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RESUMEN 
 

El objetivo planteado es identificar el nivel de espiritualidad en docentes universitarios durante el contexto 
de la pandemia. Se utilizó la metodología cuantitativa descriptiva correlacional con pruebas U de Mann-
Whitney, rho de Spearman y H de Kruskal-Wallis en 85 docentes universitarios de las facultades de Salud 
y Humanidades de un ente público. Aplicada la escala de espiritualidad, se analizó la información mediante 
SPSS, versión 24. Los resultados evidencian altos niveles de espiritualidad en 96% de docentes. Existen 
diferencias estadísticamente significativas de las puntuaciones respecto a la edad y el sexo en la dimensión 
necesidades espirituales, siendo los hombres y el grupo entre 30 y 39 años los que presentaron mayor 
promedio (p<0,05). La dimensión autoconciencia predominó en el nivel más alto. Conclusiones: la 
espiritualidad, como una construcción dada a partir de creencias, prácticas y experiencias propias, 
representa un elemento relevante para el cuidado del ser, considerándola fundamental para enfrentar 
dificultades, sobre todo en situaciones aparentemente disruptivas tales como la COVID-19. En la vivencia 
de la pandemia, los docentes adoptan la espiritualidad como una parte de su ser que otorga valor a sí 
mismos y orienta la búsqueda de armonía con la naturaleza y el enfoque en sus metas.  

ABSTRACT 

 

The proposed objective is to identify the level of spirituality in university teachers during the context of 
the pandemic. The correlational descriptive quantitative methodology was used with Mann Whitney's U, 
Spearman's rho and Kruskal Wallis's H tests in 85 university professors from the Faculties of Health and 
Humanities of a public entity. Applying the Spirituality scale, the information was analyzed using SPSS, 
version 24. The results show high levels of spirituality in 96% of teachers. There are statistically significant 
differences in the scores with respect to age and sex in the spiritual needs dimension, with men and the 
group between 30 and 39 years old having the highest average (p <0.05). The self-awareness dimension 
predominated at the highest level. Conclusions: spirituality, as a construction given from beliefs, practices 
and own experiences, represents a relevant element for the care of being; considering it essential to face 
difficulties, especially in apparently disruptive situations such as COVID-19. In the experience of the 
pandemic, teachers adopt spirituality as a part of their being that gives value to themselves, guides the 
search for harmony with nature and focuses on their goals. 
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INTRODUCCIÓN 

Al hacer referencia a la espiritualidad, es relevante 
recabar en la raíz etimológica que da origen y 
significado a esta noción. Así, el término “espiritual” 
se deriva de spiritus, que significa soplo, aliento, 
respiro, cuya raíz griega (pneuma) implica el aliento 
de vida1. Lo anterior connota un elemento 
constitutivo del sujeto que se entreteje 
indivisiblemente con las demás áreas que lo 
integran y que, así mismo, lo afecta de manera 
notable2-4. 
 
La espiritualidad como un constructo polisémico se 
ha relacionado con la palabra “bienestar”, que a su 
vez se compone de la raíz latina bonos y del verbo 
“estar”. Esta implica la satisfacción de necesidades, 
es decir, el funcionamiento óptimo en todas las 
dimensiones del ser. En consecuencia, desde una 
perspectiva multidimensional, el bienestar integra 
elementos subjetivos, psicológicos y sociales que 
imbrican la espiritualidad, a partir de la cual, según 
el nivel adquirido en cada persona, se convierte en 
un elemento para enfrentar y recuperarse de las 
dificultades, conservar la salud, mejorar la calidad 
de vida y resolver asertivamente los conflictos2,3.  
 
La noción de espiritualidad fue concebida en sus 
inicios, antes del siglo XX, bajo una connotación 
religiosa5. Posterior a la segunda guerra mundial, 
con el surgimiento de la psicología y el capitalismo 
moderno, integró otros elementos que abarcan 
tanto el ámbito personal como el existencial y del 
contexto en el que se encuentra el sujeto6. Por lo 
tanto, ha transitado a un amplio rango de 
aplicaciones, dentro de las cuales, en el campo de la 
salud, tiene relevancia como una dimensión del ser 
que aporta al logro del equilibrio físico, mental y 
social en medio de la interacción humana7,8. 
 
Bajo esta perspectiva, la espiritualidad va más allá 
de rituales o creencias y prácticas religiosas puesto 
que involucra tanto las percepciones y creencias que 
surgen en la búsqueda de sentido de la vida como 
las experiencias y necesidades particulares del 
sujeto. En esta misma línea, Parsian y Dunning9, de 
quienes se retoma el marco teórico para el estudio 
aquí presentado, consideran que la espiritualidad es 
la identidad interior, el sentido de la vida y la 

conexión de las personas consigo mismas, con una 
fuerza superior y con el entorno. 
 
De esta manera, poseer un alto nivel de 
espiritualidad ―para algunos, poseer bienestar 
espiritual― se convierte en un factor protector que 
mejora la autoestima, potencia la satisfacción 
laboral8 y disminuye el impacto de estresores 
laborales y la ansiedad10. En consecuencia, 
coadyuva a disminuir o eliminar el sufrimiento 
espiritual, definido como el “deterioro de la 
capacidad para experimentar e interpretar el 
significado y propósito de la vida, mediante la 
conexión del yo, los otros, el arte, la música, la 
literatura, la naturaleza, o un poder superior al 
propio yo”11, lo cual puede derivarse de experiencias 
o acontecimientos negativos relevantes ―de tipo 
moral, existencial, mental, religioso, social o 
político― que acaecen como puntos de inflexión en 
la vida de los sujetos12.  
 
En ese sentido, y en el contexto de la pandemia 
actual por COVID-19, este evento emerge como un 
punto de inflexión en la vida de los sujetos, quienes, 
en su mayoría, debido al aislamiento, 
requerimientos urgentes para aplicar en sus 
prácticas pedagógicas durante la transición a la 
modalidad online y normatividades orientadas a la 
bioseguridad, han debido realizar ajustes en su 
cotidianidad, en la interacción con el otro y con los 
contextos que habitan. Todo lo anterior condujo, en 
ciertos casos, a problemas físicos, psíquicos, 
económicos, familiares y sociales13,14, en los que la 
espiritualidad es un elemento de afrontamiento que 
ayuda a atravesar este conjunto obligado de 
adaptaciones y cambios inusitados15,16. 
 
En el caso que atañe a los docentes universitarios en 
el contexto de pandemia, puede identificarse el 
impacto en las diversas áreas del ser, así como 
dificultades en los contextos de interacción, todo lo 
cual deviene, entre otros, a partir del 
confinamiento, la sobrecarga laboral percibida y la 
ausencia de habilidades y recursos para el uso de las 
tecnologías, tal como evidencian algunos 
estudios13,17,18. En efecto, ha sido de tal complejidad 
la situación del docente en el contexto de la COVID-
19 que se hallan resultados que evidencian la 
percepción de disminución de autoeficacia, D
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autoestima e imagen corporal, afectando la salud 
tanto física como mental de estas personas.  
 
No obstante, trabajos realizados en Latinoamérica 
identifican cómo la interacción con el otro y el 
fortalecimiento de vínculos en el contexto de 
pandemia se convierten en una medida que, desde 
la espiritualidad, aporta al docente para atravesar 
incertidumbres y soledades14. Esta situación hizo 
relevante la necesidad de indagar en las 
dimensiones que más aportan a la espiritualidad; 
aquellas que buscan el significado de la vida a través 
de la relación con el yo interno y las relaciones 
armoniosas con las otras personas y con la 
naturaleza9. De esta manera se buscó identificar el 
nivel de espiritualidad de docentes universitarios de 
las facultades de Ciencias de la Salud y Educación, 
Artes y Humanidades de una universidad pública 
durante el periodo definido como contención de la 
COVID-19. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Tipo de investigación  
 
La presente investigación es de tipo cuantitativo 
descriptivo, de corte transversal. El análisis 
estadístico se basó en la elaboración de 
distribuciones de frecuencia simple para variables 
sociodemográficas, además del cálculo de medidas 
descriptivas para las puntuaciones observadas en el 
cuestionario de espiritualidad por cada dimensión y 
a nivel general.  
 
Se analizaron posibles relaciones entre variables 
sociodemográficas y características docentes. Para 
la comparación del comportamiento de las 
puntuaciones entre dos grupos se utilizó la prueba 
U de Mann-Whitney puesto que la distribución de 
los datos no cumplió con el supuesto de normalidad, 
verificado a través de la prueba Kolmogórov-
Smirnov (con corrección Lilliefors). Asimismo, se 
utilizó rho de Spearman para establecer la relación 
entre el tiempo de docencia y las puntuaciones 
observadas en las dimensiones de la escala. En el 
caso de más de dos grupos, se aplicó la prueba H de 
Kruskal-Wallis. El nivel de significancia establecido 
fue p<0,05.  

Participantes 
 
En el estudio participaron un total de 85 docentes 
de una universidad pública en la ciudad de Cúcuta, 
Colombia, quienes laboraban en su práctica 
pedagógica cotidiana de manera presencial y 
debieron transformarla a la virtualidad debido a la 
pandemia generada por la COVID-19. Así pues, se 
vieron obligados a quedarse en casa y dar 
continuidad a los procesos académicos durante el 
año 2020. 
 
El muestreo fue no probabilístico, intencional, de 
acuerdo al cumplimiento de criterios de inclusión y 
aprobación del consentimiento informado. La 
población que no se incluyó en el estudio fue aquella 
que no respondió completamente el cuestionario 
enviado, equivalente al 2%. 
 

Instrumentos  
 
El instrumento utilizado para la medición fue el 
Cuestionario de Espiritualidad (SQ) diseñado en 
Australia por Parsian y Dunning9, con adaptación 
cultural y psicométrica para utilizar en Colombia por 
Díaz et al.19 en el año 2012. Este posee un nivel de 
confiablidad total de 0,88 y un índice global de 
validez de contenido de 0,90, e integra cuatro 
dimensiones que validan el constructo de 
espiritualidad: autoconciencia (10 preguntas), 
prácticas espirituales (6 preguntas), necesidades 
espirituales (9 preguntas) y creencias espirituales (4 
preguntas). La consistencia interna identificada a 
partir de la prueba alfa de Cronbach para cada 
dimensión tiene valores que definen su alta 
confiabilidad (0,83; 0,75; 0,78 y 0,91 
respectivamente).  
 
Cada pregunta tiene la opción de ser respondida en 
escala de Likert con ítems que van entre “muy en 
desacuerdo”, al cual se asigna un valor de 1, hasta 
“muy de acuerdo”, con valor de 4. Esto permitió 
obtener los puntajes máximo y mínimo que se 
espera en cada dimensión. Actualmente, el 
instrumento no cuenta con baremos, es decir, con 
rangos de valoración que midan proporcionalmente 
la espiritualidad. Además, incluye tres preguntas 
abiertas relacionadas con la espiritualidad, las 
cuales no se analizan en el presente estudio. Las D
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autoras del instrumento adaptado en Colombia 
autorizan la descripción de resultados con la 
presentación de cada ítem. 
 

Procedimiento 
 
La aplicación de instrumentos fue realizada en el 
periodo inicial de pandemia, entre abril y julio de 
2020, fecha en la cual se daba la mayor limitación a 
la interacción presencial. Esto conllevó al envío de 
instrumentos de modo online a través de un 
formulario de Google Forms®, donde se adjuntó el 
consentimiento informado, el cual fue otorgado por 
el participante en este formato digital.  
 
Para el envío del formulario, se utilizaron los correos 
electrónicos y grupos de WhatsApp donde se 
encontraban los docentes, labor realizada por los 
decanos de las facultades participantes, quienes 
hicieron llegar el cuestionario a los grupos adscritos 
a sus dependencias. Los criterios de inclusión 
considerados fueron: estar laborando como 
docente universitario en la universidad Francisco de 
Paula Santander durante el semestre entre enero y 
julio de 2020, pertenecer a las facultades de Ciencias 
de la Salud y Educación, Artes y Humanidades, 
trabajar de modo virtual y desear participar en la 
investigación. La información se analizó utilizando el 
paquete estadístico SPSS, versión 24 para Windows. 
 

Declaración sobre aspectos éticos 
 
A partir de la aprobación de las autoras para utilizar 
el instrumento SQ de Parsian y Dunning, se solicitó 
a las investigadoras que realizaron la validación 
psicométrica y cultural para Colombia el aval 
correspondiente para la aplicación del cuestionario, 
el cual fue concedido. Asimismo, siguiendo las 
normas éticas establecidas a nivel internacional en 
la Declaración de Helsinki, y a nivel nacional 
mediante la Resolución 08430 de 1993, se obtuvo el 
aval del Comité de Ética institucional universitario 
para llevar a cabo la investigación, el cual tiene el 
código de registro CEIV-002-2020. 

 
Los participantes emitieron su consentimiento 
informado a partir de la lectura de este en el 
formulario de Google Forms® enviado online. Allí 
registraron afirmativamente su aprobación para 
participar en el estudio, antes del registro de sus 
datos.  
 

 

RESULTADOS 
 
En el estudio participaron 85 docentes, 
representados en un 65,6% por mujeres y un 34,4% 
por hombres, quienes laboraban en modalidades de 
contratación de planta tiempo completo, como 
catedráticos (contratados por horas) y como 
profesores ocasionales de las facultades de Ciencias 
de la Salud (44%) y de Educación, Artes y 
Humanidades (56%) de una universidad pública. 
 
La edad promedio en los docentes es 43,8 años 
(DS=11,1; mín=26; máx=69). La mayor parte de ellos 
son personas casadas (51,8%), y el tiempo medio de 
estar laborando como docentes es 10,8 años 
(DS=8,1; mín=1; máx=38). El 87,1% desarrolla su 
actividad laboral de manera virtual, mientras que el 
12,9% lo hace en alternancia, es decir, presencial y 
virtualmente. 

Resultados por dimensiones de la 
espiritualidad 
 
Al analizar cada dimensión de manera descriptiva, 
se halla en forma general un nivel de espiritualidad 
alto, el cual puede discriminarse por categorías. Así 
se tiene, por un lado, la dimensión autoconciencia, 
que permitió identificar el conocimiento que los 
docentes poseen de sí mismos, la valoración que 
hacen de sí y la actitud que asumen frente a 
situaciones difíciles. Pese a que los valores en 
promedio en las respuestas dadas no son muy 
variables (tabla 1), el estudio mostró que sobresale 
el ítem relacionado con creer ser una persona 
valiosa (3,9).
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Tabla 1. Medidas descriptivas para la dimensión autoconciencia 

Dimensión: autoconciencia N.° Media DS Mediana Mínimo Máximo 

Creo que soy una persona valiosa 85 3,9 0,4 4 1 4 

Creo que soy igual a otras personas 85 3,1 0,9 3 1 4 

Siento que tengo muchas cualidades 85 3,7 0,5 4 1 4 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 85 3,7 0,5 4 1 4 

En un todo, me siento satisfecho con la persona que soy 85 3,7 0,6 4 1 4 

Siento que soy una persona compasiva y amable 85 3,7 0,5 4 1 4 

En general, soy una persona con autoconfianza 85 3,6 0,6 4 1 4 

Mi vida es significativa para mí mismo 85 3,8 0,5 4 1 4 

Soy capaz de encontrar significado en situaciones 
difíciles 

85 3,6 0,6 4 1 4 

Pienso acerca de cosas positivas cuando evalúo mi vida 85 3,6 0,6 4 1 4 

*DS: desviación estándar.  

 
Con respecto a la “importancia de las creencias 
espirituales”, considerada como aquella dimensión 
de la espiritualidad que se construye a partir de las 
experiencias personales y que constituye la fuente 
de esperanza y trascendencia para la vida, los 

docentes hacen una valoración alta. En este sentido, 
resaltan la espiritualidad como un elemento 
esencial para trasegar en la vida cotidiana y tomar 
decisiones trascendentales (tabla 2). 

 
 
Tabla 2. Medidas descriptivas para la dimensión creencias espirituales 

Dimensión: creencias N.° Media DS Mediana Mínimo Máximo 

Mi espiritualidad me ayuda a definir las metas que 
establezco en mi vida 

85 3,6 0,6 4 1 4 

Mi espiritualidad me ayuda a decidir quién soy 85 3,6 0,6 4 1 4 

Mi espiritualidad es una parte de mi enfoque general 
hacia la vida 

85 3,6 0,6 4 1 4 

Mi espiritualidad está integrada en mi vida 85 3,6 0,6 4 1 4 

*DS: desviación estándar.  

 
La siguiente dimensión, denominada prácticas 
espirituales, hace referencia a los comportamientos 
adoptados para lograr la armonía del ser y encontrar 
paz interior. En esta se halló que sobresale como 
ítem con mayor promedio en el grupo de docentes 

tratar de vivir en armonía con la naturaleza (3,6), 
mientras que el de menor promedio fue leer libros 
acerca de la espiritualidad (3,1). Las puntuaciones 
observadas para esta dimensión difieren entre 
ítems (tabla 3). 
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Tabla 3. Medidas descriptivas para la dimensión prácticas espirituales 

Dimensión: prácticas N.° Media DS Mediana Mínimo Máximo 

Medito para alcanzar la paz interior 85 3,2 0,8 3 1 4 

Leo libros acerca de la espiritualidad 85 2,8 1,0 3 1 4 

Empleo el silencio para ponerme en contacto con mi yo 
interior 

85 3,3 0,7 3 1 4 

Trato de vivir en armonía con la naturaleza 85 3,6 0,6 4 1 4 

A menudo me involucro en programas para cuidar el 
medio ambiente tales como limpiar el medio ambiente, 
plantar árboles o programas de conservación 

85 3,0 0,8 3 1 4 

Trato de encontrar cualquier oportunidad para ampliar 
mi espiritualidad 

85 3,3 0,7 3 1 4 

*DS: desviación estándar.  

 
Con respecto a la última dimensión indagada, 
relacionada con las necesidades espirituales, la 
puntuación con mayor promedio en el grupo de 
docentes se dio en tratar de alcanzar paz interior y 
vivir en armonía (3,6). Las puntuaciones observadas 

para esta dimensión difieren entre ítems, y se 
observa que los aspectos con menor valoración son: 
tratar de encontrar los misterios de la vida y 
necesitar una conexión fuerte con las personas que 
les rodean (tabla 4). 

 
Tabla 4. Medidas descriptivas para la dimensión necesidades espirituales 

Dimensión: necesidades N.° Media DS Mediana Mínimo Máximo 

Busco la belleza de la vida 85 3,5 0,6 4 1 4 

Trato de encontrar respuestas a los misterios de la vida 85 3,1 0,8 3 1 4 

Trato de alcanzar paz interior y armonía 85 3,5 0,6 4 1 4 

Realmente disfruto escuchar música 85 3,6 0,6 4 1 4 

Estoy buscando un propósito en la vida 85 3,4 0,7 4 1 4 

Mi vida es un proceso de conversión y está en constante 
evolución 

85 3,5 0,7 4 1 4 

Necesito tener una conexión emocional fuerte con las 
personas que me rodean 

85 3,1 0,8 3 1 4 

Mantener y nutrir las relaciones con los demás es 
importante para mí 

85 3,4 0,6 3 1 4 

Estoy desarrollando una filosofía significativa de la vida 85 3,3 0,7 3 1 4 

*DS: desviación estándar.  

En forma general, se condensaron las dimensiones 
de la espiritualidad para su análisis, evidenciando 
una valoración proporcionalmente alta en todas, lo 
cual indica una búsqueda de la armonía del ser y el 
uso de elementos de la espiritualidad para transitar 

en medio del aislamiento social obligatorio y el 
cambio de rutinas cotidianas. En la tabla 5 se 
presentan las medidas descriptivas y las 
puntuaciones observadas por cada dimensión de la 
escala. 
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Tabla 5. Medidas descriptivas para la escala de espiritualidad 

Dimensión Sexo N.° Media DS Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Prueba U de Mann-
Whitney (valor p) 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Autoconciencia Masculino 34 37,2 3,2 36,0 38,3 0,193 

Femenino 51 35,9 5,1 34,4 37,3 

Creencias Masculino 34 14,7 1,9 14,0 15,4 0,453 

Femenino 51 14,3 2,4 13,6 15,0 

Prácticas Masculino 34 19,8 3,3 18,7 21,0 0,197 

Femenino 51 18,8 3,3 17,9 19,7 

Necesidades Masculino 34 31,9 3,9 30,6 33,3 0,024 

Femenino 51 29,5 5,4 28,0 31,0 

Espiritualidad 
(global) 

Masculino 34 103,9 9,6 100,5 107,2 0,057 

Femenino 51 98,5 13,3 94,8 102,2 

*DS: desviación estándar. 

Respecto a las relaciones analizadas entre las 
dimensiones de la escala y variables relevantes para 
el caso, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para 
medir significancia según sexo de los participantes. 
De esta forma se halló que, específicamente en la 
dimensión de necesidades espirituales, los hombres 
exhiben mayor puntuación promedio que las 
mujeres (p<0,024).  

Al comparar los promedios de las puntuaciones 
observadas por dimensión según grupos de edad, 
utilizando la prueba de H Kruskal-Wallis se halló que 
los docentes entre 30 y 39 años son quienes 
presentaron mayor puntuación en las dimensiones 
autoconciencia y necesidades espirituales (p=0,017 
y 0,041, respectivamente), lo cual indica una 
diferencia estadísticamente significativa en esta 
relación.  

Los resultados observados según facultad arrojan 
diferencias significativas en las puntuaciones 
observadas (p<0,05). En el grupo de docentes de la 
facultad de Salud, específicamente en las 
dimensiones autoconciencia y necesidades 
espirituales, la prueba de Mann-Whitney reflejó 
valores de p=0,024 y p=0,047, en ese orden. 

Asimismo, mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman, se analizó la correlación entre el tiempo 
de docencia y las puntuaciones observadas para la 
escala de espiritualidad. De ta modo se logró 

determinar correlación estadísticamente 
significativa respecto al tiempo de docencia, 
únicamente con la dimensión de prácticas 
espirituales (significancia bilateral= 0,029). 

Aun cuando no se profundiza en el actual trabajo 
sobre las respuestas dadas en las preguntas 
abiertas, existe una generalidad en ellas, esto es, 
definir la espiritualidad como elemento relevante 
para la salud física y el bienestar de las personas. 
Además, el 98% de los encuestados la describen 
como el soporte para pasar dificultades.  

 

DISCUSIÓN 

En medio de un fenómeno social que se presenta 
como un acontecimiento significativo y que implica 
adaptaciones sociales, en las que el aislamiento y el 
quedarse en casa son normas para prevenir la 
infección por SARS-CoV-2 y preservar la vida, se 
halla que la población docente universitaria adoptó 
niveles de espiritualidad altos. En la dimensión 
autoconciencia en particular, se identifica la 
relevancia que dan los docentes al creerse una 
persona valiosa y ser capaces de encontrar 
significado en situaciones difíciles. En concordancia 
con lo planteado por Gazzaniga20 en el 2015, emerge 
la autogestión interior, la cual se apoya en valores y 
motivaciones previas. 
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En esta dimensión se halla que las subjetividades 
previas al evento de giro o punto de inflexión 
pueden aportar al logro del equilibrio oportuno ante 
situaciones adversas, y es en este punto en el cual 
las creencias del sujeto, así como la apertura que 
tenga para comprender el significado de aquello que 
le “atraviesa” su cotidianidad, le pueden facilitar 
mantener la armonía del ser. Lo anterior evidencia 
esta dimensión como un factor protector 
relacionado con la autoestima, el mantenimiento de 
la esperanza y la visión optimista en torno a 
situaciones disruptivas de la cotidianidad, los cuales 
constituyen elementos de la espiritualidad para 
avanzar en medio de las crisis, tal como lo refieren 
Fajardo y Henao21. 
 
Para los docentes participantes en el estudio, las 
creencias espirituales, como otra dimensión 
analizada, constituyen un baluarte que les permite 
definir metas, decidir quiénes son en relación con el 
otro y establecer un polo a tierra que los lleva a 
enfocarse y a lograr el propósito existencial. Por 
ende, estas se convierten en una guía para la toma 
de decisiones, fenómeno similar a los resultados 
presentados por Jasso et al22. Esta dimensión de la 
espiritualidad puede llevar a inferir, siguiendo los 
planteamientos de Banyhamdan et al23, que los 
docentes tienen satisfacción por la vida y logran 
mantener su creatividad, así como su organización y 
compromiso laboral, aun en transiciones 
emergentes del contexto.  
 
Por su parte, la dimensión de prácticas espirituales 
evidenció con mayor relevancia la orientación de los 
docentes hacia el tratar de vivir en armonía con la 
naturaleza. En ese orden de ideas, en la búsqueda 
de significado existencial se entretejen tres 
elementos: naturaleza, sociedad y significado, que 
inducen al sujeto a compartir e interactuar con la 
naturaleza24, cultivando una transformación 
profunda que va más allá de las relaciones 
humanas25.  
 
Puede valorarse que durante el confinamiento, y 
precisamente en la etapa en la cual se realizó el 
actual estudio, que abarcó el periodo inicial de 
pandemia, los docentes sintieron el aislamiento del 
mundo exterior y la pérdida del cara a cara 

presencial. En consecuencia, sus acciones se 
encaminaron a buscar algo con que se pudiera 
interactuar, y en ese caso la naturaleza les abrió 
paso a llenar vacíos y reencontrar la paz interior, tal 
como se valora en grupos diversos que asumen la 
naturaleza como un elemento que interviene en el 
logro de la armonía del ser26. 
 
Con respecto a las necesidades espirituales en los 
docentes, estas se orientan en su mayoría a la 
búsqueda de la paz interior, lo cual implica el acento 
que han dado en esta dimensión a la reflexión 
existencial y a la adopción de elementos de 
afrontamiento como la espiritualidad para 
continuar sus labores y vida personal, tal como lo 
hallan Hurtubia et al14. 
 
En forma general, la adopción de la espiritualidad en 
los docentes implica el autocuidado que otorgan a 
su ser, el cual va más allá del cuidado físico, como lo 
define Watson27, pues es a su vez un refugio en el 
que se acogen para atravesar las crisis o giros en el 
curso de vida. Así, el aislamiento y la amenaza de 
infección se convierten en “una oportunidad para la 
reflexión y el análisis espiritual”28. 

 
Los hallazgos del presente estudio permiten 
identificar que la espiritualidad en los docentes, en 
un tiempo de crisis, se relaciona con el análisis 
existencial, en esa área del ser que presenta 
necesidad de cuidado. Se devela la espiritualidad 
como una forma de autocuidado que el ser humano 
intenta suplir y que implica la búsqueda de la 
armonía del individuo, la adopción de una mayor 
tolerancia, así como la apertura a los ajustes 
emergentes del contexto. También cabe mencionar 
en este sentido la apreciación del valor para sí de su 
propia vida y del contexto que rodea a la persona, 
incluyendo la naturaleza.  
 
En la modalidad virtual durante la pandemia, los 
docentes requirieron transformar su cotidianidad, 
sus espacios y subjetividades, y desarrollar nuevas 
habilidades para mantener la continuidad de su 
labor docente en modo virtual, entre otras acciones, 
tal como lo refieren algunos autores. Sin embargo, 
además de este proceso, ajustaron su escala de 
valores y retomaron la espiritualidad en su vida 
diaria, dando relevancia a esta dimensión como un D

U
A

ZA
R

Y
 

11 

https://doi.org/10.21676/2389783X.4486


Espiritualidad como soporte para docentes universitarios en tiempos de la COVID-19 

Duazary / ISSN Impreso: 1794-5992 / ISSN Web: 2389-783X / Vol. 19, No. 1 enero – marzo de 2022 

DOI: https://doi.org/10.21676/2389783X.4486 

soporte que ayuda a comprender aquello que 
trastoca la rutina y atravesarlo.  
 
Así las cosas, los resultados del estudio develan la 
demanda de apoyo por parte de los docentes en el 
contexto actual, en su dimensión espiritual. A la par, 
se evidencia la necesidad de abrir espacios de 
formación, cuidados y acompañamiento en el tema 
puesto que esta área del ser humano aporta a la 
armonía no solo de forma personal, sino a las 
familias y colectivos. La espiritualidad subsume las 
creencias, las prácticas y las experiencias propias del 
sujeto, y va más allá de la religión, que en ocasiones 
es confundida con esta noción. En ese sentido, debe 
continuarse la indagación por aquello que les pasa a 
los sujetos en los distintos contextos y en el aporte 
de la espiritualidad a la superación de situaciones 
problemáticas. Finalmente, dentro de las 
limitaciones del estudio se halló la dificultad inicial 
para contactar a los docentes, lo cual se superó con 
la ayuda de los decanos de las facultades.  
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