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Resumen

El objetivo del presente estudio fue evaluar las relaciones entre el sentido de vida, las creencias y 
prácticas religiosas o espirituales y el apoyo social religioso en adultos mayores que profesan una reli-
gión, durante el confinamiento por la pandemia del SARS-CoV-2. Se utilizó un diseño no experimental 
de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por cuarenta y 
siete adultos mayores, no institucionalizados y que profesaban una religión. La escala PIL reveló altos 
niveles de presencia de propósito en la vida y la escala SBI-15R identificó fuertes creencias religiosas 
y espirituales y un alto soporte social religioso. A nivel correlacional se encontró que las creencias y 
prácticas religiosas y espirituales tuvieron una correlación positiva con el sentido de vida y, además, 
que a mayor apoyo social religioso mayor es la sensación de logro de las personas mayores de este 
estudio. Se concluyó que las creencias y prácticas religiosas o espirituales y el apoyo social religioso 
derivado de la comunidad que comparte esas creencias se relacionaron con el sentido de vida; y en 
especial el apoyo social religioso se vincula con el sentido desde la sensación de logro.
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Beliefs, Religious Practices, and Sense of 
Life in Older Adults During the Confinement 

Caused by the SARS-CoV-2 Pandemic 
Abstract

The objective of this study was to assess the relationships between the sense of life, religious or 
spiritual beliefs and practices, and religious social support in older adults who profess a religion during 
the confinement caused by the SARS-CoV-2 pandemic. A non-experimental descriptive correlational 
cross-sectional design was used. The sample consisted of forty-seven non-institutionalized older 
adults who professed a religion. The PIL scale revealed high levels of a sense of purpose in life, and 
the SBI-15R scale identified strong religious and spiritual beliefs and high religious social support. 
At the correlational level, it was found that religious and spiritual beliefs and practices had a positive 
correlation with the sense of life, and furthermore, that the greater the religious social support, the 
greater the sense of achievement in the older individuals in this study. It was concluded that religious 
or spiritual beliefs and practices and religious social support derived from the community that shares 
those beliefs are related to the sense of life, and especially religious social support is linked to a sense 
of achievement.

Keywords: 
Older Adults, Sense of Life, Religious Practices, Spirituality,  

Social Support, Pandemic.
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Crenças, práticas religiosas e sentido  
de vida em idosos durante o confinamento 

causado pela pandemia de SARS-CoV-2 

Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar as relações entre o sentido de vida, as crenças e práticas 

religiosas ou espirituais e o apoio social religioso em idosos que professam uma religião, durante o 
confinamento causado pela pandemia de SARS-CoV-2. Foi utilizado um desenho não experimental, 
descritivo, correlacional e transversal. A amostra consistiu em 47 idosos, não institucionalizados e que 
professavam uma religião. A escala PIL revelou altos níveis de presença de propósito na vida e a escala 
SBI-15R identificou fortes crenças religiosas e espirituais e um alto suporte social religioso. A análise 
de correlação encontrou que crenças e práticas religiosas e espirituais tinham uma correlação positiva 
com o sentido de vida e, além disso, que quanto maior o apoio social religioso, maior a sensação 
de realização nas pessoas idosas deste estudo. Concluiu-se que as crenças e práticas religiosas ou 
espirituais e o apoio social religioso proveniente da comunidade que compartilha essas crenças estão 
relacionados com o sentido de vida, e em especial o apoio social religioso está ligado ao sentido na 
sensação de realização.

Palavras-chave:
Idosos, Sentido da vida, Práticas religiosas, Espiritualidade,  

Apoio social, Pandemia.
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Introducción

El envejecimiento poblacional es un 
fenómeno global que afecta a numero-
sos países desarrollados y en vías de 
desarrollo. En el año 2015 había 901 mi-
llones de adultos mayores de 60 años, 
un aumento de 48% respecto al porcen-
taje correspondiente al año 2000, calcu-
lado en 607 millones. Se prevé que esta 
cifra crezca en 56% en el año 2030 y 
que en 2050 tenga el doble del tamaño 
que tenía en 2015, llegando a casi 2.1 
mil millones (World Health Organization 
[WHO], 2015).

Entre los años 2010 y 2036 los mayores 
de 65 años en Colombia pasarán de ser el 
6% de la población al 15%, un porcentaje 
que Estados Unidos demoró 69 años en 
alcanzar, y 115 Francia (Fedesarollo y Fun-
dación Saldarriaga Concha, 2015)

De este porcentaje, se calcula que 
solo una de cada cuatro personas en Co-
lombia recibirá pensión, y una de cada 
siete tratándose de mujeres; además, el 
44% de los adultos mayores de 65 años 
tendrán bajos recursos, la tasa más alta 
de toda América. Por otro lado, las pro-
yecciones poblacionales plantean que 
en el año 2050 Colombia tendrá cerca 
de 14.1 millones de adultos mayores de 
60 años viviendo en su territorio, equiva-
lente a casi una cuarta parte de la pobla-
ción (DANE, 2018; Gómez et al., 2016; 
Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga 
Concha, 2015; Tamayo et al., 2021).

Por otro lado, cada persona enveje-
ce de forma diferente conforme a cómo 
haya sido su vida, a cómo sea su predis-
posición genética, física y psicológica; a 

las condiciones de vida actual y anterior; 
y al contexto familiar y relacional (The 
Cambridge Handbook of Successful 
Aging, 2019).

Sin embargo, el envejecimiento pue-
de provocar limitaciones y sufrimiento 
con consecuencias negativas a nivel fí-
sico, como: fragilidad, falta de coordina-
ción y dificultades motoras, hipertensión 
arterial, enfermedades osteomuscula-
res, disminución de la vista y del oído; y 
psicosociales, como cambios relaciona-
les y afectivos, debidos al fin de las rela-
ciones laborales, la muerte de familiares 
o amigos y a la ausencia de los hijos, 
entre otros (Schaie & Willis, 2021).

Ahora bien, en los últimos veinte años 
se ha desarrollado el concepto de enve-
jecimiento exitoso, donde se plantean 
tres características definitorias: a) baja 
probabilidad de padecer enfermedad o 
invalidez; b) elevada capacidad funcio-
nal física y cognitiva; y c) un compromi-
so activo con la vida, incluyendo las rela-
ciones interpersonales y la participación 
en actividades productivas (Carrascosa, 
Vázquez & Canga, 2010).

Ahora bien, Pot et al. (2016) plantean 
desde la OMS el concepto de envejeci-
miento activo, definiéndolo como el pro-
ceso en el cual se optimizan las opor-
tunidades para promover la salud, la 
participación y la seguridad de las per-
sonas que están en dicho proceso de 
envejecimiento. Por otro lado, Kahana et 
al. (2014) especifican más aún sus com-
ponentes con base en el argumento de 
que la calidad de vida de estas personas 
podría relacionarse con la utilización de 
recursos internos y externos para afron-
tar de una forma proactiva los retos que 
conlleva el envejecimiento.
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Un factor que ha recibido poca aten-
ción en la literatura sobre el envejeci-
miento positivo es el papel de la religión, 
la espiritualidad y las creencias, las 
cuales siguen teniendo una importancia 
significativa para muchas personas, ya 
que proporcionan estructura, significa-
do y comprensión de la vida, así como 
un apoyo en los retos de la cotidianidad 
(Malone & Dadswell, 2018).

Al respecto, Hedberg et al. (2009) de-
sarrollaron un estudio cuyo objetivo era 
esclarecer cómo 30 mujeres mayores 
describían sus experiencias de propó-
sito en la vida. Los resultados indica-
ron que el tener una visión positiva de 
la vida, vivir en relación con Dios, tener 
actividades significativas y simplemente 
existir eran las más significativas.

Sobre la misma línea, Ardelt & Fe-
rrari (2019) desarrollaron con 111 adul-
tos mayores un estudio para analizar la 
asociación positiva entre la sabiduría y 
el bienestar subjetivo. Encontraron que 
el dominio y el propósito en la vida me-
dian parcialmente la asociación entre la 
sabiduría y el bienestar. La religiosidad 
ofrecía una vía alternativa al bienestar, a 
través de un mayor sentido de dominio y 
propósito en la vida.

En Italia, Scelzo et al. (2018) inves-
tigaron 29 nonagenarios y centenarios 
por medio de entrevistas estructuradas y 
cuestionarios de bienestar mental y físi-
co, resiliencia, optimismo, ansiedad, de-
presión y estrés percibido. Se encontró 
que la longevidad excepcional se carac-
terizó por un equilibrio entre la acepta-
ción de las adversidades y el valor para 
superarlas, junto con una actitud positi-
va y los lazos estrechos con la familia, 
la religión y la tierra, componentes que 
proporcionan un propósito en la vida.

En Colombia, Reyes-Ortiz et al. (2019) 
investigaron a 18.871 adultos mayores 
de 60 años residentes en zonas urbanas 
y rurales de Colombia. El objetivo fue 
identificar la relación entre la religiosidad 
y la salud autoevaluada. Se encontró 
que los adultos mayores en Colombia 
que se consideran más religiosos, espe-
cialmente los hombres, son menos pro-
pensos a percibir su salud física como 
mala en comparación con aquellos que 
son menos religiosos. En una segunda 
investigación, Reyes-Ortiz et al. (2020) 
desarrollaron con la misma muestra un 
estudio cuyo objetivo era examinar la 
relación entre los síntomas depresivos y 
la religiosidad entre los adultos mayores 
en el país. Los síntomas depresivos se 
midieron mediante la Escala de Depre-
sión Geriátrica (GDS), y la religiosidad 
se evaluó mediante la religiosidad auto-
calificada y el confort derivado de la reli-
gión. Se encontró que ser más religioso 
o percibir mayor fuerza o consuelo de la 
religión se asociaba con menos sínto-
mas depresivos. Ahora bien, diferentes 
investigaciones han planteado que casi 
la totalidad de personas mayores de 70 
años en Colombia se definen creyentes 
(con un 98%) (Beltrán, 2019). Con rela-
ción a la costa caribe colombiana no hay 
datos precisos, pero es de suponer que 
las estadísticas son similares al resto de 
Colombia.

Por otro lado, la pandemia del SARS-
CoV-2 ha llevado a la gran mayoría de 
la población mundial y colombiana a un 
futuro incierto, con poco control sobre lo 
que va a pasar y más todavía a la po-
blación de adultos mayores, que en Co-
lombia fue sometida a un confinamiento 
muy estricto (Trejos-Herrera et al., 2020). 
La cuarentena obligatoria o aislamiento 
es la separación y la restricción de mo-
vimientos de las personas que pueden 
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haber estado expuestas a una enferme-
dad contagiosa para reducir el riesgo 
de infectar a otros (Centers for Disease 
Control and Prevention [CDC], 2019).

Así, el aislamiento social causado 
por la pandemia del SARS-CoV-2 tuvo 
un impacto en la percepción de la par-
ticipación social y del bienestar de los 
ancianos, tema asociado, además, a la 
sobreabundancia de información de los 
medios de comunicación y de las redes 
sociales (Cipolletta & Gris, 2021; Goins 
et al., 2021).

Por otro lado, diferentes estudios du-
rante la cuarentena obligatoria causa-
da por el SARS-CoV-2 encontraron que 
la fe religiosa es un recurso importante 
para la salud mental y el bienestar de 
muchos adultos mayores (Koenig, 2020; 
Mahamid & Bdier, 2021). En ese senti-
do, estudios desarrollados en Colombia 
plantean, además, que la fe religiosa, 
vista como una estrategia de afronta-
miento, podría ser útil en momentos difí-
ciles y complejos como estos (Monterro-
sa-Castro et al., 2021). Por lo tanto, “la 
religión podría marcar la diferencia, de 
cómo las personas y las comunidades 
religiosas pueden mantenerse saluda-
bles” (Hart & Koenig, 2020 p. 1).

Por todo lo anterior, el objetivo del 
presente estudio fue evaluar las relacio-
nes entre el sentido de vida, las creen-
cias y prácticas religiosas o espirituales 
y el apoyo social religioso en adultos 
mayores que profesan una religión del 
departamento de Sucre, Colombia, du-
rante el confinamiento causado la pan-
demia del SARS-CoV-2.

Metodología

Participantes
En este estudio participaron 47 adul-

tos mayores del departamento de Sucre, 
Colombia. Todos fueron escogidos me-
diante un muestreo no aleatorio de su-
jetos disponibles. Criterios de inclusión: 
mayores de 60 años, no ser institucionali-
zados, que no presentaran deterioro cog-
nitivo o dificultades de lectoescritura, que 
aceptaran una participación libre y volun-
taria en el estudio, y que profesaran algún 
credo. Criterios de exclusión: menores de 
60 años, ser institucionalizados, presen-
taran deterioro cognitivo o dificultades de 
lectoescritura, que no aceptaran una par-
ticipación libre y voluntaria en el estudio, 
y no profesaran algún credo.

Instrumentos
Se usó el Inventario de sistema de 

creencias (Systems of Belief Inventory, 
SBI-15R), de Holland et al. (1998), va-
lidado en Colombia por Riveros et al. 
(2018). Este instrumento mide las creen-
cias y prácticas religiosas o espirituales, 
al igual que el soporte social derivado 
de ellas en personas mayores con y sin 
patologías crónicas. Tiene un sistema 
de respuesta tipo Likert con dos dimen-
siones: creencias y prácticas religiosas/
espirituales y apoyo social religioso, pre-
sentando un alfa de Cronbach de .89 A 
mayor puntuación, mayor convicción de 
las creencias y prácticas religiosas o es-
pirituales y soporte social religioso.
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Test de Propósito Vital (PIL) (Purpose 
in life test), de Crumbaugh & Maholick 
(1964) y validado en Colombia por Mar-
tínez et al. (2012). Esta prueba mide el 
sentido de vida de las personas o su 
contraparte, el vacío existencial y está 
adaptado para poblaciones de entre los 
20 y los 70 años. Tiene un sistema de 
respuesta tipo Likert con tres dimensio-
nes: sentido de la capacidad de estable-
cer metas, sentido de vida y sensación 
de logro (con un alfa de Cronbach de 
.92). A mayor puntuación en cada una 
de las dimensiones, mayores es el senti-
do de vida percibido.

Procedimiento
Para la realización del trabajo de 

campo, primero se creó una encuesta 
de una plataforma de Google el 3 de 
abril de 2020, contactando a familiares 
y amigos de los posibles participantes 
para su apoyo en la realización de la 
encuesta debido a que algunos de los 
adultos mayores no manejaban medios 
electrónicos. La encuesta fue realizada 
a personas que asistieran a grupos re-
ligiosos de los municipios de Sincelejo, 
Toluviejo y Tolú pertenecientes al depar-
tamento de Sucre. De otro lado, el día 
22 de septiembre de 2020, se dio cierre 
o eliminación de la URL creada para la 
recolección de la información, de los da-
tos sociodemográficos y de las pruebas 
psicométricas de este estudio.

El estudio fue proyectado en cohe-
rencia con legislación vigente en Colom-
bia para la investigación psicológica con 
humanos (Ley 1090 de 2006; Resolución 
8430 de 1993 del Ministerio de Salud), la 
protección y tratamiento de datos per-
sonales (Ley 1581 de 2012), y la decla-

ración de Helsinki (Colegio Colombiano 
Psicólogos [Colpsic], 2014; Congreso 
Republica, 2006).

Resultados

Para el análisis descriptivo de las va-
riables sociodemográficas (edad, tiem-
po de diagnóstico, tiempo de pertenen-
cia en el grupo religioso) y psicológicas 
(creencias o prácticas y apoyo social re-
ligioso y sentido de vida) se utilizó como 
medida de tendencia central la media. 
Asimismo, se calculó la desviación tí-
pica (D.T.) y las puntuaciones mínimas 
(Mín.) y máximas (Máx.). Respecto a 
las variables nominales (grupo religio-
so, sexo, estado civil, ocupación, nivel 
de estudios, sistema de salud y tipo de 
diagnóstico) y discretas (estrato socioe-
conómico), estas fueron calculadas me-
diante el porcentaje. Por otro lado, para 
el análisis de fiabilidad de las diferentes 
dimensiones y escalas totales de los ins-
trumentos psicométricos se aplicó el co-
eficiente alfa de Cronbach. Finalmente, 
para el análisis de correlación se empleó 
el Rho de Spearman.

Descripción  
de la muestra según 

las características 
sociodemográficas

En la tabla 1 se observa que la mayo-
ría de los participantes de este estudio 
pertenecían al grupo religioso católico 



pp • 80-94
Creencias, prácticas religiosas y sentido de vida en adultos mayores durante  

el confinamiento causado por la pandemia del SARS-CoV-2

Informes Psicológicos
Vol. 23 No. 2 • Julio-Diciembre • 2023

ISSN-e: 2422-3271
87

(74,5%) y a grupos protestantes y evan-
gélicos (25,5%). Gran parte de la mues-
tra fueron mujeres (76,6%), con un ran-
go de edad entre de 60 y 90 años (M = 
69). En general, los participantes eran de 
estado civil casado (57,4%), con un nivel 
de estudios básico de primaria y secun-
daria (53%), de ocupación ama de casa 
(44,7%) y jubilado / pensionado (31,9%), 

y pertenecientes al estrato socioeconómi-
co colombiano medio (nivel 3). De acuer-
do con el sistema de salud, un 80,9% 
estaba adscrito a una entidad prestadora 
de Servicios de Salud (EPS) y no tenían 
un diagnóstico de enfermedad (83,0%); 
solo 8 personas reportaron algunas afec-
ciones de salud con un tiempo aproxima-
do de nueve años de diagnóstico.

Tabla 1. 
Características sociodemográficas de los participantes del estudio (n = 47)

 n %   n %

Grupo religioso  Tiempo en el grupo religioso (meses)

Católicos 35 74,5 Media (D.T.) 46 37,2

Protestantes y evangélicos 12 25,5 Mínimo-máximo 3-240

Sexo Edad

Mujer 36 76,6 Media (D.E.) 69 (+ 9.0)

Hombre 11 23,4 Mínimo-máximo 60-90

Estado civil Nivel de estudios

Soltero 8 17,0 Básica primaria 9 19,1

Casado 27 57,4 Básica secundaria 16 34,0

Separado / divorciado 2 4,3 Técnico 6 12,8

Unión libre 3 6,4 Universitario 12 25,5

Viudo 7 14,9 Posgrado 4 8,5

Ocupación Sistema de Salud adscrito

Trabajador independiente 4 8,5 SISBEN 6 12,8

Empleado dependiente 7 14,9 EPS 38 80,9

Ama de casa 21 44,7 Medicina prepagada 1 2,1

Jubilado / pensionado 15 31,9 Particular / privada 2 4,3

Estrato socioeconómico Tipo de enfermedad

1 1 2,1 No tiene 39 83,0

2 18 38,3 Visual (ceguera, miopía) 2 4,3

3 24 51,1 Presión arterial 1 2,1

4 4 8,5 Distrofia muscular 1 2,1

Cáncer mama 1 2,1

Tiempo de enfermedad 
(meses)

Aneurisma cerebral
2 4,3

Media (D.T.) 107 75,6 Diabetes 1 2,1

Mínimo-máximo 12-252     

Nota: n = participantes.

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis descriptivo 
según las variables 

psicológicas  
del estudio

Se presentan en la tabla 2 los resul-
tados del análisis descriptivo de las dife-
rentes variables psicológicas del estudio 
y los valores de alfa de Cronbach de los 
instrumentos empleados. A nivel gene-
ral se encontró muy buena fiabilidad en 
las diferentes dimensiones de los ins-
trumentos psicométricos utilizados en 
el estudio, a excepción de la dimensión 
sentido desde la sensación de logro de 
la escala PIL.

De acuerdo con la escala PIL, que 
evalúa sentido de vida, se encontró una 
puntuación media de 59 en la dimensión 
de sentido desde la capacidad de esta-

blecer metas, de 44 en la dimensión sen-
tido desde el componente hedónico de 
la vida y de 25 en la dimensión sentido 
desde la sensación de logro. En cuanto 
a la escala total del PIL, la puntuación 
media fue de 128, indicando presencia 
de sentido o propósito en la vida.

Con relación al inventario SBI-15R, 
que evalúa creencias y prácticas religio-
sas o espirituales y el apoyo social reli-
gioso, se encontró en el factor I de creen-
cias y prácticas religiosas y espirituales 
(CPRE) una puntuación media de 26 y 
en el factor II de apoyo social religioso 
derivado de la comunidad que compar-
te esas creencias una puntuación media 
de 13. En cuanto a la escala total del 
SBI-15R, la puntuación media fue de 38, 
indicando la presencia de fuertes creen-
cias religiosas y espirituales y un alto so-
porte social religioso entre los miembros 
de la comunidad religiosa de los adultos 
mayores de este estudio.

Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos de las variables psicológicas del estudio

 Media D.E. Mínimo Máximo α Cronbach

PIL: Sentido de vida

Sentido desde la capacidad de establecer metas 58.9 4.8 44 63 .832

Sentido desde el componente hedónico de la vida 43.7 5.3 26 49 .813

Sentido desde la sensación de logro 24.9 2.4 18 28 .586

Escala total del PIL 127.5 11.3 97 140 .907

SBI-15R

Factor I: Creencias y prácticas religiosas y espirituales (CPRE) 25.7 1.9 19 27 .602

Factor II: Apoyo social religioso (SSR) 12.7 2.4 5 15 .816

Total del SBI-15R 38.4 3.8 27 42 .800

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis  
de correlación

En la tabla 3 se muestran los resulta-
dos del análisis de correlación de Rho 
de Spearman, donde hubo la existencia 
de relación estadísticamente significati-
va al nivel de .01 y .05 donde se eviden-
cian correlaciones bajas entre la escala 
PIL y el inventario SBI-15R.

Se observa que hubo correlacio-
nes positivas entre el factor I, creen-
cias y prácticas religiosas y espirituales 
(CPRE), del inventario SBI-15R con las 
dimensiones de la escala PIL sentido 

desde la capacidad de establecer metas 
(.302*), sentido desde el componente 
hedónico de la vida (.470**) y sentido 
desde la sensación de logro (.367*), y 
con la escala total del PIL (.428**). De 
otro lado, se encontró una correlación 
positiva entre el factor II, Apoyo social re-
ligioso (SSR), del inventario SBI-15R con 
la dimensión sentido desde la sensación 
de logro (.396**) de la escala PIL. Por 
último, se hallaron correlaciones positi-
vas entre la escala total del SBI-15R con 
las dimensiones de la escala PIL senti-
do desde el componente hedónico de 
la vida (.336*) y sentido desde la sensa-
ción de logro (.424**), y con la escala 
total del PIL (.358*).

Tabla 3. 
Análisis de correlación entre las escalas SBI-15R y PIL

Sentido capacidad 
de establecer metas

Sentido componente 
hedónico de la vida

Sentido sensación 
de logro PIL Escala Total

Factor I: Creencias y prácticas 
religiosas y espirituales (CPRE)

.302* .470** .367* .428**

Factor II: Apoyo social religioso 
(SSR)

.212 .214 .396** .284

Total del SBI-15R .244 .336* .424** .358*

Nota: **p < .01, dos colas; *p < .05, dos colas.
Fuente: Elaboración propia.

Discusión

En este estudio encontramos en los 
adultos mayores que profesan una re-
ligión, que estuvieron confinados por 
la pandemia del SARS-CoV-2, que sus 
creencias y prácticas religiosas o espi-
rituales y el apoyo social religioso deri-
vado de la comunidad se relacionaron 
con el sentido de vida, y, más específi-

camente, que el apoyo social religioso 
se relaciona con la sensación de logro.

A nivel de fiabilidad, las escalas del 
SBI-15R y el PIL tuvieron niveles adecua-
dos, mientras que en algunas subesca-
las del PIL, como el sentido desde la 
sensación de logro, se alcanzó solo de 
manera parcial. Elementos étnicos y cul-
turales de la muestra podrían haber in-
fluenciado en estos resultados, a pesar 
de que estas dos escalas estaban vali-
dadas psicométricamente en Colombia.
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Con relación a los resultados del in-
ventario SBI-15R, tanto en la escala total 
como en las subescalas de creencias y 
prácticas religiosas / espirituales (factor 
I) y apoyo social religioso (factor II), los 
participantes tuvieron puntuaciones al-
tas, según los criterios de Rivera y Mon-
tero (2005), autores de la validación del 
SBI-15R en idioma español con adultos 
mayores mexicanos y de Riveros et al. 
(2018), autores de la validación colom-
biana. Lo anterior indica que para los 
adultos mayores de este estudio es im-
portante la fe, ir a la iglesia, rezar u orar, 
leer la Biblia u otra literatura sagrada, re-
unirse con personas que comparten sus 
mismas creencias religiosas o espiritua-
les y saber que pueden contar con ellas 
en el momento que lo necesiten para 
tener dirección sobre cómo afrontar los 
problemas.

Respecto a los resultados del cues-
tionario PIL de sentido de vida, tanto en la 
escala total como en las tres subescalas, 
capacidad de establecer metas, compo-
nente hedónico de la vida y sensación de 
logro, los participantes tuvieron puntua-
ciones altas según los criterios de Martí-
nez et al. (2012), autores de la validación 
colombiana. Esto llevaría a pensar que 
estas personas emplean un afrontamien-
to significativo ante las dificultades de la 
vida, dan sentido al sufrimiento y buscan 
los más altos valores, más allá del placer 
inmediato (Frankl, 1994).

Al respecto, Gallego et al. (2007) en 
España, con una muestra de 302 suje-
tos, encontraron una relación significa-
tiva entre la espiritualidad con las dife-
rentes subescalas y la escala total del 
PIL. Sobre la misma línea, Aquino et al. 
(2017), en Brasil, desarrollaron un estu-
dio con el objetivo de conocer en qué 
medida la percepción ontológica del 

tiempo y la sensación de presencia y 
búsqueda de sentido cambian según 
el ciclo de vida (joven, adulto y tercera 
edad). Los resultados sugirieron que el 
sentido de vida cambia según la fase de 
la vida y que las personas mayores te-
nían mayor presencia de sentido de vida 
en comparación con los más jóvenes.

Por otro lado, a nivel del análisis de 
correlación se encontró que hubo corre-
laciones positivas entre el factor I, creen-
cias y prácticas religiosas/espirituales 
(CPRE) del inventario SBI-15R con la es-
cala total y con las diferentes subescalas 
de la escala PIL (sentido desde la capaci-
dad de establecer metas, sentido desde 
el componente hedónico de la vida y sen-
tido desde la sensación de logro).

Lo que implica que la certeza de que 
Dios existe para las personas mayores 
significa que este los ayuda, les da es-
peranza y los protege del daño en tiem-
pos difíciles; y que la acción de rezar re-
fuerza su fe con entusiasmo, emoción, y 
les posibilita encontrar sentido a las co-
sas de la vida (Martela & Steger, 2016).

De otro lado, hubo una correlación 
positiva entre el factor II, apoyo social 
religiosos (SSR), del inventario SBI-15R 
con la dimensión sentido de vida de la 
sensación de logro de la escala PIL. Lo 
que indica que los adultos mayores dis-
frutan reunirse frecuentemente con per-
sonas que comparten sus creencias re-
ligiosas o espirituales y hablar con ellas 
sobre esos temas. Tienen la seguridad 
que ante momentos difíciles su comuni-
dad religiosa los protege y los ayuda a 
afrontar sus dificultades, a cumplir sus 
metas vitales, dándole la libertad para 
la toma de las decisiones y, por ende, 
posibilitándoles encontrar un significado 
en sus vidas (George & Park, 2016).
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Por último, hubo correlaciones positi-
vas entre la escala total de SBI-15R con 
las dimensiones de la escala PIL respec-
to al sentido hedónico de la vida y senti-
do desde la sensación de logro y con la 
escala total del PIL.

Lo que implica que para las personas 
mayores es muy importante ser miembro 
de un grupo que comparta las mismas 
creencias religiosas y espirituales, como 
creer en un Dios o un poder más alto; 
que los acompañen y sean un apoyo so-
cial; que les brinden ayuda y aprobación 
o consuelo en momentos de dificultad, 
ya que esto les permite el cumplimiento 
de sus metas vitales y el vivir con un sig-
nificado (Crego et al., 2019).

Para terminar, el Ministerio de Salud 
de Colombia, a partir del mes de marzo 
de 2020, desarrolló un aislamiento obli-
gatorio para que todos los adultos mayo-
res de 70 años permanecieran en casa y 
evitaran todo contacto físico. Muchas de 
estas restricciones conllevaron a muchos 
meses en vigor de tal medida. Aunque el 
objetivo había sido proteger a los adultos 
mayores y su salud durante los tiempos 
excepcionales, estas restricciones termi-
naron solo gracias a tutelas y procesos 
judiciales (Gutiérrez-Cortés, 2020).

Consideramos al respecto que en me-
dio pandemia del SARS-CoV-2 y la catás-
trofe de la salud asociada, la religión y la 
espiritualidad les permitió a los partici-
pantes darles un sentido profundo a sus 
vidas; y, por otro, el apoyo de sus pares 
en la comunidad religiosa les permitió lle-
narse de energías y motivación para se-
guir adelante en un momento vital com-
plejo (Rigoli, 2021; Tiilikainen et al., 2021).

Como limitaciones de esta investiga-
ción se encontró que la muestra fue de 

sujetos disponibles y no es un estudio 
multicéntrico, por lo tanto, se dificulta 
generalizar los hallazgos encontrados. 
Por ello, sería importante ampliar el nú-
mero de participantes que profesan al-
gún credo.

Para terminar, esta investigación brin-
da información sobre las relaciones de 
dos variables como el sentido de vida 
y las creencias o prácticas religiosas y 
el apoyo social religioso que han sido 
poco estudiada en América Latina, y 
más específicamente en Colombia, su-
giriéndose el desarrollo de más estudio 
en el área debido a lo que se vaticina 
con este tipo de población a futuro.
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