones laborales (Añez, 2016; Sennett, 2006). Por 
tanto, los nuevos discursos generados por los medios y por los expertos, 
se ajustan al discurso hegemónico actual y hacen hincapié en otros as-
pectos tales como la orientación, la cualificación y la actitud proactiva. 
Tan solo la normativa oficial parece gratificar la lealtad del trabajador 
hacia la empresa, otorgando prioridad de permanencia frente a los des-
pidos. Iniciativa legal cuya efectividad se pone en duda, a juzgar por la 
cifra de desempleo en mayores ofrecida por las estadísticas oficiales.

La orientación profesional, esencial en el proceso de búsqueda 
de empleo para los expertos y muy presente en el discurso de los blogs, 
es planteada en el discurso de los mayores con falta de acuerdo entre 
ellos. Algunos denuncian la carencia de estos servicios y otros resaltan 
la percibida inutilidad de los mismos. No obstante, casos como Atenea 
y Apolo, reconocen su pertinencia especialmente como fuente de infor-
mación sobre recusos y oportunidades, pues sienten que, como afirman 
Climent-Rodríguez y Navarro-Abal (2016), la orientación puede ayudar 
a las personas a redefinir su identidad profesional.

Las mayores coincidencias entre los discursos respecto a estrate-
gias y recomendaciones que promueven el acceso al empleo coinciden 
en señalar la formación, la cualificación, la actitud proactiva del sujeto 
desempleado y el conocimiento de sí mismo como técnicas que lo favo-
recen (Alcoforado, 2013; Schömann, 2011; Thieme et al., 2015). Así, los 
mayores con baja cualificación son percibidos por los expertos como 
especialmente vulnerables y con baja esperanza de retorno al mercado 
laboral.

El emprendimiento, valorado por la literatura como posibilidad 
de reorientación profesional (Arráiz-Pérez et al., 2020), es la alternati-
va al trabajo por cuenta ajena para las personas desempleadas mayores 
de 45 años más recomendada por los expertos. Estos expertos, propo-
nen además la necesidad de crear una cultura emprendedora e impar-
tir formación que ayude a las personas a gestionar su propia empresa. 
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Esto incentiva el emprendimiento por necesidad promovido en España 
(Martínez; Bogino, 2015). Por el contrario, los casos analizados (salvo 
Themis, que se lo plantea remotamente), rechazan el emprendimiento 
como opción laboral, especialmente a su edad, debido al riesgo que ten-
drían que asumir y al escaso tiempo laboralmente activo para recupe-
rar su inversión inicial. 

Otro de los aspectos que más lecturas suscita es la movilización 
social que, desde los desempleados, es propuesta únicamente por Zeus, 
como herramienta de defensa de los derechos laborales y mejora de las 
oportunidades de empleo. El discurso reivindicativo emerge también 
en el análisis de los blogs, generando una tipología de discurso conteni-
do en ellos, que está conformado íntegramente por las palabras de los 
desempleados que se expresan por este medio. Medio que, para Zeus, 
ayuda a la reivindicación, pero no sustituye a la acción colectiva. La 
prensa coincide en incluir un matiz reivindicativo en algunas de sus 
noticias, en las que los sentidos del lenguaje que utilizan para referirse 
a los mayores apuntan en esta línea. Al igual que ocurre en los blogs, 
en todas las noticias de prensa con este tipo de discurso, el desemplea-
do mayor juega un rol participativo en la definición de las propuestas o 
argumentos que la noticia presenta. Los medios, por tanto, facilitan la 
presencia de este modelo de discurso, que es incluido también en el film 
Los Lunes al Sol, representado por el personaje Santa (Amber; Domingo, 
2016). En contraposición a la movilización como herramienta de éxito 
laboral, uno de los expertos se pronuncia y asegura que la actitud rei-
vindicativa es contraria a los requerimientos del mercado laboral, que 
demanda flexibilidad y adaptación (Añez, 2016), por lo que puede ser 
vista por el empleador como un obstáculo o motivo de exclusión laboral, 
en línea con los resultados del estudio de Valdez-Montesdeoca y Tapia-
Espinoza (2020), que señalan la edad como un factor limitante desde 
la perspectiva empresarial. El discurso oficial, por su parte, apunta de 
forma indirecta hacia el aplacamiento de las agitaciones sociales que 
puedan ser emprendidas por los sujetos afectados por el desempleo. A 
tal efecto, los esfuerzos parecen dirigirse a la incentivación del indivi-
dualismo (Beck; Beck-Gernscheim, 2003; Sennett, 2006) y a la desarti-
culación de acciones colectivas de los trabajadores (Bernad et al., 2011). 
El fracaso de las iniciativas de unión es claramente representado en el 
film analizado, que muestra los infructuosos esfuerzos de defensa de 
los derechos de los trabajadores emprendidos por sus protagonistas. 
Los mensajes de resignación, ocultos de forma implícita en los discur-
sos, parecen bombardear a la sociedad. Las altas tasas de desempleo, 
mostradas por las estadísticas oficiales, son percibidas por Zeus como 
un recurso de sometimiento al mercado de trabajo, que lleve a aceptar 
ahora condiciones laborales en otros momentos impensables. Algunos 
mensajes contenidos en los blogs, aportan nuevos indicios de someti-
miento, al señalar las ayudas y prestaciones sociales que promueven la 
dependencia y la precariedad, como un instrumento para aplacar y ali-
mentar el silencio de los más vulnerables. 
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Adentrándonos en los factores que acentúan el desempleo, la cri-
sis económica se sitúa en las primeras posiciones de todos los discursos 
como principal justificación del desempleo que padecen los mayores de 
45 años, junto a otros colectivos. En un mercado competitivo, con es-
casas oportunidades laborales, los mayores son percibidos como espe-
cialmente vulnerables, como víctimas de la situación económica, como 
queda patente en los principales sentidos del lenguaje de la prensa que 
a ellos se refiere. Los mayores son objeto de discriminación etaria como 
se reafirma en otros estudios (Arese, 2020; Gunderson, 2003; Weller, 
2007; Olesya, 2020), siendo este un factor de vulnerabilidad que queda 
recogido por los medios de comunicación, destacado como obstáculo 
por los expertos y, coincidiendo con el estudio de Cheung et al. (2011), 
sentido especialmente por los propios desempleados. Esta discrimina-
ción, que supone una predisposición negativa del empresario, mani-
fiesta en el discurso de expertos y desempleados, crea una barrera de 
exclusión difícilmente franqueable. 

La exculpación atribuida a factores externos, tales como la crisis 
y la discriminación por edad, convive con otras percepciones que in-
sisten en señalar al sujeto como responsable de su propia situación de 
desempleo. De este modo, del análisis lingüístico de los blogs se deri-
van una serie de aspectos tanto positivos (experiencia, talento, capa-
cidad…) como negativos (carencias, errores, excusas…) que apuntan 
hacia el propio desempleado como merecedor de su propio destino pro-
fesional. Esta postura se ratifica en el discurso de la prensa, cuando uno 
de los sentidos del lenguaje empleados se refiere a ellos como profesio-
nales estancados, con escasa motivación, baja cualificación o reacios al 
cambio. Las cifras estadísticas apoyan esta tendencia al mostrar bajos 
porcentajes de participación de los mayores de 45 años en actividades 
formativas. En esta línea de atribución, la mayoría de las recomenda-
ciones indicadas por los expertos para el acceso al empleo de los ma-
yores, se centran en acciones que debe emprender el sujeto, tales como 
mejora de su cualificación, generación de una red de contactos, estudio 
de idiomas, tecnología, etc. Las posiciones de los desempleados son dis-
persas en esta cuestión. Destaca la perspectiva individualista de Apolo, 
coincidente con el discurso de apoyo de los blogs, que señala al sujeto 
como principal motor del cambio y de la oportunidad laboral. Apolo, 
aún consciente de las problemáticas sociales, toma las riendas de su fu-
turo profesional y marca una trayectoria de acción, en base a la creencia 
de que nadie lo hará por él. Otras posturas, como las de Atlas o Zeus, no 
acatan el individualismo que impera en el mercado y se oponen críti-
camente a él, considerando que el desempleo debería ser una cuestión 
social, que no debería enfrentar el individuo en solitario. 

Sentimientos y Emociones Derivados Del Desempleo

Con todos los esfuerzos por aplacar la unión de los trabajadores 
y la movilización ciudadana comentados en el apartado anterior, no 
es de extrañar que el sentimiento más presente  en el discurso de los 
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desempleados sea la resignación. Especialmente en tiempos de crisis, 
este sentimiento se acentúa, pues como aseguran Bernad, Martínez y 
Molpeceres (2011, p. 37) “[…] la situación de inestabilidad laboral acaba 
por asumirse como algo normal para una parte importante de la pobla-
ción”. No obstante, algunas voces entre los desempleados, ayudándo-
se a veces de los medios de comunicación, como los blogs, se atreven a 
mostrar los sentimientos de reivindicación que les produce la abierta 
vulneración de sus derechos.

La tristeza y la desesperanza están también muy presentes en el 
discurso de los desempleados, pues la pérdida de empleo puede ser vi-
vida como una experiencia especialmente dolorosa (Climent-Rodríguez 
et al., 2019), con consecuencias sobre el bienestar emocional y la salud 
(Álvarez-Gálvez; Suárez-Vergne, 2020). Los expertos que trabajan con 
ellos también son conscientes de su desolación y así lo expresan en su 
discurso. Este hundimiento emocional es recogido por los medios de 
comunicación, pues uno de los sentidos del lenguaje que usa la prensa 
al pronunciarse sobre los mayores en desempleo apunta a su desespe-
ranza y desánimo. Más evidente aún es la desolación en los protago-
nistas de la película Los Lunes al Sol, que desde la visión del cine como 
espejo y modelo (Sell et al., 2014), muestra el desasosiego de los perso-
najes en primera persona, con notas cargadas de dramatismo y a su vez 
de amarga realidad. 

Muchos de los mayores de 45 años, admiten sentirse excluidos del 
mercado de trabajo, empujados hacia un lado y a la deriva. Sentimiento 
de exclusión que convive con la incertidumbre y con la impotencia ante 
una situación laboral que les deja al margen, con bajas probabilidades 
de lograr un empleo y, en muchos casos, sin opción a la jubilación. El 
sentimiento de impotencia se refuerza con los discursos de los medios 
que victimizan a las personas, que las dibujan como sujetos pasivos a 
merced de los cambios económicos y sociales, discursos que, al igual 
que las voces que los culpabilizan, anulan la autonomía e independen-
cia de la persona (Caballol, 2002).

La culpa también está presente en el discurso de los desemplea-
dos, esta se deja ver en pocas ocasiones de forma explícita y con más 
frecuencia disfrazada de arrepentimiento, remordimiento o lamento 
por una mala decisión pasada. Los blogs, en sus discursos vivenciales 
también hacen eco de este sentimiento, que puede verse incentivado en 
los sujetos por los discursos sociales que los acusan. 

Aunque en contadas ocasiones, la esperanza es el único senti-
miento positivo que se desprende de los discursos. La esperanza apare-
ce asociada habitualmente a individuos con nivel de formación medio-
alto en los sujetos entrevistados, al contrario que la desesperanza, más 
presente entre los menos formados. El discurso de los expertos apoya 
esta tendencia, pues entre las percepciones de los mayores desemplea-
dos que incluyen en su discurso, tan solo atribuyen posibilidades de 
reinserción a aquellos que gozan de alta especialización formativa y ex-
periencial en su profesión. De forma paralela, perciben como vulnera-
bles y sin esperanza a las personas con baja cualificación.
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Forma ción

La complejidad temática hace inabordable la problemática exclu-
sivamente desde el marco de la formación, pues esta no puede atender 
a todos los aspectos que de ella se derivan. En línea con estos plantea-
mientos, algunos de los desempleados, como Apolo (incluso tras su ex-
periencia de éxito laboral con la realización de un curso), aseguran que 
la formación no es lo más importante, que muchas otras cuestiones in-
tervienen en el proceso de logro o pérdida del empleo, aunque recono-
cen que una base formativa previa es imprescindible. La adquisición de 
esta base formativa, en la que los expertos insisten (siendo el desarrollo 
de competencias básicas la propuesta de formación de mayores más se-
ñalada por ellos), es poco valorada por los desempleados como necesi-
dad de formación. Los desempleados entrevistados, en su mayoría, no 
consideran necesaria la adquisición de competencias básicas a su edad, 
pues ellos disponen de capacidades y habilidades que les hacen aptos 
para desempeñar la profesión a la que se han dedicado y muestran en su 
discurso su competencia para aprender a aprender, como lo han hecho 
diariamente en su puesto de empleo y en su vida cotidiana a partir de 
su experiencia o inquietudes personales. Tan solo dos mujeres, señalan 
la necesidad de desarrollar competencias básicas: Calíope refiriéndo-
se concretamente a la competencia digital, en la que ha detectado una 
carencia personal; y Hestia, que defiende esta idea asociada a las ense-
ñanzas regladas y obligatorias, sin extrapolarlo a la formación para el 
empleo. 

La formación de los desempleados mayores está cargada de con-
troversias. Algunos discursos coinciden en cuestionar la rentabilidad 
de la formación para el empleo de estas personas. Los propios expertos 
aseguran que, especialmente en tiempos de crisis económica, en los 
que los recursos están muy limitados, es posible que se esté reducien-
do la inversión en formación para ese colectivo, pues les quedan po-
cos años en el mercado laboral para rentabilizar esa inversión, es decir, 
para lo que Zeus denomina sacarles el jugo. Otros informantes como 
Hiperión, también se cuestionan este asunto, coincidiendo con Calvo 
(2014, p. 355) en señalar que una de las barreras para la formación de 
este colectivo es “[…] la aparente escasa eficiencia económica del gasto 
en formación, tanto para el empresario como para el propio empleado”, 
debido a la cercanía del momento de jubilación. 

Otra de las discusiones que la formación de mayores suscita, se 
esboza con las palabras de Orfeo, que afirma que a los mayores ya nos 
tienen por viejos. Estas palabras son clave para la comprensión de las 
dinámicas del mercado y para la orientación de la respuesta formati-
va para este colectivo. De este modo, las concepciones que señalan a la 
persona mayor como un sujeto con experiencia profesional y madurez, 
por tanto, con valor para el sistema productivo y susceptible de recibir 
formación para mejorar su empleabilidad, coexisten con aquellas que 
asocian al mayor con el adjetivo despectivo viejo (que tan solo Orfeo se 
atreve a pronunciar, pero cuyas connotaciones peyorativas aparecen en 
otros discursos). Este coloquial término los señala como prescindibles 
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para el mercado laboral y supone, por tanto, que la respuesta forma-
tiva pueda alejarse del marco laboral y acercarse al entretenimiento o 
al ocio. Algunos expertos proponen el ofrecimiento de actividades for-
mativas orientadas al tránsito a la vida jubilar, mientras que los des-
empleados entrevistados cercanos a la edad de jubilación anhelan este 
retiro profesional y no parecen necesitar ayuda para dar este paso, aun-
que sí oportunidades y facilidades en su gestión. 

Diferentes percepciones sobre la formación coexisten en los dis-
cursos analizados. Los medios de comunicación, los informes estadís-
ticos, la normativa y los expertos coinciden en señalar a la formación 
cualificada como un valor para el mercado laboral, sin el cual, su acceso 
a este se complica. Sin embargo, no todas las opiniones de los infor-
mantes mayores apuntan en esta línea. Algunos sujetos, especialmen-
te los más cercanos a la edad de jubilación muestran reticencias hacia 
ella, especialmente a procesos que impliquen una formación integral. 
Tan solo aceptarían iniciativas formativas que sirvan de perfecciona-
miento profesional, pero que se apoyen en la base de su experiencia. 
Esta petición discrepa notablemente con las propuestas de los expertos, 
más centradas en procesos de formación integrales y en el desarrollo de 
competencias básicas en los sujetos, relegando a las últimas propuestas 
el desarrollo de competencias de perfeccionamiento profesional.

Las motivaciones que llevan a las personas a participar en acti-
vidades formativas son diversas. Para los desempleados entrevistados 
la formación es secundaria, priorizan el logro de un empleo, por lo que 
esta puede ser una forma de ocupar el tiempo o de divertimento. En esta 
línea uno de los expertos llega incluso a asegurar que la formación pue-
de ser vista como un prozac para los desempleados, presunción que se 
confirma en el caso de Deméter, que asegura embarcarse en activida-
des formativas para huir de la depresión y el desánimo. Por el contrario, 
otros como Atlas, temen que, en su situación de desempleo, formarse 
pueda serle impuesto, interpretando la obligación de una formación 
permanente en la que el sujeto no puede decidir, como una condena 
(Hohmann, 2004).

Sin embargo, no todos los desempleados tienen la misma conside-
ración sobre la formación. Coincidiendo con las cifras de los informes 
estadísticos oficiales, entre los entrevistados existe una mayor inclina-
ción hacia la formación por parte de las mujeres y de las personas más jó-
venes. Las estadísticas muestran también líneas de coincidencia con los 
casos en cuanto a la inclinación hacia la participación en actividades de 
formación entre los que ya tienen un mayor nivel formativo, consecuen-
cia del llamado Efecto Mateo (Jiménez, 2009). Esta tendencia contrasta 
con el hecho de que la mayoría de las propuestas formativas que difun-
de la prensa se dirigen a profesionales sin cualificación, relacionando 
formación con carencia, en lugar de con progreso y perfeccionamiento. 
Esta percepción de los procesos formativos como compensatorios es 
compartida por los expertos. De ambos discursos (prensa y expertos) 
se desprende la conjetura de que muchas de las personas de esta edad 
tienen fuertes carencias formativas. Esta es contradicha por los infor-
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mes estadísticos, al mostrar que menos del 6% de los desempleados de 
esta franja de edad no han completado sus estudios primarios y que el 
16,01% tienen estudios superiores (Amber; Domingo, 2017b). A su vez, 
también es refutada por los propios informantes y la diversidad forma-
tiva de los mismos, algunos de los cuales, como Themis, aseguran que 
los cursos de formación para el empleo en los que ha participado tienen 
un nivel demasiado bajo. Esta experiencia hace cuestionarse la necesi-
dad de adaptar las iniciativas a los niveles de los participantes en ellas, 
propuesta muy destacada por los expertos.

En lo referente a los desafíos y retos que la formación para desem-
pleados debe considerar, se detectan algunas analogías y discursos en-
contrados. Las mayores coincidencias entre expertos y desempleados, 
señalan la importancia del uso de una metodología práctica, el ajuste 
de la oferta formativa al mercado laboral y la enseñanza de contenidos 
útiles. Ambos apuntan también la importancia del diseño de una for-
mación flexible que se ajuste a la disponibilidad del colectivo. En el caso 
de los desempleados, cabe destacar que los sujetos que lo proponen son 
mujeres, que alegan que deben conciliar la vida familiar con la forma-
ción.

El aumento de las oportunidades de formación es una propuesta 
altamente demandada por los desempleados y apoyada por los exper-
tos. Dato curioso, al compararlo con el discurso de la normativa nacio-
nal, que hace gala de dar prioridad en la ejecución de políticas activas 
de empleo a los colectivos más vulnerables (RD 3/2011, de 18 de febre-
ro). Medidas que parecen no tener gran calado en la población a juzgar 
por las experiencias de los informantes, que denuncian no encontrar 
posibilidades de formación, y por los expertos, que demandan mayores 
oportunidades formativas para los desempleados. Además, la narración 
de Deméter sobre las dos ocasiones en las que no es seleccionada para 
participar en un taller de formación que podría permitirle obtener la 
acreditación necesaria para trabajar fuera del ámbito de la economía 
sumergida, pone en cuestión la prioridad otorgada a los mayores de 45 
años en la participación en actividades formativas, por la pertenencia a 
un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral (RD 694/2017, de 
3 de julio).

Entre las propuestas para la mejora de la formación dirigidas a los 
mayores, los desempleados también se posicionan sobre las caracterís-
ticas profesionales que esperan del profesorado que la imparta. Le exi-
gen, por supuesto, competencia profesional y conocimiento, pero tam-
bién demandan una relación que permita el intercambio de opiniones 
y la participación, que admita la discusión sobre las líneas temáticas y 
procedimientos, generando una relación entre iguales, como adultos y 
profesionales, en la que la frontera entre docente y discente se diluya, 
y el profesorado actúe como mediador del conocimiento, guía para el 
aprendizaje. Frente a esta demanda de los adultos, las percepciones de 
los formadores sobre sus alumnos maduros, suelen poner énfasis en la 
voluntad y el esfuerzo de estos para enfrentar la formación y en su dis-
posición a mejorar, visiones que los catalogan como buenos alumnos, 
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pero que no dan a entender el trato entre profesionales que los mayores 
reclaman. Algunos de los expertos aseguran que es necesaria una ma-
yor especialización del profesorado que forme a adultos, conscientes de 
la dificultad de abordar grupos tan diversos. No obstante, los formado-
res se enfrentan al reto cada vez más frecuente de impartir docencia a 
adultos en establecimientos, grupos y con planes formativos diseñados 
para otras generaciones.

Los expertos abogan por el fomento y la facilitación de la acredi-
tación a partir de la experiencia profesional, acentuando que se trata 
de una cuestión de justicia social. Aunque el logro de acreditaciones a 
través de la experiencia no es referido por los desempleados entrevista-
dos, los informantes más jóvenes sí hacen alusión a la acreditación de 
los procesos formativos como una de sus motivaciones para embarcar-
se en formación, pues consideran que las certificaciones pueden abrir 
puertas laborales.

Las implicaciones que se derivan de este trabajo rebasan el ámbi-
to de la formación para el empleo, y se expanden hacia otros ámbitos y 
contextos educativos que trascienden al propio colectivo. En este sen-
tido, los expertos señalan la importancia de la intervención educativa 
en etapas anteriores, que prevengan el edadismo. A su vez, destacan 
la necesidad del desarrollo de una economía solidaria desde el ámbito 
de la educación social y asocian la educación de los mayores con la de 
las nuevas generaciones, incidiendo en la influencia que estos ejercen 
sobre su descendencia. Estas implicaciones, con poca relevancia en los 
discursos mediáticos, tienen puntos de encuentro con el discurso de los 
adultos, especialmente en lo que atañe a la necesidad de la transforma-
ción de la cultura empresarial, a fin de invertir la predisposición negati-
va del empleador hacia la contratación de mayores. 

Conclusiones

El uso de la triple triangulación compleja como diseño metodo-
lógico para el análisis de realidades complejas, ha facilitado el contras-
te de miradas y enfoques presentes en los discursos en torno a la pro-
blemática tratada, pudiendo extraer algunas conclusiones generales y 
cuestiones para su reflexión y debate.

En primer lugar, se destaca que la formación no es la solución úni-
ca y absoluta al desempleo de los mayores de 45 años. En la exclusión 
laboral de este colectivo coexisten muchos más factores, mediados por 
la edad (Salvador; Sampietro, 2020), que se desbordan del alcance de la 
disciplina educativa y se vierten hacia otros ámbitos como la sociología, 
la psicología, la política o la economía. La formación es, sin duda, nece-
saria y es un empuje que ayuda a frenar el proceso de exclusión laboral 
y social; especialmente, si esta tiene continuidad a lo largo de la vida y 
permite la actualización profesional (Pochmann, 2012). Sin embargo, 
como reivindican muchos de los informantes de este estudio y afirma 
Sánchez (2009, p. 166) “La lucha contra la exclusión social se debe hacer 
a través de la educación y la formación, pero también a través del em-
pleo remunerado”. 



Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 46, n. 1, e106754, 2021. 

Amber; Domingo

17

A su vez, la experiencia profesional también genera controversias, 
pues puede ser percibida como un obstáculo o como un valor para la 
inserción laboral. La tradicional valía de la experiencia profesional para 
el acceso al empleo se pone en cuestión para los desempleados mayores 
de 45 años. En el actual mercado de trabajo la alta experiencia laboral 
puede ser entendida como un indicativo de inflexibilidad, resistencia 
al cambio y como una fuente de conflictos y rebelión en la empresa. La 
experiencia tiene además un coste económico que muchas empresas no 
están dispuestas a asumir (Valdez-Montesdeoca; Tapia-Espinoza, 2020).

Por otra parte, el desempleo en esta franja de edad supone una 
ruptura con la vida profesional anterior, que repercute en la identidad 
de la persona y tiene fuertes connotaciones emocionales (Climent-
Rodríguez et al., 2019). El plano emocional emerge con fuerza ante la 
situación de desempleo, especialmente en aquellas personas con una 
larga y estable trayectoria profesional. La incertidumbre asociada al 
desempleo se contrapone con la estabilidad característica de esta etapa 
de la vida (Erikson, 2000), poniendo en jaque una identidad profesional 
ya creada (Dubar, 2002). El continuado esfuerzo personal que ha valido 
previamente para alcanzar progresivamente logros profesionales que 
se sienten propios y merecidos, es percibido como inútil, pues el desem-
pleo les ha despojado de los frutos de su esfuerzo, creando sentimientos 
de defraudación. 

Por todo ello, es necesario plantearse el desenfrenado sistema 
productivo actual, basado en la obtención del máximo beneficio al me-
nor coste económico (Rodríguez-Rodríguez, 2012). Hemos de apostar 
por un desarrollo económico sostenible, que persiga el bien común (Fel-
ber, 2012), ayudándonos del fuerte poder transformador de la educación 
desde los primeros niveles formativos, con la convicción de que no es 
posible (ni recomendable) la producción y el consumo indefinido.

Recibido el 23 de agosto de 2020
Aprobado el 26 de diciembre de 2020

Notas

1 Este artículo está elaborado a partir de la tesis doctoral titulada “Mayores 
de 45 años en desempleo. Historias silenciadas y desafíos de la formación” y 
financiada mediante el programa de Formación del Profesorado Universitario 
(FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.

2 La selección de las muestras utilizadas, así como los procedimientos de reco-
gida, codificación y análisis de la información, fueron concretados y definidos 
para cada discurso específico, en función de la naturaleza de la fuente y del 
tipo de información recabada. Estos datos pueden consultarse en publicaciones 
precedentes de los autores.

3 Cinco mujeres y cinco hombres cuya identidad se preserva mediante el uso 
de nombres de deidades griegas como pseudónimo. Tres de ellos con estudios 
primarios, cinco con educación secundaria y dos con estudios universitarios. 
Todos ellos en desempleo durante más de un año.
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