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Resumen 

 
 

I 

 

RESUMEN 
 

INTRODUCCION: Se abordó el proceso de jubilación del clero católico considerando la visión 

de la teoría de la desvinculación social y el aspecto espiritual de los participantes.  Durante el 

proceso de su retiro existen diversos factores que pueden causar elevados niveles de ansiedad 

como los problemas financieros, la pérdida de identidad por el cambio de rol, de su estatus, el 

cambio de residencia, el distanciamiento de sus grupos además de tener un constante conflicto 

con el concepto del ser llamado al ministerio sacerdotal como vocación y no como un empleo 

negándose al cambio. En México se carece de trabajos enfocados al fenómeno de la jubilación 

de los sacerdotes y se tiene la creencia que en su envejecimiento no presentan complicaciones a 

pesar de afrontar los problemas propios de la edad. 

OBJETIVO: Analizar los cambios desde la desvinculación social que vive el sacerdote en su 

espiritualidad por su jubilación. 

MATERIAL Y METODO: Se aplicó el Mini-Examen de Estado Mental (MMSE), una 

entrevista semiestructurada y se utilizó el software ATLAS. ti 7.5.4. para la base de datos. La 

metodología implementada fue de corte cualitativo de tipo fenomenológico. 

RESULTADOS: Los cambios que vive el sacerdote comienzan a causa de su disminución de 

capacidades físicas, toma conciencia de su futuro limitado por su edad, busca mantener su 

participación social, el cambio de rol que vive se ve mediado por la percepción del trato te los 

demás, esto lo puede llevar a aislarse llegando así a la desvinculación social.  

CONCLUSION: Debido a la edad a la que retiran los sacerdotes, el proceso de su 

desvinculación se presenta de forma distinta modificando el orden propuesto por la teoría 

psicosocial. Sus prácticas espirituales les permitieron afrontar con éxito la desvinculación que 

viven y sus actividades ministeriales extraordinarias les permite mantenerse con participación 

social. 

 

 

Palabras Claves: Adulto Mayor, Sacerdote, Desvinculación Social, Jubilación, Espiritualidad. 
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II 

 

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: The retirement process of the Catholic clergy was addressed considering 

the vision of the theory of social detachment and the spiritual aspect of the participants.  During 

the process of withdrawal there are several factors that can cause high levels of anxiety, such as 

financial problems, loss of identity due to the change of role, status, change of residence, 

distancing themselves from their groups, as well as having a constant conflict with the concept 

of being called to the priestly ministry as a vocation and not as a job refusing change. In Mexico 

there is a lack of work focused on the phenomenon of the retirement of priests and it is believed 

that in their aging they do not present complications despite facing the problems of age. 

OBJECTIVE: Analyze the changes from the social detachment that the priest lives in his 

spirituality due to his retirement. 

MATERIAL AND METHODS: The Mini-Exam of Mental State (MMSE) was applied, a semi-

structured interview and ATLAS. ti 7.5.4 software was used for the database. The methodology 

implemented was phenomenological and qualitative. 

RESULTS: The changes that the priest lives begin because of his diminished physical capacities. 

He becomes aware of his future being limited by his age, seeks to maintain his social 

participation. The change in role that lives is mediated by the perception of the treatment of 

others. This can lead him to isolate himself, thus reaching social disassociation. 

CONCLUSION: Due to the age at which the priests retire, the process of their dissociation is 

presented differently by modifying the order proposed by psychosocial theory. Their spiritual 

practices enable them to face successfully the disengagement they live and their extraordinary 

ministerial activities allow them to maintain social participation. 

 

 

Keywords: Older Adult, Priest, Social Disengagement, Retirement, Spirituality.
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Glosario 

 
 

III 

 

GLOSARIO: 
 

Adulto Mayor 
Aquella persona cuya edad ha superado la esperanza de vida media al 

nacer. 

Afrontamiento Conjunto de estrategias cognitivas, conductuales y emocionales. 

Arquidiócesis 

Diócesis con rango superior a las convencionales, generalmente 

nombrada así por estar en una región importante de un país o por 

cuestiones históricas. 

Clero 
Nombre que recibe el colectivo de personas que reciben alguna 

ordenación religiosa como diáconos, presbíteros y obispos. 

Derecho 

Canónico 

Se encarga del estudio del ordenamiento jurídico y la organización de la 

Iglesia Católica.  

Desvinculación 

social 

Teoría psicosocial del envejecimiento porque afecta a las relaciones entre 

el individuo y la sociedad, así como a los procesos internos que 

experimenta una persona en su declinar de la vida. 

Diócesis  
Territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un obispo. 

Emérito 
Obispo o Sacerdote sin cargo administrativo de gobierno en la diócesis. 

Espiritualidad 

Aspecto humano de la búsqueda individual del significado de la vida 

caracterizado por ser singular, especifica y personal a través de la 

conexión con lo trascendente y el ser, experimentado por todas las 

personas sin tener necesariamente una relación con alguna religión. 

Espiritualidad 

católica  

Forma en que una persona, que está animada por la presencia viva y por 

la acción del Espíritu de Cristo, reacciona y actúa habitualmente de 

acuerdo con Él.   

Gerotrascendencia 

Cambio en la metaperspectiva de una visión materialista y racional a una 

más cósmica y trascendente, acompañada, por lo general, de un 

incremento de satisfacción vital 

Jubilación 
Cese de la actividad laboral, acontecimiento que ocurre en el ciclo vital 

de las personas que han tenido un trabajo remunerado. 

Jubilación del 

clero 

El derecho canónico no se refiere a la jubilación de los clérigos, sino más 

bien al fin de su actividad ministerial ordinaria. 

Líder Religioso 
Quien tiene algún cargo eclesiástico con importancia o promueve 

movimientos religiosos e inspiren a otros a seguir dicha religión  

Sacerdote 
Hombre que, de acuerdo con la religión católica, es el intermediario entre 

los fieles y Dios. Se encarga de la administración de los ritos. 
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Abreviaturas 

 

IV 

 

ABREVIATURAS 

A.M. Adulto Mayor 

Can  Canon  

CIC Código de Derecho Canónico 

Mons. Monseñor 

Pbro. Presbítero  
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I.  INTRODUCCIÓN. 

Este estudio surge como resultado de un proyecto de investigación de la Maestría en 

Gerontología Social Integral con el propósito de analizar los cambios desde la espiritualidad en 

su desvinculación social que vive el sacerdote por su jubilación y aportar conocimiento en 

Gerontología sobre la espiritualidad en la jubilación de los sacerdotes, debido a que es una línea 

donde hay poca investigación a nivel internacional y a nivel nacional este trabajo aportaría 

información relevante en un área poco explorada de investigación. 

Esta investigación aborda la jubilación considerando la visión de la teoría de la desvinculación 

y el aspecto espiritual del clero participante, durante el proceso de su retiro existen diversos 

factores que pueden causar elevados niveles de ansiedad como los problemas financieros, la 

pérdida de identidad por el cambio de rol, de su estatus, el cambio de residencia que se le otorga 

a quienes ostentan un cargo de gobierno en la Iglesia, el distanciamiento de sus grupos laicales 

y el resto del presbiterio además de tener un constante conflicto con el concepto del ser llamado 

al ministerio sacerdotal como vocación y no como un empleo, debido a esto se da la constante 

negación al cambio pues por vocación quieren entregar toda su vida en su servicio a Dios 

(Alsemgeest, 2018). 

En el ámbito internacional, Man-Ging et al, (2018) destacan que los sacerdotes católicos 

radicados en Alemania en sus últimos años se enfrentan a diversos desafíos tales como su 

jubilación, los cambios constantes en sus relaciones sociales, la disminución de sus competencias 

personales y pérdidas de familiares, amigos y colegas, esto viene a intensificar sus necesidades 

espirituales conforme envejecen a la vez que sus actividades y su liderazgo declinan. 

Generalmente quien elige el sacerdocio lo hace por vocación que comparándose con los motivos 

que llevan a las personas a elegir sus profesiones, el orden sacerdotal no está enfocado 

necesariamente a la búsqueda de altos ingresos, Alsemgeest (2018) refiere que en Estados Unidos 

no es una profesión lucrativa el sacerdocio, debido a que las actividades que se realizan son 

enfocadas a objetivos sociales sin la búsqueda de un benéfico económico,  y con base a las 

normas de la propia doctrina de la Iglesia Católica, se debe ver el dinero no como un fin a 
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alcanzar, sino como una herramienta que debe servir al cumplimiento del propósito de Dios. Sin 

embargo, al no permitir que se centre el clero en la obtención del dinero puede generar que la 

administración del mismo sea poco eficiente trayendo consigo problemas de administración en 

su propia economía para su jubilación. 

En México se carece de trabajos que se enfoquen en la investigación del fenómeno de la 

jubilación en los sacerdotes adultos mayores y al desconocer su proceso de jubilación es difícil 

poder atender de manera adecuada y eficiente por su estilo de vida y al igual que el resto de la 

población es cada vez mayor la cantidad de sacerdotes envejecidos que están en vías de 

jubilación, el clero católico atraviesa también por el fenómeno del envejecimiento poblacional 

que de acuerdo con los datos del INEGI (2020) ha ido en aumento a nivel nacional pasando del 

6.6% de la población total y un 18.5 % de índice de envejecimiento en 1995 a representar el 12% 

de la población total y un índice de envejecimiento de la población del 47.7% mostrando así un 

evidente aumento en estos últimos años.  

La definición ha ido cambiando a lo largo del tiempo a causa de cambios sociales, en México se 

le considera como una etapa más de la vida que comienza a los 60 años de edad separando del 

concepto de envejecimiento que se define como el proceso del organismo que pasa desde el 

nacimiento hasta la muerte (Contreras,2019; INAPAM,2019). Se le dan connotaciones negativas 

a la vejez dando paso a los edadismos vulnerando sus derechos, como si no fueran capaces de 

enfrentar el mundo moderno, cuando esta etapa se caracteriza por la búsqueda sabiduría y 

madurez (Vargas et al, 2022; Boyzo 2021) 

Se tiene la creencia que los sacerdotes, por su estilo de vida, no tienen complicaciones en ninguna 

de sus etapas al pensar que son personas sin problemas económicos y con una espiritualidad que 

les permite afrontar cualquier problema, sin embargo, cuando cumplen la edad de 75 años se ven 

obligados a renunciar y enfrentarse a problemas propios de la edad, entre ellos la jubilación y la 

desvinculación social. El desarrollo de esta investigación abarca tres aspectos, se abordan los 

antecedentes relacionados a este trabajo que brindan conocimiento previo en gerontología, se 

busca definir lo que es la espiritualidad y como se relaciona con la vejez para este estudio y por 
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último se abordará también la teoría de la desvinculación social, explicando en que consiste, sus 

precursores y las perspectivas que esta teoría psicosocial puede brindar.  

La metodología implementada es de corte cualitativo de tipo fenomenológico (Hernández–

Sampieri et al. 2014), en el cual se identificó el fenómeno a estudiar, participaron 5 sacerdotes 

adultos mayores pertenecientes a la Diócesis de Celaya y la Arquidiócesis de Durango. 

Se aplicó la escala de Mini-Examen Cognoscitivo (MMSE) para descartar el deterioro cognitivo, 

se realizó la entrevista semiestructurada el análisis de datos utilizó el software Atlas. ti 7.5.4. 

Con base a los resultados se crearon cinco categorías con 28 códigos con los cuales se 

describieron los procesos por los que el sacerdote llega a la desvinculación y la relación con su 

espiritualidad en el proceso de su jubilación. 

Los principales aportes de este trabajo a la teoría de la desvinculación son cómo sucede el 

fenómeno en esta población, pues a diferencia de la población en general donde el orden del 

proceso comienza por la jubilación, en este caso el proceso comienza con la disminución de las 

capacidades sensorio-motrices. 

Se destaca la importancia de dejar de ver a la desvinculación social como un evento negativo, 

pues es parte del proceso para que el adulto mayor llegue a la gerotrascendencia.  
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II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

Es necesario realizar una aclaración a cerca de las expresiones de sacerdote jubilado o jubilación 

sacerdotal ya que a pesar de que es un término aceptado en el campo de la investigación, dichos 

términos no pertenecen al lenguaje institucional de la Iglesia Católica, los documentos que se 

utilizan para la regulación de los aspectos doctrinales de la Iglesia son el Código de Derecho 

Canónico (CIC, por sus siglas en latín) y el Catecismo de la Iglesia Católica, es en el CIC, que 

se encuentra ordenado en cánones (Can) donde se refiere que al llegar a la edad de 75 años es el 

fin de las actividades ministeriales ordinarias (Can.538) y no así de una jubilación del presbítero 

ya que como sacramento de ordenación sacerdotal es de carácter indeleble, debido a que no es 

algo que pueda ser conferido de forma temporal, una vez que se ha realizado la ordenación 

sacerdotal de manera válida, esta ya no puede ser anulada (Can.1582; Can.290) es por este 

motivo que cuando se refieren a la jubilación sacerdotal, se refiere a que habiendo cumplido la 

edad de 75 años pasaron por el término de actividades ministeriales ordinarias. 

 Existen además otras situaciones por las cuales el sacerdote no puede continuar con el 

desempeño de las actividades debido a que por causas difíciles no pueda realizar de forma 

adecuada las actividades, la Iglesia puede otorgar una suspensión de las obligaciones sacerdotales 

y en casos graves la destitución del estado clerical como se indica en el Catecismo de la Iglesia 

Católica (Numeral 1583) y el CIC en el (Can.292) quitando la autorización para la administración 

de sacramentos, pero esto no nulifica la ordenación sacerdotal ya que como lo indica el CIC en 

el (Can.976), a pesar de no contar con el estado clerical, al sacerdote le es permitido administrar 

el sacramento de la confesión a cualquier penitente que se encuentre en riesgo inminente de 

muerte y solo él pueda atenderle.  

A nivel internacional existen diversas investigaciones que se han realizado con el tema de los 

sacerdotes adultos mayores en el proceso de su jubilación se han registrado que los niveles de 

depresión y ansiedad llegan a ser hasta siete veces más elevados que la población en general, así 

se describe en “El tabú de la jubilación para los sacerdotes católicos” realizado por Kane (2016) 
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donde también se escribió que los sacerdotes investigados tenían sus preocupaciones sobre su 

jubilación por temor a no contar con un apoyo económico que les ayude con sus gastos en la 

vejez pero su mayor preocupación era ante la falta de vocaciones sacerdotales que permitiera 

nuevos presbíteros para que suplieran en sus actividades sociales para poder jubilase. 

Como parte de los resultados que reportó Kane et al (2015) en su trabajo “Mi obispo les dijo a 

sus sacerdotes que la vivienda de la sección 8 era una opción: sacerdotes católicos, 

envejecimiento y jubilación en los estados unidos” encontró que los sacerdotes se encontraban 

satisfechos con su vida, pero a cerca de su jubilación expresaron preocupaciones en tres áreas: 

los ingresos económicos en su jubilación, la disminución de nuevas generaciones de sacerdotes 

que les permita jubilarse y la falta de preparación para jubilarse de parte del clero. 

En la investigación realizada por Man-Ging et al. (2018) llamada “Mecanismos de afrontamiento 

de los síntomas psicosomáticos entre los sacerdotes alemanes católicos romanos que envejecen” 

refieren que al fortalecer sus dimensiones espirituales el clero aumenta las posibilidades de éxito 

en sus procesos de afrontamiento adaptativos y ante la somatización y depresión es favorable el 

afrontamiento orientado a las emociones.   

El estudio que se llevó a cabo por Ogu (2018) que lleva por nombre “Influencia de la ansiedad 

en la prejubilación, edad y años de servicio en el síndrome de envejecimiento masculino entre 

sacerdotes católicos en la provincia eclesiástica de Owerri” describe como parte de sus hallazgos 

que el adecuado manejo de los problemas de la jubilación sacerdotal, puede evitar niveles 

elevados de ansiedad, los cual es un factor importante que puede precipitar al adulto mayor en el 

síndrome de envejecimiento masculino, resaltando la importancia de los chequeos médicos 

constante a manera de prevención.  

Los resultados del trabajo realizado por Alsemgeest (2018) nombrado “La crisis de jubilación de 

los ministros reformados holandeses de Sudáfrica: un estudio empírico” en sus resultados 

encontró que los sacerdotes quisieran continuar activos después de su jubilación motivados por 

la falta de apoyo económico en la vejez, señaló también que es urgente que exista una educación 

financiera para una adecuada gestión de recursos económicos para la jubilación. 
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Gracias a las actividades de participación social que los sacerdotes realizan, no solo reciben 

diversos apoyos por parte de su diócesis, también de los grupos de laicos a los que pertenecieron 

o con los que participaron como lo indica De León et al, (2019) en su trabajo “sacerdote para 

siempre: una exploración de la vida de jubilación de los sacerdotes católicos” también se 

menciona que el proceso de la jubilación para los sacerdotes se presenta como un gran desafío 

debido a que cuando son apartados de sus actividades ministeriales ordinarias de pastoral o cargo 

parroquiales su bienestar espiritual y psicológico son puestos a prueba, resaltando que los 

sacerdotes donde reciben menos apoyo es en los problemas de orden psicológico.  

En el trabajo realizado por Francis et al. (2021) “Observando el impacto del Covid-19 a través 

de los ojos del clero jubilado” realizado con sacerdotes anglicanos en Inglaterra, los cuales a 

pesar tener diferencias con los católicos tienen bastantes similitudes que permiten el 

acercamiento al fenómeno de la jubilación de un líder religioso. Los cuales mostraron tener una 

disposición al trabajo comparable a los sacerdotes en activo y el mismo interés en la búsqueda 

de adaptación a las plataformas digitales para continuar con el trabajo durante el encierro forzoso 

debido a la pandemia, señalando también que esta oportunidad permitiría apreciar mejor a la 

Iglesia por el cierre de los templos al ser considerados como una parte esencial del testimonio de 

la comunidad mostrando un mayor optimismo que los sacerdotes activos. 

Los datos reportados por Jinyoung et al (2022) en su trabajo “Un estudio básico sobre el bienestar 

del clero jubilado en Daesoon Jinrihoe” donde realizó la comparación entre sacerdotes católicos 

adultos mayores y otras religiones refiriendo en sus resultados que cuando las organizaciones 

religiosas como la Iglesia Católica y el Budismo Won están centralizadas, el bienestar del clero 

en su vejez tiene a ser mejor que el de las descentralizadas ya que dichas organizaciones tienen 

a dar la espalda a sus pastores y monjes. 

En el estudio de caso de un sacerdote con el título honorifico de monseñor en estados unidos, 

participante de la investigación que realizó Ihenetu (2022) llamado “Deseo jubilarme ahora que 

todavía tengo vida en mi: un discurso sobre la jubilación y envejecimiento exitoso” donde se 

exploró el proceso de jubilación y sus resultados positivos al considerar factores de la vida social 

del sacerdote para la planificación, además de señalar el casi nulo interés del resto de la población 
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en la planificación de su envejecimiento cuestionando si esto se relaciona con la educación 

pública recibida que no aborda el tema de una planificación para envejecer bien. Ante la creciente 

necesidad de prepararse lo suficiente y con una adecuada planificación para la jubilación Ihenetu 

refiere que es necesario realizar una valoración de los cambios y la continuidad en los roles de 

acuerdo con las profesiones de las próximas personas a jubilarse.  

2.2 Espiritualidad y vejez  

La espiritualidad frecuentemente se ha visto asociada como un factor importante, en temas 

relacionados a la salud se le contempla como una herramienta útil para el afrontamiento de 

diferentes problemáticas de la vida como enfermedades, pérdidas de algún miembro del cuerpo, 

la muerte de un familiar o ser querido  y también para la toma de decisiones difíciles, y durante 

el envejecimiento se muestra una gran influencia ya que ante las insatisfacciones de la vida se 

tiende a buscar refugio en Dios y en sus prácticas religiosas (Alves et al, 2021), la 

gerotrascendencia le puede ayudar a cambiar la perspectiva de su vida material-racional 

otorgándole una visión cosmológica más amplia y trascendente.  

Las personas conforme van envejeciendo pueden llegar a gerotrascendencia, pues este proceso 

individual que generalmente se desarrolla en la última etapa de la vida de la persona se caracteriza 

por un alto nivel de madurez y sabiduría, dicho proceso es de carácter personal y no se vincula 

necesariamente a alguna religión (San Martín, 2008).  

El término de gerotrascendencia fue propuesto por Tornsman (2003) refiriendo que la persona 

puede experimentar una sensación de vinculación estrecha con un ser supremo o el cosmos, 

tomar una mayor conciencia de sus relaciones con los otros y de sí mismo y refiere que se ponen 

en funcionamiento es tres aspectos específicos que son la trascendencia cósmica, coherencia y 

necesidad de soledad (Tejo, 2016). A partir de perspectivas psicoanalistas la gerotrascendencia 

se pretende entender con un evento natural a partir de un proceso de aprendizaje de sí mismos 

(Sánchez et al, 2019) sin embargo, la gerotrascendencia es algo que para poder desarrollarse 

dependerá de los estilos de envejecimiento de cada sujeto. 
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Es importante mencionar que la gerotrascendencia no se debe tomar como un sinónimo de la 

espiritualidad y tampoco considerar que se depende de la misma para que la persona sea 

gerotrascendente, si bien es cierto que la espiritualidad abona al camino para llegar a la 

gerotrascendencia, es el entorno cultural lo que tendrá mayor influencia (Quirós, 2015). 

Cuando la espiritualidad va en incremento en la vejez, esta puede dotar a la persona de un sentido 

de existencia, revelando la importancia de la dimensión de la gerotrascendencia que conduce al 

adulto mayor a la búsqueda de un punto de equilibrio de sí mismo en relación con el resto del 

mundo (Cristina et al, 2021).  Las intervenciones que están dirigidas al cuidado espiritual en los 

adultos mayores pueden mostrar un gran beneficio en tratamientos contra eventos estresantes, 

ansiedad y depresión (Kirchoff et al, 2021). Se debe tomar en cuenta que los conceptos de 

religión, religiosidad y espiritualidad, si bien pueden estar relacionados entre sí, cuentan con sus 

diferencias como se describen en los resultados de la revisión sistemática realizada por Ramírez 

et al. (2022, pags.133-134) donde la religión es descrita como “un sistema social organizativo e 

institucionalizado donde se comparten creencias, rituales y ceremonias”. Es en el mismo 

documento la religiosidad se define como “la expresión de la devoción hacia una religión de 

naturaleza social y relacional que funciona como un factor protector”. Y, por último, la 

espiritualidad como “el aspecto humano de la búsqueda individual del significado de la vida 

caracterizado por ser singular, especifica y personal a través de la conexión con lo trascendente 

y el ser, experimentado por todas las personas sin tener necesariamente una relación con alguna 

religión”.  

Es de suma importancia mantener en claro las definiciones anteriores debido a que hay personas 

que sin pertenecer a ningún tipo de religión pueden considerarse espirituales, el a tiempo que 

puede haber personas que teniendo una afiliación religiosa no necesariamente garantiza que 

dicha persona se considere como alguien espiritual (Arenas et al, 2020) a continuación se muestra 

un diagrama de Venn que nos permite explicar las diferencias a la vez que las combinaciones 

que mantienen los conceptos anteriores. 
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Figura. – 1 

Elaborado por Ramírez et al. (2022 pag.132) 

Los motivos por los que en la vejez puede ir aumentando la espiritualidad del adulto mayor son 

debido a la conciencia del futuro limitado y la preparación para la eventual muerte 

principalmente, las prácticas religiosas son herramientas adecuadas para afrontar las perdías 

orgánicas, sociales y el resto de los duelos que se presentan en esta etapa, es así que en la vejez 

la espiritualidad le ayuda al adulto mayor a llenar los vacíos que con su concepción de Dios como 

ser omnipresente le otorga paz y tranquilidad para su vida (Guerrero et al, 2019).  

A través de la espiritualidad y sus prácticas religiosas el adulto mayor puede analizar de una 

forma más objetiva sus experiencias personales que le han llevado a su desarrollo como persona 

y le hicieron tomar las decisiones que le permitieron llegar a donde está ahora y de esta manera 

puede influir a cambiar lo que no le guste o considere que no le permite avanzar para su 

gerotrascendencia, esto debido a que el adulto mayor tiene la creencia que todas las situaciones 

de su vida se encuentran conectadas entre sí teniendo un por qué y un para qué, siendo entonces 

la expresión de la conexión espiritual con Dios lo que dota a la persona de un sentido a toda su 
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existencia (Cristina et al, 2021) es así como la espiritualidad en la vejez se vuelve una 

herramienta importante cuando el adulto mayor es segregado. 

En la literatura de investigación realizada en Latinoamérica sobre la espiritualidad vinculada al 

envejecimiento se describen varios beneficios que el adulto mayor obtiene con sus prácticas, en 

Perú, Oyarce et al. (2017) refieren que quienes manifestaban un bajo nivel de espiritualidad 

referían a su vez sentimientos de inutilidad, en contraste con quienes mostraban un nivel alto de 

espiritualidad, esto les proporciona mayor seguridad para sus acciones y también les ayudaba a 

tener un mejor manejo de los cambios propios de la etapa, colocando a la espiritualidad como un 

mecanismo de adaptación haciendo énfasis en los procesos de los cambios por enfermedades, 

ante este tipo de cambios Vega et al. (2020) en su trabajo realizado también en Perú, señalaron 

la necesidad de las personas en el proceso de una enfermedad terminal de sentirse acogidos y 

con un acompañamiento espiritual relacionado a sus prácticas religiosas debido a que estas le 

ayudan con el alivio del sufrimiento del paciente así como de los familiares conduciéndolos a la 

aceptación del proceso de la enfermedad.  

En otro trabajo realizado también en Perú por Córdova et al. (2019) concluyeron que aquellos 

adultos mayores que viven su espiritualidad a través de la religión se asienten con más unidos a 

Dios manifestando su religiosidad a través de los valores que su religión promueve como el amor 

al prójimo, el perdón, la armonía con el mundo, la solidaridad y responsabilidad con el resto de 

las personas y con sigo mismos, estos valores aplicados en su vida diaria aunados a sus a sus 

prácticas de la fe para su paz espiritual mediante la oración y rituales religiosos expresando su 

compromiso con Dios y esto les proporcionó una sensación de bienestar que mejoró su calidad 

de vida.  

La vinculación de la espiritualidad en la atención y cuidado de los adultos mayores aporta 

grandes beneficios Soto et al. (2020) en su trabajo realizado en Colombia, observaron una mejora 

en la calidad de vida de la persona y en el resto de sus familiares y pusieron énfasis en la 

importancia que tiene el atender también las necesidades espirituales a la vez que las orgánicas 

por el personal médico que les atiende.  
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En un estudio exploratorio realizado en Argentina por Yoffe (2015) orientado hacia el 

afrontamiento de eventos negativos y estresantes como lo es la pérdida por muerte de un ser 

querido, valorando el evento desde una perspectiva religioso-espiritual se concluyó que, al 

realizar el afrontamiento apoyado desde las creencias espirituales, sus prácticas y rituales 

religiosos, promueven en la persona estados positivos de paz y una percepción de bienestar 

colocando a la espiritualidad y religiosidad como recursos psicosociales que pueden ayudar a las 

personas a llevar un adecuado afrontamiento de las situaciones estresantes, pensamientos 

intrusivos, ideación suicida, ansiedad, consumo y abuso de sustancias, estados de psicosis y ante 

los síntomas depresivos la prácticas espirituales pueden reducir dichos síntomas, esto en relación 

con la búsqueda de trascendencia y a causa de la maduración de la persona en esta etapa que, 

como lo mencionan gallardo-peralta et al. (2020) en su trabajo realizado en chile la 

sintomatología depresiva se relacionó con factores de riesgo como bajos recurso económicos, la 

jubilación y edadismos, la prevalencia de enfermedades y comorbilidades, el deterioro cognitivo 

y ser hombre. 

 

2.3 Teoría de la desvinculación social  

 

Dentro de las teorías psicosociales de la vejez existe una que aborda el fenómeno de la 

segregación social de los adultos mayores conforme va avanzando su edad cronológica, dicha 

teoría es la desvinculación social cuyos autores son Cummings y Henry, postularon esta teoría 

en los inicios de la década de los 60´s en su libro “Growing old” exponiendo que la 

desvinculación de los adultos mayores se da de manera natural y voluntaria, y que debido a la 

conciencia de su futuro limitado y a la muerte de sus amigos contemporáneos se van 

desvinculando de la sociedad como preparación para su muerte, colocando al sujeto en 

desvinculación como un ser que se deteriora con el tiempo biológica, psíquica y socialmente, en 

un inicio esta teoría colocaba una perspectiva biologicista sobre proceso de la desvinculación 

debido a que solo valoraba la perdida de capacidades físicas como determinante para el retiro 

que lo apartaba de cualquier interacción social afirmando que era natural (García y Del Cerro, 

1996). 
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Esta teoría también es conocida como “teoría del retraimiento” otra forma es como la nombra 

Leopoldo Salvarezza “teoría del desapego” y es considerada una teoría psicosocial ya que las 

afectaciones de este fenómeno se dan entre el sujeto y los grupos sociales que pertenece, así 

como de manera interna en sus procesos personales en el final de su vida (Fallis, 2014). Es por 

esto que se despega de su origen biologicista, debido a los factores sociales que se combinan con 

el rebasamiento de determinada edad conjuntándose en el fenómeno llamado jubilación, a partir 

de este evento la persona va abandonando de manera paulatina su participación en sus anteriores 

actividades de mayor nivel e intensidad, esto le dirige a un mayor enfoque en su vida interior y 

la desvinculación del resto del mundo (Díaz, 2016).  

La teoría tuvo sus modificaciones para poder responder a las críticas por su limitada postura en 

sus inicios, se hizo la diferenciación de las variables psicológicas individuales y la distinción de 

los roles sociales que dan sostén a la vinculación dividiéndose en roles instrumentales que 

consisten en la adaptación activa con el mundo exterior y los roles socio-afectivos que son la 

integración interna del sistema y a la conservación de los valores que conforman e influyen sobre 

sus fines (González, 2010). 

Es con base a las modificaciones fue sustituyendo poco a poco la postura de la desvinculación 

como evento natural en la vejez, debido a que existen diferencias en las adaptaciones individuales 

en los procesos de envejecimiento que pueden ayudar a que el sujeto tarde más en desvincularse, 

entonces se volvió cuestionable si el proceso de la desvinculación es común o no en la vejez y si 

este evento perjudica o beneficia al adulto mayor que lo vive debido a que la desvinculación es 

vista como un evento negativo y perjudicial cuando es probable que ese deseo de aislare del 

adulto mayor en realidad le traiga el bienestar que busca, todo dependerá de la capacidad de 

adaptación de la persona y la aceptación de la situación (Mishara et al, 2000) 

A pesar de las críticas que la teoría ha recibido se siguen tomando elementos de la misma para 

realizar trabajos de investigación con el adulto mayor y para el análisis de intervenciones sociales 

(Robledo et al, 2021). Los elementos que se tomaron de la teoría para este trabajo fueron los tres 

factores del proceso de la desvinculación que de acuerdo con la teoría comienza con el cambio 
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del rol y la posición social del sujeto, el segundo factor es la toma de conciencia del sujeto ante 

su eventual muerte y la muerte de sus pares y, por último, la pérdida de las capacidades físicas a 

causa de su envejecimiento orgánico (Galindo et al, 2020). Los eventos que se describen en esta 

teoría siguen siendo marco de referencia para el desarrollo de conocimiento sobre el tema del 

adulto mayor debido a que a pesar de los avances médicos y tecnológicos, los cambios sociales 

que han sucedido y los trabajos por mejorar la calidad de vida de las personas sigue sucediendo 

la desvinculación social. 
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2.4 Panorama Nacional. 

En México la Dirección General de Asociaciones Religiosas (2022) indica que en el país existen 

22,993 pertenecientes a la Iglesia Católica Romana y de acuerdo con lo comentado cuando se 

buscó a la población participante en la Diócesis de Celaya y la Arquidiócesis de Durango los 

presbíteros encargados de los sacerdotes adultos mayores reportaron para la investigación que 

una cuarta parte del presbiterio superaba los 60 años de edad, aproximadamente 52 sacerdotes 

en el caso de Celaya y en Durango una quinta parte de los sacerdotes ya era mayor de 60 años, 

aproximadamente 40. En nuestro país son pocos los estudios realizados sobre la desvinculación 

social relacionados a la espiritualidad, la mayoría de los trabajos estudian a la espiritualidad como 

un recurso en los tratamientos a pacientes con enfermedades terminales o en relación a la 

eventual muerte sin contemplar el panorama social de esta. 

El envejecimiento, al ser un fenómeno que depende de la mirada social del contexto al que 

pertenece e influye directamente en el adulto mayor, interioriza la visión social y se alinea al 

estereotipo sobre la vejez marcado en el contexto en el que se desarrolla (Valarezo, 2016). Lo 

mismo sucede con la figura del sacerdote y en este caso es de suma importancia el contexto 

histórico de la Iglesia Católica en México ya que a inicios del siglo pasado su pusieron en marcha 

diversas practicas anticlericales con la proclamación de la constitución de 1917, en ese entonces 

fueron los gobernadores los que dispusieron el número de ministros de culto dentro de su 

jurisdicción territorial de acuerdo con el inciso VI del artículo 130 constitucional, en Campeche 

se permitieron tres ministros para tres municipios, en Jalisco uno por cada templo, en sonora uno 

por cada 10 mil habitantes, Durango solo 25 para todo el estado y en Tabasco solo uno por cada 

30 mil habitantes siendo este el lugar donde se aplicaron las leyes de manera más radical (Bravo, 

2018).  

En años posteriores se detonó la llamada guerra cristera, cuyo periodo fue de 1926 a1929, en 

Guanajuato sucedió la destrucción de la imagen del Cristo Rey en el cerro del Cubilete en 1928 

con un bombardeo, se expulsó al nuncio apostólico de México, ocurrió la detonación de una 

bomba en la basílica de Guadalupe entre muchos otros eventos anticlericales, se acusó al clero 

mexicano de incentivar el levantamiento en armas, cabe destacar que la intervención del vaticano 
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en este evento fue reservada debido a las consecuencias de la primer guerra mundial (Olivera, 

2012). A pesar de haber terminado el conflicto en 1929, fue n los años 30 donde recrudecieron 

las represalias contra la Iglesia, con acciones como la profanación de los templos, destrucción de 

imágenes religiosas y objetos de culto, persecución y asesinato de cristeros y sacerdotes, 

principalmente en el sur del país con el entonces Gobernador Tomás Garrido Canabal utilizando 

grupos de choque como la Liga de Maestros Ateos, la Liga de la Resistencia, la Liga Anticlerical, 

los Clubes de Madres y el Bloque de Jóvenes Revolucionaros también conocidos como Camisas 

Rojas (Loyo,2020).  

Para el año de 1937 en León Guanajuato se dio la fundación en México de la Unión Nacional 

Sinarquista, que se volvió una pieza relevante de la política mexicana en las décadas siguientes 

y es Salvador Abascal quien, desafiando el régimen anticatólico de Tomás Garrido, llevó al 

sinarquismo a su mayor expansión generando un movimiento de gran presencia en todo México 

apoyando políticas en favor de la Iglesia ya que al clero entre los derechos que se le negaron, se 

encontraba el derecho al voto o a ser votado (Nuñes, 2022). Fue hasta el año de 1992 cuando a 

través del proyecto de modernización del estado, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari 

con la intención de mejorar las relaciones diplomáticas con la Iglesia Católica presentó ante el 

Congreso de la Unión una serie de proyectos a la reforma constitucional regresando algunos 

derechos a clero católico y permitiendo también la enseñanza religiosa en la educación privada 

(Arredondo et al, 2022) 

El contexto social de la Iglesia Católica en México muestra que el clero que actualmente se 

encuentra jubilado, vivió cambios sociopolíticos importantes para su estilo de vida, sin embargo, 

no hay políticas claras en el país que les otorguen algún beneficio para su envejecimiento o que 

tome en consideración la espiritualidad en la vejez, los programas actuales de apoyos a la tercera 

edad son enfocados al aspecto económico limitándose únicamente a apoyos bimestrales.    
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El envejecimiento es un fenómeno que afecta a toda la población incluido el clero católico, 

quienes también necesitan asistencia social para los sacerdotes envejecidos (JInyoung et al, 

2022). Cuando la persona llega a la etapa de la vejez atraviesa diferentes cambios a nivel 

biológico, psicológico y social entre ellos está la desvinculación que sufren los adultos mayores 

al dejar de ejercer un rol en sus trabajos o en la separación de sus grupos sociales como lo refiere 

en su trabajo Robledo (2015). En el trabajo de Mogollón, (2012) describe la desvinculación como 

una separación que se da de manera recíproca entre el adulto mayor y el sistema al que pertenece 

de manera voluntaria. Existen tres factores del proceso de la desvinculación el cambio de roles 

que tiene el individuo respecto a su posición ante la sociedad, la toma de conciencia por la 

cercanía a la muerte o futuro limitado y desde el aspecto biológico, la pérdida de las capacidades 

sensorio-motrices (Galindo et al, 2020). 

 

En el trabajo de Monreal et al. (2017) se refieren a la desvinculación como una disminución 

progresiva del vínculo psicológico de las actividades laborales, señalando también que si dicha 

desvinculación se da en un momento no deseado o de manera forzada se percibirá como un 

evento traumático. Un sector que se ve afectado por la situación antes descrita es la de los 

sacerdotes católicos, debido a que como se señala en el canon 538.3 del código de derecho 

canónico, los sacerdotes al cumplir los 65 años de edad pueden solicitar su jubilación sin ser 

obligatoria en razón de los beneficios de la ley civil, pero señalando que a los 75 años se realiza 

la renuncia voluntaria sin importar el cargo (Vidal,1996) contemplando que por la edad, sus 

capacidades pueden verse disminuidas y las actividades que exigen su cargo no puedan ser 

cubiertas de manera satisfactoria.  

 

Dentro de la Iglesia Católica los sacerdotes ejercen diversas actividades debido a las necesidades 

sociales de acuerdo a los lugares geográficos que pertenezcan como parroquias rurales o urbanas, 

capellanías militares, visiteo de cárceles y hospitales, etcétera (Swinnen et al., 2018). De acuerdo 

con lo anterior descrito, el sacerdote se vuelve una figura social importante por los cargos 

administrativos de gobierno en la diócesis y los servicios administrados a la población. Cuando 
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se les retira de cargos parroquiales, diocesanos y pastorales, pueden entonces estar expuestos a 

una desvinculación traumática de sus roles realizados, debido a la disminución de su 

participación con las comunidades religiosas o feligresía donde sirvieron.  

 

En el trabajo de Sánchez et al. (2020) describen el modelo propuesto por el gerontólogo Robert 

Atchley en el año de 1976 en el que se aborda el proceso del a jubilación desde un modelo que 

consta de seis fases o etapas las cuales son: prejubilación, jubilación, desencanto, reorientación, 

estabilidad y finalización. Durante la primera fase, el sacerdote puede generar expectativas y 

estas pueden ser negativas o positivas. En la segunda fase, se describen tres conductas diferentes 

que suceden, la primera es la luna de miel cuando la jubilación es percibida como un periodo 

vacacional, La segunda es la actividad continuada que sucede cuando la actividad laboral es 

reemplazada por otros tipos de actividades y la última es el descanso, los niveles de actividad se 

ven disminuidos, pero en el caso de los sacerdotes puede variar ya que pueden seguir en activo 

a través de las actividades ministeriales extraordinarias. La tercera fase sucede sobre todo por la 

generación de expectativas muy altas que al no cumplirse aparecen sentimientos de decepción, 

tristeza e incertidumbre, esto puede relacionarse a los casos de los sacerdotes que después de 

haber sido líderes religiosos terminan como de pendientes de alguien más. En la cuarta fase, la 

persona reevalúa de manera más realista su situación específica. En la quinta fase se da una 

adaptación completa a la jubilación a través de la generación de rutinas y actividades cotidianas, 

el sacerdote puede participar con la administración de sacramentos estando adjunto a algún 

templo. La sexta y última etapa es donde la persona muestra un adecuado ajuste emocional y 

conductual a su nuevo rol como jubilado.  

 

Es necesario mantener presente que al referirse al sacerdote como jubilado o hablar de la 

jubilación sacerdotal se hace referencia al término de actividades ministeriales ordinarias por 

edad, pues la ordenación sacerdotal no se nulifica y estas actividades pueden terminar por 

diversos motivos (Can290; Can292; Can.538; Can. 976; Can.1582; Numeral 1583) como lo 

indica el CIC y CEC, se hace la precisión de esto debido a que dichos términos no pertenecen al 

lenguaje de la institución. 
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En el sistema de la Iglesia Católica es una estructura jerárquica el obispo se encuentra a la cabeza 

y a través de nombramientos se van otorgando posiciones en dicha estructura que les otorgan 

determinadas facultades (Palacio, 2016). Pero debido a que las actividades que realizan son de 

carácter religioso y para la difusión de su religión que se pierde la posibilidad de contemplar 

estos nombramientos como un contrato civil ya que la colaboración va en cumplimiento de la 

misión de la Iglesia (Irureta, 2013), esto genera que las cuestiones económicas durante la vejez 

tengan que ser solventadas por el propio sujeto y dependiendo de las leyes del país donde radique 

el sacerdote. 

 

El estilo de vida de los sacerdotes católicos hace que el proceso de su jubilación sea bastante 

diferente al resto de las profesiones o de cualquier trabajador, al tener que vivir en celibato, no 

cuentan con una familia nuclear que les sirva de apoyo en esta etapa dependiendo de hermanos 

o familiares secundarios en muchos casos, también para la adaptación a su jubilación, los 

desafíos y las formas de afrontarlo son distintos debido a su estilo de vida y conocimiento 

adquirido (De León et al,2019). Este cambio de roles puede repercutir en su salud empezando 

con sintomatología depresiva debido al cambio del estilo de vida, tomando en cuenta la presencia 

de problemas propios de esta etapa como los duelos por pérdidas de seres queridos, situaciones 

socioeconómicas, propósito de vida y una baja espiritualidad (Salinas, 2020).  

 

Existen factores determinantes que influyen en la calidad de vida tales como la preparación 

académica ya que en el caso de los sacerdotes, durante su paso por el seminario alcanzan el grado 

de licenciados en filosofía, esto puede percibirse como algo negativo debida que aquellas 

personas que tienen mayores niveles de educación poder percibir una reducción calidad de vida, 

debido a que los niveles de calidad de vida a los que accedieron en su juventud era mucho mayor 

a diferencia de la que poseen en su vejez (Meza et al, 2020). Se tiene la creencia de que los 

sacerdotes tienen un buen retiro y son atendidos en todas sus necesidades, sin embargo, no están 

exentos de enfrentarse a los factores de riesgo que enfrenta el resto de la población, como son 

los factores de riesgo económicos, sociales, biológicos y psicológicos (Gallardo et al. 2020). 
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La espiritualidad puede funcionar como un recurso psicosocial ante cambios importantes en la 

vida, sintomatología depresiva, el combate al abuso de sustancias, para brindar mayor seguridad 

a la persona en su toma de decisiones, brindar consuelo a personas en etapa terminal y en general 

puede mejorar la calidad de vida (Mazatán, 2021; Oyarce et al. 2017; Gallardo et al. 2020; Vega 

et al. 2020; Soto et al. 2020). La espiritualidad puede ir en aumento con la edad, pues se vincula 

con su deseo de trascendencia, sin embargo, los conceptos no deben considerarse como 

sinónimos, la espiritualidad es el aspecto humano de la búsqueda individual del significado de la 

vida sin ser algo vinculado necesariamente a alguna religión (Cristina et al. 2021; Ramírez et al. 

2022; Arenas et al., 2020).  

 

Los sacerdotes, habiendo sido líderes religiosos y estando en constante practica con su 

espiritualidad a través de su religiosidad y religión, en su envejecimiento se enfrentarán a 

situaciones diferentes que el resto de la población y de acuerdo a como hayan ejercido dichas 

prácticas espirituales, podría ser el caso que dicha espiritualidad actúe de forma negativa  

(Kosarkova et al, 2020) debido a que las personas religiosas pueden presentar una disminución 

en su espiritualidad después de enfrentarse a algún evento traumático, dicho evento puede ser 

asociado a un “castigo divino” pudiendo surgir el deseo de tomar distancia de un ser supremo, 

trayendo consigo problemas psicológicos como problemas de ansiedad o estrés, es necesario 

entonces el cuidado espiritual para el afrontamiento de estas situaciones (Kirchoff et al, 2021). 

 

Los adultos mayores que viven su espiritualidad a través de la religión se sienten más unidos a 

Dios, manifiestan la religiosidad a través de los valores como el amor, perdón, armonía, 

solidaridad y responsabilidad para consigo y los demás, estas vivencias trascienden en la práctica 

de la fe y la paz espiritual y mediante la oración y prácticas de ritos religiosos manifiestan su 

compromiso con Dios proporcionándoles bienestar mejorando su calidad de vida (Córdova et al. 

2019), su particular estilo de vida influye en los diferentes procesos del envejecimiento que viven 

generando así la pregunta ¿cómo su espiritualidad actúa ante la desvinculación social que viven 

los sacerdotes jubilados?  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Los sacerdotes son figuras importantes en la sociedad a la que pertenecen por las participaciones 

que tienen con la población en general, desde la administración de sacramentos en templos o 

eventos religiosos, los acompañamientos como directores espirituales en movimientos de laicos, 

los visiteos en cárceles y hospitales, o en la formación en colegios y universidades por lo que se 

relacionan bastantes personas generando vínculos importantes para su vida (Kane et al., 2015). 

Es debido a su propio estilo de vida y la manera en la que trabaja la Iglesia como institución que, 

se encuentran en un constante cambio de nombramientos que lo pone a cargo de diferentes 

actividades teniendo que cambiar de círculos sociales incluso de domicilio en caso de adquirir 

un nombramiento en otro punto geográfico de la diócesis, esto hasta que lleguen a la edad de 75 

años, que como dicta el código de derecho canónico, se verá obligado a entregar su renuncia 

debido a que sus capacidades físicas van disminuyendo relegándolo de cargos y participación 

social (Man-Ging et at., 2018). 

En la población sacerdotal se ha ido reduciendo debido a que cada vez son menos los ordenados 

y se mantienen los flujos de salida por muerte, renuncia y jubilación (Fishman et al., 2015). Para 

el presbiterio católico la edad para el proceso de la jubilación se ha fijado en los 75 años de edad, 

esto en razón de que, como en otras profesiones, por la naturaleza del ejercicio de las actividades, 

la edad no representa un inconveniente y, por el contrario, se puede percibir como una ventaja 

(Newton, 2010). Existe una jerarquía dentro de la Iglesia Católica, por la cual dicha institución 

regula las actividades de sus miembros y los bienes materiales dentro de los territorios 

establecidos, el puesto jerárquico es con base a la ordenación obtenida; los diáconos, presbíteros 

y obispos siendo estos últimos quienes se encuentran como la cabeza de la Iglesia en el territorio 

diocesano a su cargo, en el caso del Papa él es el obispo de roma y al ser la cede mundial de la 

Iglesia Católica es la cabeza de la Iglesia, es así que los diáconos y presbíteros deben obediencia 

al obispo de la diócesis a la que se encuentren incardinados ya que él será quien le asigne los 

cargos que ocupará, incluso en el tema de la jubilación se tiene que entregar una carta de renuncia 

para que el obispo encargado la autorice y se pueda jubilar (Kane et al., 2021). 
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El envejecimiento de la población ha ido en aumento conforme pasan los años, las atenciones 

que requieren hasta el momento parecieran ser solo atendidas desde el modelo biomédico, se 

quedan fuera de consideración factores que benefician al adulto mayor como el cuidado de su 

espiritualidad, esta actividad pareciera relegada a los ministros de culto principalmente a 

sacerdotes de la Iglesia Católica, pero de acuerdo con los datos de la Dirección General de 

Asociaciones Religiosas (2022) en el país existen 97,879 ministros de culto de los cuales solo 

22,993 son pertenecientes a la religión católica, estos ministros de culto deben atender a la 

población perteneciente a la religión católica que de acuerdo con los datos del INEGI (2020) en 

el país son 90,224,559 los habitantes que profesan este credo. Pero los sacerdotes que también 

pasan por este proceso de envejecimiento sin conocer cuál es el proceso por el que ellos 

atraviesan y al ser líderes espirituales que función cumple la espiritualidad ante los cambios por 

los procesos que atraviesan durante el fenómeno de la jubilación que los lleva a la 

desvinculación.  

A través de este trabajo se buscó conocer y describir cuales son los cambios al momento de su 

retiro por los que pasan los sacerdotes pertenecientes a la diócesis de Celaya, Tabasco y la 

Arquidiócesis de Durango, después de cumplir la edad obligatoria para su retiro, se analizó cual 

es la función de la espiritualidad ante el afrontamiento de la desvinculación de sus roles como 

líderes religiosos, cuando se habla de envejecimiento, comúnmente se hace desde una postura 

generalizante sobre los procesos que viven las personas, sin embargo, cada proceso de 

envejecimiento es diferente a causa de los estilos de vida por lo que la finalidad de este trabajo 

es aportar conocimiento en gerontología que ayude a comprender lo que sucede con los 

fenómenos de la espiritualidad y la desvinculación social en la población de sacerdotes adultos 

mayores, ya que es una población que, al creerse que no tienen problemas graves, se les pasa por 

alto en la atención a sus necesidades. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 General: 

 Analizar los cambios desde la desvinculación social que vive el sacerdote en su 

espiritualidad por su jubilación. 

5.2 Específicos: 

 Identificar los cambios que perciben los sacerdotes al jubilarse.  

 Categorizar el punto de vista del sacerdote sobre la espiritualidad de líder religioso a 

jubilado. 

 Relacionar la espiritualidad del sacerdote con la desvinculación social por su jubilación 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo actúa la espiritualidad ante la desvinculación social que vive el sacerdote jubilado? 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1Tipo de investigación: 

 

El diseño de la presente investigación es de carácter cualitativo de tipo fenomenológico 

(Hernández–Sampieri et al. 2014) para identificar el fenómeno a estudiar para 

posteriormente recopilar los datos de quienes vivieron el fenómeno y así poder realizar una 

descripción compartida de la experiencia de todos los participantes con el propósito de 

explorar, describir y comprender a través de una entrevista semiestructurada, las 

experiencias de los sacerdotes adultos mayores con respecto al fenómeno de la jubilación y 

descubrir cuáles son los elementos en común de tales vivencias. 

6.2 Universo  

 21 Sacerdotes adultos mayores de 75 años jubilados por edad. 

6.2.1 Muestra  

 El tipo de muestra fue por conveniencia debido a los casos disponibles a los que se tuvo 

acceso, participaron cinco sacerdotes adultos mayores jubilados en la Diócesis de Celaya 

y de la Arquidiócesis de Durango, sin participación de la diócesis de Tabasco. 

6.3 Criterios de inclusión y exclusión: 

6.3.1Inclusión: 

 Sacerdotes jubilados por edad, 75 años. 

 No presentar deterioro cognitivo.  

 Pertenecer a las Diócesis de Celaya, Tabasco y la Arquidiócesis de Durango. 

6.3.2. Exclusión: 

 Sacerdotes retirados por otras causas. 

 Presentar deterioro cognitivo que les impida responder por sí mismos. 

 No firmar el consentimiento informado. 
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 Menores de 75 años a la fecha del estudio.   

6.3.3. Eliminación: 

 Aquellos que decidan no continuar participando  

 Por impedimento físico grave. 

6.4 Método y proceso de recolección de datos 

Esta investigación comenzó con una cita formal con los sacerdotes encargados del cuidado de 

los presbíteros adultos mayores de cada diócesis, para solicitar la autorización. Se ubicaron a los 

candidatos para la participación del estudio en cada región, se realizó un primer acercamiento 

para la invitación a la participación voluntaria al estudio, se agendó una segunda visita con 

quienes accedieron a participar firmando el consentimiento informado, lo cual se desarrolló en 

las siguientes fases. 

Fase 1. Diagnóstico inicial. 

El entrevistador procedió a la aplicación de la escala Mini-Examen del Estado Mental (MMSE), 

con el objetivo de descartar a los participantes que presentaran deterioro cognitivo y determinar 

si el sujeto calificaba para la participación en la investigación. Esta escala fue aplicada por el 

mismo entrevistador de manera individual a todos los participantes.  

Fase 2. Entrevista semi-estructurada. 

Se realizó una entrevista semiestructurada con una pregunta detonante a cada participante en una 

sesión con duraciones variadas entre los 11 y los 40 minutos, las cual fue grabada en audio previo 

consentimiento del entrevistado y utilizando un espacio privado donde el sujeto pudiera 

expresarse libremente.  

Fase 3. Base de datos y análisis.  

Con los resultados se creó una base de datos para el análisis de los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas, se utilizó el programa Atlas. ti 7.5.4 para la organización, el análisis y la 

interpretación de la información obtenida. 

U
niversidad Juárez A

utó
nom

a de Tabasco.

M
éxico.



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias de la Salud 

Material y Métodos 

 

 25 

En Tabasco no se contó con población participante, el encargado de los sacerdotes refirió en este 

territorio a los presbíteros no se les obliga a la renuncia porque cada vez que lo han permitido, 

los sacerdotes mueren al poco tiempo. 

6.5 Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron los siguientes:  

 El Mini-Examen del Estado Mental (MMSE) es un test que fue desarrollado por Folstein 

et al. en 1975, el cual se encuentra dentro de las escalas cognitivo-conductuales, posee 

alta dependencia del lenguaje y posee 30 preguntas agrupadas en 10 secciones cuyas 

características esenciales a evaluar son cinco áreas: orientación temporal donde se debe 

indicar la fecha, día de la semana y hora aproximada pudiendo obtener cinco puntos como 

máximo en este apartado; Orientación en lugar donde se aplica la prueba, área, colonia, 

ciudad y piso, con una puntuación de cinco puntos como máximo; Registro de tres 

palabras que se le mencionan y posteriormente debe repetir con una puntuación máxima 

de tres puntos; Atención y cálculo donde debe restar de siete en siete comenzando del 

cien y luego que reste de tres en tres comenzando desde el veinte con una puntuación 

máxima de diez puntos; Lenguaje donde se le dan tres órdenes simples y se otorga un 

punto por cada orden realizada despues se le muestra una frase a realiza y se le pide que 

escriba una frase que diga un mensaje coherente siendo un máximo de cinco puntos; 

Memoria diferida donde se le pide que repita de nuevo las tres palabras luego que copie 

un dibujo lo más exacto posible posteriormente se le muestran dos objetos que pueda 

reconocer y se le pide que repita una frase que se le dirá una sola vez con un puntaje 

máximo de siete puntos. La prueba indica que no existe deterioro cognitivo para quienes 

obtienen entre 30 y 27 puntos; como un posible deterioro cognitivo quienes obtienen 

entre 26 y 25 puntos; con deterioro cognitivo leve a moderado para quien obtiene entre 

24 y 10; con deterioro cognitivo moderado a severo quienes puntúan entre los 9 y 6 puntos 

y con deterioro severo cuando obtienen menos de 6 puntos. La duración de la aplicación 

es de aproximadamente 5 a 10 minutos variando de persona a persona. (Beaman et al., 

2004) (ver anexo 1) 
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  Entrevista semiestructurada: Es una herramienta que se utilizó para obtener datos 

cualitativos, se basa en una pregunta detonante: «Desde que terminó sus actividades 

ministeriales ordinarias ¿Cuáles son los cambios que usted ha experimentado?» con 

libertad para realizar preguntas adicionales para aclarar datos, conceptos o mayor 

información como lo indican Hernández-Sampieri et al. (2014) la cual fue grabada.  

 Análisis de datos.  

Se utilizó un equipo de cómputo para la ejecución del software Atlas. ti 7.5.4 que permitió 

organizar, el análisis y la interpretación de la información obtenida a través de la entrevista 

semiestructurada para la creación de categorías de análisis y redes de códigos que visualizan 

asociaciones.  
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VII. Consideraciones Éticas 

 

Las consideraciones éticas manejadas en la investigación de acuerdo con el reglamento 

de la ley general de salud en materia de investigación para la salud: Título primero. Disposiciones 

Generales. Capitulo único. 

Artículo 3o.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; 

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la 

estructura social; III. A la prevención y control de los problemas de salud; IV. Al conocimiento 

y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud; V. Al estudio de las técnicas y 

métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud, y VI. A la 

producción de insumos para la salud. 

Título segundo, capítulo 1: artículo 13, 14 fracción I al V: 

Artículo 13.-En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

Artículo 14.- La investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse 

conforme a las siguientes bases: 

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

II. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos. 

III. Se deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo. 

IV. Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados esperados 

sobre los riesgos predecibles. 

V. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal.
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VIII. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de esta investigación comenzando con la explicación 

de la tabla de categorías, las cuales fueron creadas a partir del análisis de los discursos de los 

entrevistados, se continúa con la presentación de la tabla de co-ocurrencia de los códigos 

empleados en las citas de los discursos de los presbíteros, posterior a eso se presenta la red de 

los códigos empleados que muestra la interacción entre los mismos continuando con cada 

categoría, los códigos de mayor relevancia y las citas más importantes de los discursos, después 

de esto se abordan las etapas de la desvinculación social desarrolladas con base a las 

características de los participantes y por último se presenta la descripción del diagrama de 

Ishikawa que brinda un gran apoyo visual para la comprensión del proceso de la desvinculación 

del sacerdote por el término de sus actividades ministeriales ordinarias. 

Con base a los datos de esta investigación cualitativa de tipo fenomenologico, se identificó el 

fenómeno a estudiar, el cambio de rol que viven los sacerdotes ante su término de actividades 

ministeriales ordinarias debido a la edad, a traves de una entrevista semiestructurada con una 

pregunta detonadora se recopilaron los datos de este fenómeno, se realizó una trascripción de la 

misma para poder describir el fenómeno desde la experiencia de los participantes, con base en el 

análisis de sus discursos se crearon cinco categorías que son: rol social, actividades 

compensatorias, pérdida de capacidades, conciencia del futuro y desapego de la vida social que 

se presentan en la siguiente tabla (Tabla 1).  

Con estas cinco categorias se ubicó de manera prioritaria el inicio y el curso del fenómeno 

logrando encontrar que comienza con la disminución de las capacidades sensorio-motrices, se 

hace presente la conciencia del futuro limitado y se busca la compensación de la pérdida laboral, 

se presenta el cambio del rol social, lo que lleva al sujeto al desapego de la vida social terminando 

así en la desvinculación social. Con base al orden anterior de las categorias se fueron creando 28 

códigos que se utilizaron para el análisis de los discursos y la construcción de redes en el software 

Atlas. ti 7.5.4 finalizando el análisis con tres etapas del fenómeno dando respuesta a lo objetivos 

planteados.  
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En la siguiente tabla se muestran las cinco categorías creadas para el análisis de las entrevistas 

con un una breve descripción de las mismas y con las citas textuales más relevantes de las 

entrevistas con la categoría relacionada y en el último apartado la reflexión téorica.  

 

Categorías de análisis de contenido 

Categorías Descripción Texto de entrevista 

Rol social  Pautas de comportamiento 

del sacerdote en un lugar o 

situación determinada. 

 “ya no es posible que nos den trabajos como antes 

trabajos fuertes, entonces nada más nos dejan ir así, 

como que uno no se siente bien, se siente solo” I–

C1  

“…son cambios, pero son cambios normales (…) 

estoy haciendo la voluntad de Dios, y no tengo 

problemas por eso (…) estoy dispuesto a 

obedecerlo… también dispuesto a ayudar a los 

demás en lo posible… en la medida de mis 

posibilidades (pues las posibilidades son cada vez 

menores)” I–C2 

“…pues antes me consultaban, trataba de dar 

alguna aportación científica, filosófico a los 

muchachos y ahora ya no, soy solo y casi no salgo 

entonces ya no hay ocasión de algún apostolado 

efectivo” I–C3 

“…ya no asisto a actos que hacen masivos de que 

esto peregrinaciones, marchas, asambleas (…) pues 

que yo por precisamente por mi edad, ya no puedo, 

no debo andar en multitudes”  

I–D1 

“…ya como retirado allá de la diócesis de las cruces 

y di un salto en mi mentalidad (…) aquí venía 
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dependiendo de otro padre (…) ahí era todo un 

cambio para mí, pero con humildad y sencillez en 

mi pensamiento…” I–D2 

Actividades 

compensatori

as  

Acciones que realiza ante 

la pérdida del rol social. 

“…me gusta mucho la confesión porque hay tantas 

personas, son millones de personas que necesitan 

confesarse y se van contentas, ya cuando reciben el 

perdón de Dios a través del sacerdote, así si me 

siento muy bien, que estoy haciendo lo que Dios 

quiere” I–C1 

“…trato de ayudarlos en lo que en la medida mis 

posibilidades, consejos en las confesiones, en los 

sacramentos, en la misa, celebrar para el pueblo y 

para mí.” I–C2 

“…me ocupo, pero nada más los domingos, pero si 

se me hace muy poco y no puedo ampliar mi círculo 

de acción en la rectoría por mi voz.” I–C3 

voy a mi comunidad y tenemos los grupos, tenemos 

la eucaristía donde yo centro todo (…) es ahí donde 

yo trato de sembrar ese espíritu cristiano” I–D1 

“…voy miércoles y viernes, y hago ejercicios 

dentro de la alberca, no de nadar, sino que he 

creado propios, para que me los pueda hacer yo” I-

D2   

Pérdida de 

capacidades  

Disminución de 

condiciones, cualidades o 

aptitudes. 

“…uno no se siente bien, se siente solo, porque 

también queda solo en su casa, aquí ya llevo casi 

más de un año solo porque me fregué de una rodilla 

que no puedo caminar bien y a veces no hay quien 

nos visite” I–C1 
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“Soy vicario, vicario cooperador o vicario 

parroquial soy dependiente del señor este que está 

aquí, él es el párroco” I–C2 

“…dejé mis clases por limitación de mi garganta ya 

mi voz no me respondía, entonces, si ya cuando me 

encerré prácticamente en mi casa…” I–C3 

“…tuve que frenarme un poquito y ya no hacer 

naturalmente lo que podía hacer antes, ya no lo 

podía hacer después…” I–D2 

Conciencia del 

futuro  

Reconocimiento de pocos 

años de vida. 

“…hasta la fecha yo estoy consciente y dispuesto a 

seguir, hasta donde yo siga” I–C2 

Sé por mi fe que así es el plan de Dios, que se van 

desgastando como una vela que, por iluminar, se 

acaba” I–C3 

“…yo soy consciente de que, no soy el joven de 

ayer, pero si, de edad avanzada hoy, pero con el 

mismo espíritu” I–D1 

“…con mis 83 años tengo que renovar un 

documento (…) nos lo dan de identificación por 10 

años y estaba pensando (…) por cuántos años 

sacarlo, de pronto me cayó el 20, (…) y digo pues 

tengo 83 años ¿Para qué lo saco por 10? y luego 

dije, ¡no señor, sáquelo por 10 años más!, ¿Por qué? 

Porque precisamente papá Dios está a favor suyo y 

usted va en unión con él, entonces, mientras esté 

apegado a él y totalmente fortalecido por él, le dije 

entonces, yo le dije a papá Dios: papá Dios ya nada 

más déjeme llegar a 100 añitos y ahí me quita la 

vida” I–D2  
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Desapego de 

vida social  

Falta de interés por 

participar en actividades 

sociales. 

“Este año decidí cortar con toda participación en el 

seminario, entonces, si la he sentido, sí… sí he 

sentido como que ya no sirvo para nada”  

I–C3   

“…yo mismo me he apartado de los tumultos, de lo 

que hacen mis compañeros sacerdotes en 

asambleas, y yo precisamente me dedico pues ya 

mi vida espiritual…” I–D1 

 

Nota: las citas de los participantes se identifican de la siguiente manera I–C1= Informante de 

Celaya 1; I–C2= Informante de Celaya 2; I–C3= Informante de Celaya 3; I–D1= Informante de 

Durango 1; I–D2= Informante de Durango 2 

Tabla 1   
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De la tabla de categorías de análisis se crearon los códigos que fueron las herramientas con las 

que se vincularon las citas. El software Atlas. ti 7.5.4 utiliza los códigos como una herramienta 

de co-ocurrencia para identificar cuáles son los temas que se relacionan entre sí y su cercanía 

entre ellos, esto lo hace a través de la búsqueda de las aplicaciones de los códigos en las citas de 

las entrevistas. 

 

La siguiente tabla muestra la forma en que los códigos vinculados a los argumentos de los 

sacerdotes interactúan de forma directa y tangente con el corpus de la investigación. Cada una 

de las relaciones, simboliza la cantidad de argumentos realizados por los sujetos de estudios que 

el investigador identifica en el proceso de análisis, dotando de sentido al proceso de 

fundamentación e interacción que existe entre cada categoría creada.  

 

Co-ocurrencia de códigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2  
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Este proceso justifica las relaciones posteriores que se muestran en las relaciones de códigos, 

donde se plantea la fundamentación teórica, estos códigos tienen presencia en la investigación y 

son los que tienen significancia relacionada. 

 

Para el análisis de los resultados se utilizó el software ATLAS.ti 7.5.4 con el que se organizaron 

28 códigos en cinco categorías con lo que se logran identificar diferentes hallazgos a través de 

las redes de códigos, esto también permitió la descripción de tres etapas por las que el sacerdote 

adulto mayor pasa las cuales son el inicio de la desvinculación, reforzadores de la desvinculación 

y la desvinculación total que se describirán más adelante. La siguiente imagen (figura 2) es la 

red de los 28 códigos empleados. 

 

Red de códigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2 

 

Con la construcción de esta red se identificó que, el código que tiene mayor cantidad de 

vinculaciones es "fin de actividades ministeriales ordinarias" a diferencia del código "renuncia 

canon 538", a pesar de la estrecha relación de estos, lo anterior se debe a que para el CIC no 

existe el concepto de jubilación sacerdotal, en vez de esto, se utiliza el término de fin de actividad 
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ministerial ordinaria. El proceso de jubilación es eje central en esta investigación y este código 

ayuda a explorar el resto de relaciones que se presentan a lo largo del trabajo, permitiendo 

entender el impacto en el proceso de la construcción de calidad de vida que tienen los sacerdotes 

en su proceso multifactorial del término de actividades, donde se vincula aspectos coyunturales 

que se encuentran en su espacio profesional, hasta factores personales que se construyen a lo 

largo de la vida de las personas, donde la espiritualidad tiene un papel particular que ayuda a 

encaminar las múltiples miradas que rodean la compresión de la calidad de vida de un sacerdote 

que institucional y socialmente es motivado a un cambio de actividades en sus distintos 

escenarios de acción a causa de los cambios que vive.  

 

Redes de códigos por categorías de análisis  

 

Se crearon cinco redes de códigos con las citas más relevantes de las entrevistas de los 

participantes, dichas redes se presentan a continuación en el mismo orden que, de acuerdo a la 

visión teórica construida, se identificó que sucede la desvinculación social en los sacerdotes 

comenzando con pérdida de capacidades, conciencia del futuro limitado, actividades 

compensatorias, cambio de rol social y desapego de la vida social. 
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Primera categoría 

 

Con base a los discursos de los participantes en esta primera red (Figura 3) se ha identificado 

que, el código que tiene mayor cantidad de vinculaciones es "Disminución de capacidades 

físicas" seguido del código "envejecimiento", dichos códigos se encuentran en una estrecha 

asociación, lo anterior se debe a que con el envejecimiento orgánico vine un declive biológico 

repercutiendo en sus capacidades físicas, complicando actividades que antes se podían hacer de 

manera más sencilla. 

 

Red de códigos categoría: Pérdida de capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

Estos códigos permiten identificar el inicio de los cambios que vive el sacerdote al pasar por la 

disminución de sus capacidades sensorio-motrices o condiciones de enfermedades degenerativas 

como lo refiere el I-D1 “…dejé mis clases por limitación de mi garganta ya mi voz no me 

respondía, entonces, si ya cuando me encerré prácticamente en mi casa…” la pérdida de las 
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capacidades es el motivo por el que en el código de derecho canónico se estipula la edad de 75 

años para el término de sus actividades ministeriales ordinarias, esta es una diferencia al resto de 

la mayoría de los trabajos donde el inicio de la desvinculación se marca por la jubilación a los 

60 o 65 años dependiendo del lugar y género.  

 

Segunda categoría 

 

En la segunda red (figura 4) se ha identificado que, el código que tiene mayor cantidad de 

vinculaciones es "Espiritualidad" seguido del código "Aceptación de eventual muerte", dichos 

códigos se encuentran en una estrecha asociación, lo anterior se debe a que el envejecimiento es 

habitualmente relacionado con la eventual muerte del viejo. 

 

Red de códigos categoría: Conciencia del futuro limitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

Estos códigos permiten identificar la importancia para los sacerdotes adultos mayores de su 

espiritualidad para la aceptación de su futuro limitado “…hasta la fecha yo estoy consciente y 
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dispuesto a seguir, hasta donde yo siga” I-C2 “Sé por mi fe que así es el plan de Dios, que se 

van desgastando como una vela que, por iluminar, se acaba” I-C3, esta espiritualidad que se 

expresa con la búsqueda de trascendencia y relación con Dios es lo que les permite mantenerse, 

y en la mayoría de los casos motiva a buscar actividades nuevas que le permitan seguir en 

contacto con sus grupos sociales, realizando actividades de asesoramiento a movimientos de 

laicos, como apoyo en celebraciones de misas en diversos templos, confesando a los feligreses y 

otorgando la unción a los enfermos y con los permisos especiales bautizar y casar. 
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Tercera categoría 

 

En la tercera red (figura 5) los tres códigos que tienen la mayor cantidad de vinculaciones 

"Búsqueda de nuevas actividades", que es parte de "búsqueda de participación social" se 

encuentran asociados con las "actividades ministeriales extraordinarias", este último código se 

relaciona con las citas ya que las actividades ministeriales extraordinarias son las actividades que 

pueden ejercer aún después de su cambio de rol por la renuncia a sus cargos. 

 

Red de códigos categoría: Actividades compensatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

Cuando los sacerdotes dejan sus cargos sus actividades pastorales disminuyen y su forma de 

relacionarse se ve disminuida también, “…me gusta mucho la confesión porque hay tantas 

personas, son millones de personas que necesitan confesarse y se van contentas, ya cuando 
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reciben el perdón de Dios a través del sacerdote, así si me siento muy bien, que estoy haciendo 

lo que Dios quiere” I–C1 “…trato de ayudarlos en lo que en la medida mis posibilidades, 

consejos en las confesiones, en los sacramentos, en la misa, celebrar para el pueblo y para mí.” 

I–C2 “…me ocupo, pero nada más los domingos, pero si se me hace muy poco y no puedo 

ampliar mi círculo de acción en la rectoría por mi voz.” I –C3. Para mantener su relación con 

los otros dependerá entonces de las redes de apoyo con las que cuente al momento de su retiro 

que le permitan realizar las actividades ministeriales extraordinarias como celebrar misa en 

pequeñas capillas o como vicarios adjuntos en parroquia donde ocasionalmente celebran misa y 

confiesan a la feligresía también pueden realizar dichas actividades como asesores de 

movimientos de laicos que también pueden asesorar, dichas actividades les permite mantener sus 

relaciones sociales después de su jubilación.  
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Cuarta Categoría:  

 

Se identificó en la cuarta red (figura 6) que el código con mayor cantidad de vinculaciones es 

"término de actividades ministeriales ordinarias" del cual se derivan los cambios que vive el 

sacerdote después de su renuncia por el código de derecho canónico, trayendo con sigo cambios 

en su estilo de vida, en sus actividades, disminución de su participación social y en la mayoría 

de los casos esto genera que sean segregados. 

 

Red de códigos categoría: cambio de rol social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

El cambio de rol social tiene un impacto profundo en la percepción del trato de los demás hacia 

el sacerdote, “…pues antes me consultaban, trataba de dar alguna aportación científica, 

filosófico a los muchachos y ahora ya no, soy solo y casi no salgo entonces ya no hay ocasión 

de algún apostolado efectivo” I–C3 “…ya no asisto a actos que hacen masivos de que esto 
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peregrinaciones, marchas, asambleas (…) pues que yo por precisamente por mi edad, ya no 

puedo, no debo andar en multitudes” I–D1 “…ya como retirado allá de la diócesis de las cruces 

y di un salto en mi mentalidad (…) aquí venía dependiendo de otro padre (…) ahí era todo un 

cambio para mí, pero con humildad y sencillez en mi pensamiento…” I–D2. Los sacerdotes al 

dejar sus roles como líderes religiosos después de su jubilación, sus círculos sociales se ven 

reducidos cada vez más debido a que por sus capacidades físicas reducidas ya no tienen la misma 

participación social como antes, progresivamente dejan de asistir a eventos masivos o reuniones 

de decanatos y esto es consecuencia de que los sacerdotes dejan sus puestos parroquiales o 

funciones administrativas.  
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Quinta categoría 

 

En esta ocasión para la quinta red (Figura 7) son cuatro los códigos los que sostienen la mayoría 

de las vinculaciones, siendo "aislamiento" el de mayor relevancia ya que "segregación de grupos 

sociales " y "disminución de actividades y participación social" son causa del primero 

mencionado, "disminución de capacidades físicas" es el cuarto código de mayor relevancia 

debido a que esta disminución se presenta por el envejecimiento orgánico del sujeto y este le 

puede incapacitar para su participación social 

 

Red de códigos categoría: Desapego de la vida social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Conforme las personas van sustituyendo al sacerdote adulto mayor en las actividades que antes 

realizaba y su participación disminuye, se hace presente el deseo de aislarse del resto de las 

personas, “Este año decidí cortar con toda participación en el seminario, entonces, si la he 

sentido, sí… sí he sentido como que ya no sirvo para nada” I-C3  “…yo mismo me he apartado 
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de los tumultos, de lo que hacen mis compañeros sacerdotes en asambleas, y yo precisamente 

me dedico pues ya mi vida espiritual…” I–D1. El desapego de la vida social consta de dos partes, 

en la primera parte como el sujeto disminuye su participación social y presenta una disminución 

de sus capacidades físicas, es sustituido poco a poco por generaciones más jóvenes, cuando no 

cuenta con adecuadas redes de apoyo puede ser segregado poco a poco de sus grupos sociales a 

los que pertenece y posterior a eso el sujeto puede decidir desvincularse voluntariamente del 

resto de sus grupos. El proceso de la desvinculación social consiste en tres etapas que se 

describirán a continuación. 
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Etapas del proceso de la desvinculación social 

 

Con base al orden que tuvieron las categorías en este trabajo y de acuerdo las etapas que describe 

la teoría de la desvinculación, se desarrollaron tres etapas identificando los cambios que perciben 

los sacerdotes al jubilarse y con relación a las categorías descritas cumpliendo con el primer 

objetivo. La primera etapa comienza con la interacción de las categorías de la disminución de 

capacidades sensorio motrices que, cuando se vuelve evidentes ya no le permiten cumplir de 

forma efectiva determinadas actividades laborales, entonces hay una toma de consciencia de 

futuro limitado y la finitud de la vida, esta primera etapa cierra con la búsqueda de actividades 

para compensar las pérdidas laborales. La segunda etapa se centra en el cambio de rol social, 

cuando el sacerdote pasa de líder religioso a jubilado se enfrenta a un sistema social que está 

constantemente tratando de desvincularlo, es por eso que esta etapa comienza con la búsqueda 

de compensar las pérdidas laborales buscando nuevas actividades que le permitan mantener una 

partición social, las redes de apoyo son fundamentales para este proceso debido a la lenta 

segregación de grupos sociales, la última etapa es la desvinculación total, la cual se divide en dos 

fases, la primera consta de la segregación de los grupos sociales que vive el sacerdote y la 

segunda es la decisión de aislarse del resto de grupos por parte del sacerdote. 

 

Primera etapa: Inicio de la desvinculación  

 

La primer etapa del proceso de la desvinculación social da respuesta de forma cualitativa al 

primer objetivo, se relaciona con el envejecimiento orgánico y las disminuciones físicas que de 

este derivan, los códigos con mayor concurrencia de argumentos son relación con Dios y 

espiritualidad en primer lugar y en segundo puesto Disminución de capacidades físicas y 

envejecimiento, en la descripción anterior son estos últimos códigos los de mayor peso sin estar 

en primer lugar, debido a que los participantes ya no se encuentran en el inicio del proceso de la 

desvinculación de acuerdo a la visión teórica construida, la cual postula que al disminuir las 

capacidades sensorio motrices a causa del envejecimiento debe renunciar. 
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Red de códigos etapa 1: Inicio de la desvinculación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  

 

Debido a esto es que el sacerdote, considerando que el declive orgánico que se presenta a los 75 

años de edad cronológica, debe presentar su renuncia a los cargos de actividades ministeriales 

ordinarias, lo anterior es lo que se considera como su jubilación, esto se relaciona con una 

conciencia del futuro limitado al tener una edad avanzada y se buscan nuevas actividades que le 

permitan mantener su participación social, al ser sacerdotes aún poseen la capacidad de ejercer 

actividades ministeriales extraordinarias como la administración de sacramentos, dichas 

actividades cumplen con la compensación de la perdida laboral. 

 

Segunda etapa: reforzadores de la desvinculación  

 

La segunda etapa de la desvinculación social se caracteriza por los reforzadores que conducen al 

individuo al aislamiento y se observa como evento detonante de esta etapa el término de 
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actividades ministeriales ordinarias al ser el segundo código con mayor cantidad de relaciones, 

el código con mayor cantidad de relaciones es autopercepción el cual se vincula con las formas 

de mantenerse activo durante dicha etapa. Con base a la tabla de concurrencia de códigos, las 

relaciones que tienen mayor frecuencia y aparecen en esta segunda etapa son la Relación con 

Dios – Espiritualidad, seguido de Disminución de Capacidades Físicas – Envejecimiento y 

después Autopercepción – Espiritualidad, sin embargo, para esta etapa los códigos de  Búsqueda 

de Participación Social – Búsqueda de nuevas actividades  seguido de Segregación de Grupos 

Sociales – Disminución de Actividades y Participación Social son de suma importancia también, 

pues esta es la forma de afrontamiento a los reforzadores de la desvinculación que tiene el adulto 

mayor para evitar el Aislamiento 

 

Red de códigos etapa 2: Reforzadores de la desvinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

Para el sacerdote la forma de mantenerse con actividades y participación social es a través de la 

práctica de las actividades ministeriales extraordinarias, las cuales se vinculan directamente a sus 
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prácticas espirituales y las prácticas de los demás grupos donde aún participan a pesar de su 

jubilación, el orden de las categorías de los servicios relacionados a su espiritualidad dependen 

de la imagen que tenga el sacerdote de sí mismo, si se siente aún con la competencia para realizar 

determinadas actividades que le permitan mantener sus actividades, participación y relaciones 

sociales, esto cumple con el segundo objetivo de la investigación. La espiritualidad se vincula de 

forma positiva a la autopercepción y desde el punto de vista del sacerdote es esta espiritualidad 

la que le motiva a mantenerse unido a Dios y con las capacidades que aún posee mantenerse al 

servicio de los fieles católicos, esto a través de las actividades ministeriales extraordinarias que 

aún puedan realizar como parte de la adaptación que pueden tener impulsados por su 

espiritualidad, desde el punto de vista del sacerdote, es la espiritualidad lo que también alimenta 

su búsqueda de trascendencia, sin embargo la relación con los otros así como la percepción del 

trato del trato personal que pueden recibir, puede modificar el punto de vista del sacerdote y 

repercutir en su autopercepción de forma negativa dependiendo de si cuenta con adecuadas redes 

de apoyo o no y al carecer de estas redes de apoyo, considerando que han disminuido sus 

actividades y participación social, es segregado de los grupos sociales y puede terminar en 

aislamiento. 

 

Esta etapa se caracteriza por mostrar la lucha de la negación al cambio donde el sacerdote se 

enfrenta a el cambio de rol de líder religioso a jubilado aun cuando él considera que puede 

continuar con los cargos, es por eso que en la búsqueda de demostrar que aún puede continuar, 

busca nuevas actividades que, desde su punto de vista puede desempeñar sin mayor problema. 

 

Tercera etapa: desvinculación total 

 

Para la tercera etapa de la desvinculación se observa la aparición de los códigos que, de acuerdo 

con la tabla de concurrencia son los de mayor concurrencia, Relación con Dios – Espiritualidad, 

los cuales muestran tener una presencia transversal en las tres etapas de la desvinculación, 

Autopercepción – Espiritualidad se presentan durante esta etapa mostrando el vínculo de los 

aspectos espirituales del sacerdote adulto mayor con la percepción de las relaciones y el trato con 

los otros en los círculos sociales a los que pertenecen. 
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Red de códigos etapa 3: Desvinculación total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 

Esta etapa de la desvinculación social se caracteriza por ser el momento donde el sacerdote va 

siendo segregado lentamente de los grupos sociales a los que pertenecía como grupos 

parroquiales, movimientos de laicos o de comisiones pastorales y al ya no tener un cargo deja de 

ser convocado a reuniones en las que antes participaba, puede seguir asistiendo como invitado, 

pero su participación ya no es valorada como anteriormente lo era resultando así en una 

disminución progresiva de sus actividades en general así como su participación social 

conduciendo al sacerdote a la segregación social por su envejecimiento y debido a que los grupos 
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sociales lo han ido desvinculando, la persona puede tomar la decisión de desvincularse de ellos 

aislándose y evitando cualquier participación social llegando a una desvinculación total.  

Con base al análisis de las tres etapas anteriormente desarrolladas, se identificó que este proceso 

comienza con la disminución de la capacidad sensorio-motriz, esta se caracteriza con el declive 

biológico del organismo debido a la edad, el deterioro orgánico de la persona se hace evidente y 

las enfermedades se vuelven más complejas de atender, la dificultad para realizar tareas que antes 

se hacían con normalidad aumenta por el decremento de las capacidades físicas, es la 

disminución de la capacidad sensorio-motriz el motivo por el que la edad para la jubilación de 

los sacerdotes está fijada a los 75 años de edad. 

 Debido a estas condiciones físicas de la persona, hay una resignificación de la vida a través de 

una toma de conciencia del futuro limitado que lleva a la persona a la búsqueda de trascendencia 

que le otorgue un sentido a su vida, esto se encuentra estrechamente relacionado a su 

espiritualidad lo que a su vez se encuentra vinculado a la aceptación de la eventual muerte, lo 

anterior descrito cumple con el tercer objetivo de la investigación. Esta búsqueda de 

trascendencia motiva a la persona a compensar las pérdidas laborales buscando nuevas 

actividades que le permitan mantener una participación social y son las actividades ministeriales 

extraordinarias las que con mayor frecuencia realizan para lograr dicho objetivo. Sin embargo, 

cuando pasan por el cambio de rol social debido al término de sus actividades ministeriales 

ordinarias las posibilidades de su participación social también van disminuyendo, esto influye en 

la percepción de trato personal que reciben de los demás y a su vez en la autopercepción del 

sujeto y a causa de su cambio de rol social. 

 

El sacerdote es lentamente segregado de los grupos sociales a los que antes pertenecía y deja de 

ser convocado a reuniones en las que antes participaba resultando en una disminución de sus 

actividades y participación social que con el tiempo lleva a la persona a tomar la decisión de 

aislarse y por lo tanto, a la desvinculación social como se describe de manera ilustrativa en el 

siguiente diagrama de Ishikawa(Figura 11), este diagrama permite representar los factores que 

se involucran en el proceso de la desvinculación social del sacerdote, da la posibilidad de 
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organizar cuales son los factores de mayor relevancia para el fenómeno así como su causa y 

efecto. 

 

Diagrama de la desvinculación social del sacerdote jubilado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Nota: figura de creación propia 
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IX. DISCUSIÓN 

 

La  teoría de la desvinculación social señala que el inicio de este proceso se da cuando la persona 

entra en la etapa de la jubilación, la toma de consciencia del futuro limitado y posterior a esto la 

persona se va encontrando con las dificultades de la disminución de las capacidades sensorio-

motrices (Galindo en al, 2020) sin embargo, en la población de los  sacerdotes adultos mayores 

estos eventos pasan de forma invertida, esto es debido a que es por la disminución de sus 

capacidades sensorio-motrices cuando cumplen los 75 de edad que deben realizar su proceso de 

jubilación por lo que son relegados por otros sacerdotes más jóvenes que cumplan las actividades 

con mayor eficiencia.  

Ante el reconocimiento de la eventual muerte por edad, la espiritualidad y la relación con Dios 

pueden ayudar al sacerdote a alcanzar una saludable resignación y aceptación de la muerte, pero 

con la intención de seguir sirviendo a Dios en medida de sus posibilidades, esto es posible para 

los sacerdotes ya que basan su servicio en la administración de sacramentos para los feligreses, 

esto concuerda con lo descrito por Newton (2010)  quien refiere que para algunas profesiones la 

edad no representa un problema, por el contrario, es vista como una ventaja ya que se considera 

que por su edad tienen mayor sabiduría y eso les permite desempeñarse mejor otorgándoles más 

años de servicio como en el caso de los sacerdotes, dándoles la oportunidad de mantenerse en 

activo. 

La administración de los sacramentos son parte de las actividades que aún pueden realizar 

después de su término de actividades ministeriales ordinarias, eso les permite mantenerse en 

activo y son contacto social, pero dependerá de las condiciones físicas en las que se encuentre, 

lo cual coincide con lo descrito por De León et al. (2019) refiriendo que gracias a la continuidad 

del servicio sacerdotal es que mantiene una conexión social dándole la oportunidad de 

resignificar su vida. 

Considerando que las actividades sociales de los sacerdotes les permiten servir en diferentes 

ámbitos por su preparación académica, pueden trabajar en universidades o escuelas como 

docentes, también en el acompañamiento a familiares y enfermos en casas y hospitales, la 
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administración de los sacramentos como el bautizo, el matrimonio o la unción de los enfermos 

le permite mantener una constante cercanía con su feligresía, hallazgo similar con lo reportado 

por Kane et al, (2015). Esto les permite ejercer un rol social como líder religioso, sin embargo, 

como se describe en los resultados al cambiar su rol social los sacerdotes, aparecen sentimientos 

desagradables por el abandono de las actividades a las que estaban acostumbrados a realizar, es 

su espiritualidad lo que les reconforta ante estos conflictos personales y les puede conducir a la 

aceptación del cambio. 

La teoría de la gerotrascendencia refiere que uno de sus tres indicadores es la necesidad de 

aislarse como indica Tornsman (2003), esto coincide con que el sacerdote al final del proceso de 

la desvinculación opta por alejarse de toda participación, lo que se va dando de manera gradual 

y con aceptación. Llega un momento en el que la persona decide desvincularse de los grupos 

sociales al sentir que su participación ya no es relevante por lo que decide aislarse.  

Estos elementos reportados se hacen presentes en este trabajo de investigación y se muestran en 

los procesos analizados en relación al cambio de rol de los sacerdotes y su espiritualidad, que 

puedan retirarse hasta la edad de los 75 años es una gran ventaja para los sacerdotes ya que el 

mantenerse activos puede aumentar las probabilidades de un envejecimiento exitoso, su antigua 

posición como líder religioso puede promover que llegue con sólidas aunque pequeñas redes de 

apoyo con las que podría contar en su aislamiento. 

La experiencia sobre su envejecimiento compartida por los sacerdotes permite demostrar que a 

pesar de las críticas que recibe la teoría de la desvinculación, los elementos esenciales permiten 

la comprensión de los fenómenos psicológicos individuales que a su vez se relacionan con su 

espiritualidad y los roles socio-afectivos que se desarrollan en esta etapa de los adultos mayores 

y que, a pesar de que el proceso de la desvinculación social comienza de forma diferente al resto 

de la población, el  aislamiento se sigue presentando como etapa final.
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X. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de investigación permite concluir que a diferencia de la mayoría de la población el 

proceso de la desvinculación social no es el mismo, debido a la edad que se señala que debe 

cumplir el sacerdote para poder jubilarse, la teoría señala que el orden del proceso de la 

desvinculación comienza por la jubilación, continua con la conciencia del futuro limitado y 

posterior a esto es la disminución de las capacidades sensorio motrices, siendo ese el proceso 

para que generalmente sea segregado el adulto mayor y luego decida aislarse, en el caso de los 

sacerdotes, comienza por la disminución de las capacidades sensorio motrices y es este el 

principal motivo por el que se le obliga a la jubilación. 

Con base a la red de compensación de perdida laboral, para el proceso de jubilación de los 

sacerdotes, esta continuidad de su rol como líder religioso debe tomarse como parte esencial 

considerando que su ministerio es una elección por vocación y en él existirá el deseo de cumplir 

con su servicio a Dios en toda su vida, es por esto que suelen buscar actividades para realizar y 

que les permitan continuar con vínculos sociales a través del servicio a Dios con la 

administración de sacramentos a pesar de las circunstancias en las que se puedan encontrar. 

Son las participaciones sociales que tienen a través de la celebración de misas, pero sobre todo 

el sacramento de la confesión lo que les permite percibirse a sí mismos como útiles y con 

conexión social, la dirección espiritual es otra de las actividades que les permite mantenerse 

activos, esto ayuda a su percepción de bienestar pues consideran que están cumpliendo con el 

servicio que Dios les pide a la vez que comparten su fe, producto de su espiritualidad. 

Es relevante mencionar que a partir de los resultados con relación a la espiritualidad, esta les 

permite aceptar los cambios que se presentan en esta última etapa de la vida, depositan su 

confianza en Dios y esta estrecha relación con él les otorga paz y tranquilidad, así como la 

aceptación de la eventual muerte, las actividades que realizan a través sus prácticas religiosas 

son compartidas con los laicos quienes son una importante red de apoyo pues los círculos sociales 

del sacerdote se van reduciendo conforme disminuye su participación en templos o centros 

religiosos.   
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El punto de mayor riesgo fue la segregación de los grupos sociales debido a que a raíz de eso 

comienzan a manifestar sentimientos de inutilidad, soledad, sensación de abandono y la 

percepción de desprecio hacia su persona por ser viejos. Debido a que sus participaciones en 

grandes reuniones del presbiterio ya no son obligatorias, tienden a prescindir de ellos, no 

tomando en cuenta si asisten, alimentando la segregación que viven. Esto es lo que lleva tomar 

la decisión de aislarse del resto de sus actividades y disminuir aún más su círculo como parte de 

un intento de defenderse del sentimiento de desprecio por parte de los demás.  

Por su estilo de vida, la ordenación sacerdotal exige vivir en celibato y los presbíteros, a 

diferencia de los adultos mayores que comúnmente son cuidados por la pareja y los hijos, para 

poder tener cuidadores formales o informales dependen de poder pagarlos, en ninguno de los 

caso se encontró que la economía fuera un problema de su jubilación, sin embargo, los cuidadores 

eran sus principales contactos sociales y esto no era suficiente al estar acostumbrado a convivir 

con grandes grupos de personas, expresado por los mismos sacerdotes. 

Sin embargo, a pesar de que el sacerdote jubilado pueda encontrarse en la desvinculación su 

espiritualidad le permite afrontar con éxito los sentimientos y emociones desagradables, evitando 

así que haya episodios de ansiedad o sintomatología depresiva, concluyendo así que la 

espiritualidad es un factor protector para el sacerdote ante el cambio de líder religioso a jubilado. 

Es importante también, dejar de ver a la desvinculación social como un evento negativo para la 

persona que lo vive, es un proceso de la etapa que al final sucede, este evento puede abonar el 

camino para que le adulto mayor llegue a la gerotrascendencia siendo capaz de disfrutar su 

aislamiento. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

Se observa la necesidad de la creación de intervenciones adecuadas para la atención de los 

sacerdotes adultos mayores que les apoye antes, durante y después de su transición de líderes 

religiosos a jubilados, así como el desarrollo programas para la planificación de la jubilación, 

considerando aspectos de administración económica, atención a médica, psicológica y social. 

Debido a que en el estado de Tabasco no se contó con población participante que cumpliera con 

los criterios de inclusión, se recomienda para próximas investigaciones trabajar con las 

expectativas sobre la jubilación de los sacerdotes adultos mayores próximos al término de 

actividades ministeriales ordinarias. 

Es importante señalar que la poca participación de esta población se considera como una 

limitante en la investigación y se recomienda que para próximas investigaciones se contemple 

también a miembros de órdenes religiosas donde los sacerdotes viven en comunidad bajo la 

autoridad de un superior de su comunidad religiosa, brindando incluso la posibilidad de la 

comparación de las vejeces en el clero católico. 
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XIII. ANEXOS 
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Consentimiento informado D–1 
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Consentimiento informado D–2 
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3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS. 

Aplicación de C–1 
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Aplicación de C–2 
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Aplicación de C–3 
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Aplicación de D–1 
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Aplicación de D–2 
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5. PREGUNTA DETONANTE 

 

 

Desde que terminó sus actividades ministeriales ordinarias ¿cuáles son los cambios que 

usted ha experimentado? 
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