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Resumen 
Los procesos de envejecimiento son un tema de

interés creciente en el contexto de la

gerontología y la psicología de la vejez porque

impactan a la sociedad a nivel mundial. En este

estudio, se explora la experiencia de un

ministro de culto evangélico en el estado de

Yucatán, México, en su transición a la vejez

dentro del ministerio, rescata su experiencia,

su papel como actor social y busca observar

estos aspectos en su intersección con la

institución a la que pertenece. Este trabajo

tiene como objetivo contribuir al conocimiento

de la población de la tercera edad en México

para ayudar a formar visiones sobre la vejez y

evaluar los impactos de esta percepción

categórica que sigue patrones de construcción

para la sociedad. Se examinan los desafíos y

oportunidades que enfrenta, así como su

percepción del envejecimiento desde una

perspectiva social, espiritual y religiosa. Los

resultados muestran que la fe desempeña un

papel significativo en cómo este líder religioso

afronta los cambios asociados con la vejez,

brinda apoyo emocional, significado y un

sentido de propósito a su vida.

Introducción 
El concepto de la vejez se mantiene en un
estado de construcción que no figura desde
una perspectiva unívoca, desde la cuál pueda
ser definida para incluir todos los factores que
envuelve. Sin embargo, el concepto personal
que cada individuo forma sobre si, y sobre su
entorno es elemental para comprender el
desarrollo de los diversos procesos que viven
la persona de edad avanzada.  Gómez y Toro
(2020) desde su trabajo muestran la relevancia
de las principales teorías, desarrolladas en la
década de 2010 a 2020, relacionadas con la
vejez y el envejecimiento. Entre las que
destacan calidad de vida, desarrollo humano,
envejecimiento, psicología y vejez. Destacan la
relación precisa que existe entre el proceso
cognoscitivo y la perspectiva personal que
permite a cada individuo hacerse de un
concepto sobre la realidad que le rodea y la
forma en que éste la vive. 

Por otro lado, se presenta una situación
innegable “el envejecimiento y la vejez son dos
aspectos de debate social, debido a las
transformaciones demográficas y a un
aceleramiento en el envejecimiento de la
sociedad a nivel mundial” (Gomez y Toro,
2020). 
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Desde esta construcción cognoscitiva
inconclusa cabe mencionar los desarrollos
conceptuales que estructuran Balbuena y
otros con base en los postulados de Burgess,
establece enfáticamente que las Personas
Adultas Mayores (PAM) sufren pérdidas en
su proceso de envejecimiento, pero
particularmente, desde un marco
industrializado que se vincula a los procesos
productivos, las PAM se convierten en
prisioneros dentro de un rol que carece de
asignaciones derivado de su condición de
retiro laboral dentro de la sociedad en la que
se desenvuelve tal y como señala San Román
(1990) en (Balbuena et al., 2019). 

En México, el envejecimiento demográfico es
una realidad que cada día se visualiza con
mayor impacto, se convierte en una
problemática que abarca a todo el mundo. La
heterogeneidad de circunstancias
definitorias y las características intrínsecas
diversas que tuvieron como precursores a
los países de primer mundo, muestran cómo
se han acomodado de forma paulatina por un
desarrollo lento que ha propiciado la
adaptabilidad en los procesos, situación que
se contrapone a las condiciones de
envejecimiento de América Latina, donde los
problemas educativos, económicas, de
rezago social, entre otros no han sido
atendidos y se les suma un desarrollo rápido
del envejecimiento demográfico (Ham, 2010). 

Los cambios en las estructuras sociales
debido a la edad de la población, la
disminución de la tasa de natalidad y
aumento de la esperanza de vida presentan
desafíos para cada región, porque en una
población mayormente envejecida las  

dinámicas familiares y sociales cambian
inevitablemente, así mismo, causan
repercusiones sobre su economía a nivel local y
también nacional, además de generar
confrontamientos en los paradigmas
establecidos.

 Vejez y Envejecimiento 
Al hablar de la vejez puede definirse como una
etapa en la vida de las personas donde
implícitamente se establecen roles sociales; sin
embargo, anclar un consenso al respecto no es
por el momento generalizable para todas las
circunstancias, Serrani (2012) en Bruno y
Acevedo (2016) la define desde una perspectiva
principalmente biológica donde el
envejecimiento es visto como un proceso que
comienza desde el nacimiento del ser humano y
tiene que ver con el comportamiento de los años,
también menciona otro tipo de definición donde
el envejecimiento es un proceso que afecta a
todos los seres vivos que se da de forma continua
y progresiva y sigue una ruta que
inevitablemente vierte hacia el deterioro y la
muerte (Bruno y Acevedo, 2016).

Establecer concepciones sobre la vejez y sus
roles en la sociedad es complejo, pues integra
reflexiones sobre los roles que otorga la sociedad
hacia esa demarcación que obtiene su definición
principal en la edad, donde los estereotipos y los
prejuicios están integrados en la construcción
del concepto que socialmente forma una barrera,
pues las relaciones asimétricas y de poder
establecen qué lugar pueden tomar las PAM, y
por esto mismo no son ellas quienes participan
en la formación de sus roles sociales, parten de
una versación unilateral y externa que se encarga
de armar esa definición y les quita el derecho a
ser los actores centrales de esta definición (Piña
& Gómez, 2019).
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La heterogeneidad del constructo que se
refiere a la vejez es causa permanente de
controversia y tensiones constantes,
representa diferencias entre las edades,
situaciones y efectos que derivan en la
representación del poder y la distribución de
éste entre las clases de edad. 

Las configuraciones de desacuerdo constante
desproveen a las categorías de viejo y joven de
los sujetos que las integran, las dejan vacías y
sin directrices, más que las dadas por los
sujetos externos a ellas que las depositan en los
imaginarios a conveniencia de cada contexto
(Balbuena y otros, 2019).

Las divisiones entre las edades y los límites
concebidos convergen entre el poder y las
relaciones de dominio que como señala
Bourdieu. Desde un marco de referencia
relativo, siempre existirá una percepción de ser
joven para alguien o viejo para otra persona, lo
que explica de cierta manera porqué las
divisiones generacionales son sumamente
variables y susceptibles de manipulaciones. 

A principios de la década de los 70 del siglo XX
hizo aparición la teoría social de la
modernización que tiende hacia la
homogeneización e idealiza el concepto de la
ancianidad, junta formulaciones universalizadas
y establece que conforme este proceso de
modernización avanza dentro de la sociedad las
PAM pierden estatus por el cambio en sus roles
y sufren un arrebato total de su funcionalidad
que les integra hacia un proceso de exclusión
generacional masiva (Shanas, 1973). 

Sin embargo, la religión cristiana evangélica ha
incrementado en adeptos, de modo que, según
los registros del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI, 2020), 7.9% de la
población se identificó como protestante, o
cristiano evangélico.

Las creencias religiosas tienen relevancia sobre
la forma de vivir y afrontar la vida, en los
estudios desarrollados por Pargament (1997)
muestran la relevancia que estas creencias
tienen para sobrellevar las condiciones adversas,
darle sentido y encontrar un significado sobre la
vida. Sánchez (2019), menciona que el hombre
moderno tiene la necesidad de tener fe en algo o
alguien, necesita sentir que pertenece a un
grupo o comunidad y formar parte de rituales o
prácticas que lo acerque a su deidad. 

La vejez y la Fe
Si bien, como ya se mencionó, la vejez no se
caracteriza por ser un concepto uniforme, es
importante remarcar que tiene gran relación
con planteamientos y necesidades personales de
los individuos que se relacionan
simbióticamente con su comunidad y familia.
Comprender estas relaciones que son
establecidas en ésta etapa de la vida implica
considerar los diversos entornos donde los
adultos mayores se desenvuelven, como sus
redes sociales, familiares, institucionales y
comunitarias, entornos específicos que les
brinden seguridad y permitan el desarrollo de
nuevos roles.  Un análisis sobre la relación entre
la práctica de la fe con el envejecimiento, con el
fin de identificar si existe un cambio en la
percepción de la fe en los adultos de edad
avanzada debido a la vulnerabilidad física,
laboral o social que atraviesan.
Encontró tres posturas ante la fe, beneficiosas,
neutras y perjudiciales. Las beneficiosas fueron
aquellas en que la fe prosperaba y se renovaba,
creciendo diariamente a pesar de las situaciones
difíciles que pudieran estarse afrontando,
manteniéndose en un estado de paz y confianza
ante lo porvenir (Pargament, 1997).

Relevancia de la Fe en la Sociedad
Desde las comunidades primitivas, los seres
humanos han tenido “deidades” a quienes les
rendían culto, les entregaban ofrendas y en
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Goffman establece este conjunto de roles como
algo que integra el self, lo cual se engloba a una
fórmula que organiza y produce los medios para
administrar las relaciones entre deseos y
expectativas asignadas por los roles específicos
de cada identidad individual. Maldonado (2004)
examina las definiciones y roles asociados al
concepto de ministro de culto. Maldonado
destaca que no existe una definición precisa
para estos términos, y concluye que los
ministros de culto son aquellos que siguen las
pautas de su religión o cumplen los requisitos
de las asociaciones religiosas. 

Además, señala diferencias, como la definición
del proselitismo, que varía entre la lengua
española, el ámbito jurídico y el religioso. En la
lengua española, se refiere a ganar seguidores
para ideologías políticas, mientras que en el
contexto religioso se refiere a ganar fieles que
sigan las creencias de la fe.

Este estudio arroja luz sobre la importancia de
la religiosidad y la espiritualidad en la vida de
los ministros de culto religioso a medida que
envejecen. Las creencias religiosas
proporcionan un marco para comprender el
envejecimiento, ofrecen consuelo y significado,
y promueven la resiliencia en momentos de
dificultad.

La religiosidad también juega un papel
fundamental en la construcción de redes de
apoyo social y comunitario en la vejez. 

Esta investigación contribuye a una
comprensión más profunda de cómo las
creencias religiosas influyen en la experiencia
del envejecimiento y el bienestar emocional de
los ministros de culto religioso en Yucatán.

Para estudiar la vejez y la fe es necesario abrirse
hacia problemáticas que exploren el
individualismo, Charles Taylor plantea una
concepción en torno al yo, pero contemplando
un liberalismo (individualismo moral) que
genera división entre las posturas limitantes y
holistas, considera al yo desvinculado, y al yo
situado dentro de un contexto social.

quienes confiaban para suplir las necesidades
básicas, como lo eran el agua, el calor y los
alimentos. Cada civilización contaba con sus
dioses, en quienes confiaban y a la vez les
temían y les atribuían el control de todo,
incluyendo lo “inexplicable o milagroso”.

En México, a raíz de la conquista por España el
país fue cristianizado, con predominancia
principalmente definida sobre la religión
católica, que en su momento fue instituida para
toda la nación, y si bien desde 1860 se
promulgó la Ley de libertad de cultos, la
doctrina católica cristiana hasta la fecha es la
de extensión mayoritaria en toda la república
mexicana. 

La postura neutra la describió como una etapa
con poco crecimiento de la fe, quienes se
mantienen en ella están en una zona de confort
que les da la estabilidad que creen requerir. 

Por último, está la postura perjudicial, donde la
fe está muerta o estancada y es reconocida así
por sus practicantes, provocando en ellos
tristeza, ansiedad y angustias, sintiéndose
heridos en alma y cuerpo. “En este sentido, fe y
vejez forman un binomio que, como bien
apunta Pittard (1994, 19), implica conexión,
integración e integridad, ya que el anciano no
sólo se interconecta como creyente con otros
creyentes (familiares o no) para compartir
propósitos y significados de vida, sino que
también es a través de la fe que obtiene la
capacidad de suplir las más vitales necesidades
y sentirse interconectado tanto en un mundo
real como en un mundo sobrenatural.” La fe es
un aspecto importante para la vida cotidiana de
las personas, las religiones han sido
históricamente pilares de la sociedad, por lo
que es inevitable que la fe sea estudiada como
parte del proceso de envejecimiento.

Junto con la edad se integran otros factores
que definen los roles de una persona en su
comunidad, las actividades en las que se
desenvuelve un individuo le dan sentido y
dirección en su papel 
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Taylor explica que las acciones son como
propiedades de individuos y los bienes sociales
como concatenaciones de bienes individuales
relacionadas con la libertad y los derechos
individuales, oscila entre el individualismo y el
colectivismo, al darle significado desde un
enfoque hermenéutico (Gracia, 2010). 

Estos constructos paradigmáticos
desenvuelven el entramado de elecciones
racionales desvinculadas que caracterizan la
elección racional de cada individuo para
perfilarse hacia un dogma de fe y su integración
colectiva dentro de una comuna que le brinda
pertenencia hacia alguna comuna o convicción.

Ministros del culto en México 
En México la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público publicada en 1992 considera
ministros de culto a todas las personas mayores
de edad a quienes las Asociaciones religiosas a
las que pertenecen les confieren ese carácter. 
os ministros desempeñan ese cargo por
voluntad propia con base en la libertad
expresada en el artículo 5 de la constitución
mexicana que dice que “A ninguna persona
podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos”. A diferencia del concepto
incorporado en el contexto de la ley, esta no es
la única definición que puede establecerse para
describir a un Ministro de Culto Religioso
(MCR). Maldonado (2004) desarrolla una
exposición sobre las definiciones para el
concepto de ministro de culto desde el ámbito
jurídico, canónico y la lengua española.

Señala los puntos de coincidencia y establece
que los ministros de culto son las personas que
laboran en lo que su religión les marque o
quienes cumplan y reúnan los requisitos que las
asociaciones religiosas estipulen;  desempeñan
labor de proselitismo, pero fuera del ámbito
político, su labor se dirige hacia ganar fieles que
sigan las verdades enseñadas por Jesús.

Condiciones laborales de los MCR en México
La fuerza laboral de los Ministros de Culto
Religioso (MCR) en México en el segundo
trimestre de 2022 consistió en 21.7 mil personas
con un salario promedio de 6 400 pesos
mexicanos, trabajando aproximadamente 38.5
horas semanales. 

Sin embargo, según la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI (2023),
durante el mismo trimestre, más de 6 700 MCR
en el grupo de edad de 45 a 54 años trabajaron,
y un 19.8% de ellos lo hizo en la informalidad
.
Este hallazgo plantea la pregunta sobre el apoyo
que reciben los MCR para satisfacer sus
necesidades. La tasa de informalidad laboral en
este grupo es alta, alcanzando el 77.9%, lo que
es significativamente mayor que el promedio
nacional de informalidad laboral de 55.4% en
México en ese trimestre. Además, Yucatán,
junto con Veracruz y Sonora, se encuentra
entre las tres entidades con el más alto
porcentaje de informalidad laboral para los
MCR, con un 100% de MCR trabajando en la
informalidad en Yucatán, lo que representa un
total de 443 MCR en el segundo trimestre de
2022.
Metodología 
El desarrollo metodológico se ejerce por medio
de la revisión en la literatura pertinente al tema
de la vejez y el envejecimiento, como un
planteamiento de aproximación metodológica
hacia las condiciones del desarrollo por los
diferentes abordajes de escritores que han
estudiado el tema de la vejez y una entrevista a
profundidad a un ministro de culto religioso en
Yucatán, perteneciente a la denominación
Asambleas de Dios. Se recopilaron datos sobre su
experiencia personal, su percepción sobre el
envejecimiento, los desafíos que enfrentan en su
ministerio y su bienestar en general. Las
preguntas guía para este estudio son:
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Análisis y Resultados
Los resultados revelaron una serie de temas
importantes relacionados con la experiencia
vivida desde la juventud hasta llegar de la vejez: El
sujeto de estudio participante en este trabajo
tiene 74 años de edad, desde los 17 años egreso
del Instituto Bíblico Bethel y su ministerio ha sido
ininterrumpido, por lo que cuenta con 57 años de
ejercer su ministerio, es decir 77% de su vida ha
transcurrido dentro de un grupo religioso.

La denominación a la que pertenece es El
Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en
México, un grupo cristiano evangélico de línea
pentecostal se encuentra en el país desde finales
del siglo XIX. El sujeto de estudio es ministro en
esta denominación ocupando diversos cargos a lo
largo de su trayectoria, actualmente es pastor de
una iglesia en la ciudad de Mérida.

Cuando llegue a la adolescencia ya tenía rencor y
envidia en mi corazón, deseaba hacer el mal y me
encaminaba a ello, mis amistades eran los
maleantes y con ellos me juntaba, …

Un día invitaron a mi mamá a un servicio en un
templo evangélico, cuando regreso me contó lo
hermoso que sintió y al día siguiente la
acompañé, yo escuche el mensaje y aunque no
sabía cómo orar acepté a Jesús como mi
Salvador, recuerdo el corito que me enseñaron
“Yo pertenezco a Cristo, él pertenece a mí, no por
un tiempo aquí, más por la eternidad” a partir de
ese momento empecé a asistir a todos los
servicios,… 

Como tenía muchos problemas en casa
prácticamente me quede a vivir en el templo,
porque daban asilo a los niños sin casa, la esposa
del pastor me dijo un día - “ya que estas aquí,
¿por qué no entras a las clases del Instituto
bíblico?” – yo le respondí que no tenía dinero
para pagar ni los libros, ni la colegiatura, ni
nada, ella me dijo – “Es por fe, Dios suplirá” – a
partir de ese momento aprendí a vivir por fe,
tenía 14 años y así he vivido desde entonces, …no
sé cuánto tiempo más Dios me permita vivir,
tengo padecimientos de salud desde hace varios
años,… espero que Dios me permita servirle
hasta el último de mis días…

Goffman es conocido por su teoría del "teatro
social", que se centra en cómo las personas
representan y gestionan sus identidades en
situaciones sociales. En este caso el ministro de
culto se auto percibe como hijo de Dios, no
desde una perspectiva exigente sino como un
privilegio inmerecido y con una disposición
total a servir, y es la fe la brújula que dirigió su
vida, acciones y decisiones, desde esta
perspectiva, la fe y el sentido de vida pueden
verse como representaciones en el escenario
social.

¿qué motiva a un ministro de culto a ejercer el
ministerio? ¿cómo percibe un ministro de culto
su propósito en la vida? ¿Qué papel juega la
comunidad religiosa en la vida de un ministro de
culto?, ¿Cómo enfrenta un ministro de culto
religioso el envejecimiento?

Se utilizó un enfoque cualitativo para analizar las
respuestas y explorar patrones emergentes, y se
analizaron los resultados desde las perspectivas
de Pierre Bourdieu y Erving Goffman. 

Espiritualidad 
La fe en un poder superior ha proporcionado al
ministro de culto una perspectiva única para
enfrentar situaciones relacionadas con la salud, la
escasez y la enfermedad y le ha proporcionado
un sentido de vida:

Si no fuera porque Dios me ha sostenido yo no
estaría en donde estoy, siempre he reconocido que
gracias a él soy lo que soy, … yo fui un niño muy
pobre, maltratado por mi padrastro, … siendo
pequeño sentía gran amor por Dios, mi deseo era
ser sacerdote, pero me dijeron que no podría
lograrlo ya que no tenía dinero para costear el
seminario, me resigne a que no era mi camino…
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Su posición, su relación con líderes religiosos y
su influencia en la comunidad impacta en su
percepción de su propósito en el ministerio. Ya
que como Bourdieu conceptualiza, los campos
sociales son espacios de lucha por recursos y
poder, para el ministro, su sentido de propósito
y significado implican actuar de acuerdo con las
normas y expectativas de su Iglesia y
denominación, comunicando y representando su
fe en todas sus interacciones.

Su razón de ser es servir a Dios a través del
servicio o la ministración a su Iglesia. Analizando
desde la perspectiva de Bourdieu que introdujo el
concepto de "habitus", que se refiere a las
estructuras mentales y disposiciones que influyen
en el comportamiento de las personas, en el caso
del ministro, la fe y la religión pueden
considerarse parte del habitus.

Percepción del propósito y su significado 
Para el ministro de culto, el servicio religioso le
proporciono un sentido de propósito y
significado aun en la vejez. Continuar sirviendo a
en su Iglesia a sus feligreses le brinda un fuerte
sentido de identidad y compromiso:

…me gradué del Instituto a los 17 años y yo no sabía
que iba a hacer, solo tenía claro algo, iría a donde
me enviarán, y eso hice, los primeros pueblos a los
que me enviaron eran comunidades muy pobres, no
había casa para el pastor, ni siquiera había templos
en forma, en una chocita se daban los servicios y
ahí dormía o en casa de algún hermano que me
daba un espacio, pero yo estaba feliz, porque estaba
sirviendo… yendo a pastorear a una comunidad de
Chiapas tuve que quedarme en Escárcega
Campeche porque el tren tuvo un problema y ahí
conocí a quien sería mi esposa,…

Nos casamos seis meses después y nos fuimos a la
Gloria, Chiapas…cuando regresamos a Yucatán, ya
teníamos a nuestro primer hijo, de seis meses, me
enviaron a Telchac Pueblo, había un terreno, una
choza, pero no había feligreses, lo que significa que
no habría sostenimiento,…

Sabía que si el Señor me había enviado él me
sostendría…estuve 18 años ahí, cuando deje la
iglesia de Telchac porque me habían elegido para
estar en Mérida, ya había un templo, una casa para
el pastor, yo tenía ya 6 hijos y la Iglesia tenía
alrededor de 120 miembros…

Para el ministro evangélico, su sentido de
propósito y significado está vinculado al campo
religioso en el que opera. 

Apoyo social y Comunitario 
La participación en su denominación brindó una
valiosa red de apoyo social. 

El ministro de culto experimentó una fuerte
conexión con las Iglesias en las que ha
pastoreado que le brindó interacciones sociales
significativas y apoyo emocional:…la Iglesia
siempre me ha sostenido, y cuando no ha habido
feligreses, Dios provee, pero gracias a Dios
puedo decir que he hallado una familia en cada
Iglesia, algunas son más grandes que otras, pero
todas me han respaldado, gracias a Dios porque,
aunque ha habido oposición por parte de algunas
personas, siempre llega gente que nos bendice,
aunque no siempre eran de la Iglesia, a veces
personas de la comunidad nos apoyaban…. en los
pueblos donde llegábamos a predicar a veces las
autoridades al final nos pedían que nos
quedáramos más tiempo, porque nuestro
mensaje era de esperanza y salvación y el pueblo
necesitaba escuchar sobre eso…

El capital social es uno de los recursos que las
personas poseen y que influye en su posición en
la sociedad. Para un ministro, el capital social
está relacionado con su posición en la Iglesia y
su capacidad para movilizar apoyo. Su habito
religioso influye en cómo establece y mantiene
las relaciones en su comunidad. El capital
religioso y simbólico, que incluye la autoridad
moral y el conocimiento teológico, es
fundamental para el ministro, ya que influye en
su capacidad para atraer seguidores y ganarse la
confianza de su comunidad. 
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identidad religiosa que incluye la autoridad
moral y la influencia en la comunidad religiosa,
puede ser una fuente de apoyo social para un
ministro evangélico en la tercera edad. y su
gestión de la impresión. 

Conclusiones:
El proceso de envejecimiento es una etapa de la
vida que afecta a la humanidad en general, sin
embargo, los ministros de culto religioso
desempeñan un papel único a medida que
continúan sirviendo en sus iglesias a medida que
envejecen. Esta investigación ha explorado la
experiencia y perspectiva en relación con el
envejecimiento, y los resultados arrojan luz
sobre la influencia de la fe, la religiosidad y la
espiritualidad en esta etapa de la vida.

Uno de los hallazgos más destacados de este
estudio es la importancia de la fe como fuente
de apoyo emocional para los ministros de culto
religioso en su vejez. Creer y confiar en un
poder superior proporciona consuelo y apoyo
en momentos de dificultad. La espiritualidad se
convierte en una fuente de consuelo que les
permite navegar por los momentos difíciles con
un sentido de esperanza y propósito.

El servicio religioso en la vejez proporciona un
sentido de propósito y significado, fortaleciendo
la identidad y el compromiso. Esto no solo
beneficia al líder religioso en su bienestar
personal, sino que también nutre la vitalidad de
su Iglesia. 

Los líderes religiosos envejecidos mantienen su
conexión con una misión más amplia,
desempeñando un papel significativo.

La fe, la religiosidad y la espiritualidad se
asocian con la resiliencia en el envejecimiento.
La creencia espiritual ayuda a enfrentar el estrés
y la adversidad, al proporcionar un marco para
entender los desafíos como parte de un plan
divino más grande. Esta resiliencia no solo
beneficia al líder religioso, sino que también
impacta en su capacidad para apoyar a la Iglesia
en tiempos de crisis.

Resiliencia en el envejecimiento
La religiosidad también se relaciona con la
resiliencia emocional. La fe y las creencias
espirituales del ministro de culto, lo han ayudado
a manejar el estrés y la adversidad, lo que
contribuye a su bienestar emocional ahora que
es anciano y no tiene la misma fuerza y destreza
física pero que aún continúa ejerciendo su
ministerio:

.…es el camino de todos los hombres, la biblia los
dice, “Los días de nuestra edad son setenta años; y
si en los más robustos son ochenta años, con todo,
su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto
pasan, y volamos” los días que Dios me dé le
serviré,… ya no tengo la fuerza que tenía, ya mi
familia me trata de limitar, -“no hagas esto, no
hagas aquello”-, cada vez que me enfermo o tengo
malestar muchos de ellos se preocupan, se alteran,
pero sé que viviré el tiempo que Dios quiera,… los
cristianos tenemos una esperanza, así que la
muerte no me da temor, y no es que no aprecie la
vida, pero sé que cuando muera si Dios me
permite permanecer fiel a él, estaré en mi hogar
celestial, si vivo bien, si el Señor me llama también
estaré bien,… ya no puedo viajar como antes, no
puedo aceptar compromisos tan fácilmente
porque no sé cómo estaré, pero gracias a Dios aún
puedo enseñar…

 Desde las perspectivas de Bourdieu y Goffman,
la resiliencia en el envejecimiento en la vida de
un ministro evangélico está relacionada con
diversos conceptos, como el habitus religioso,
que influye en su capacidad para ser resiliente
en la vida cotidiana y en el proceso de
envejecimiento, su fe le proporcionan un marco
de referencia que le permite enfrentar desafíos
con determinación y esperanza, el capital
religioso, que implica la autoridad moral y la
influencia que ejerce en su Iglesia y como esto es
una fuente de apoyo social para un ministro de la
tercera edad, la representación de su 

El apoyo social y comunitario proviene de su
capital religioso y simbólico, lo que refuerza su
sentido de propósito en el ministerio. 
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La participación en congregaciones brinda un
valioso apoyo social y comunitario. Los líderes
religiosos envejecidos se conectan estrechamente
con sus feligreses, lo que les ofrece interacciones
sociales significativas y apoyo emocional,
contrarrestando la soledad y el aislamiento
típicos de la vejez. Este apoyo social y
comunitario contribuye al bienestar y proviene de
su compromiso religioso.

Este estudio ha visibilizado la importancia de la fe,
en la vida de un ministro de culto religioso
envejecido dentro de una denominación
evangélica cristiana.

Esta dimensión espiritual proporciona consuelo,
significado, propósito y resiliencia en la juventud
y también en la vejez. Estos hallazgos contribuyen
a una comprensión más profunda de cómo las
creencias religiosas influyen en la experiencia del
envejecimiento y pueden servir de base para
futuras investigaciones y estrategias de apoyo a
las personas mayores en un contexto religioso y
social.
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