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RESUMEN 

Desde un marco epistemológico doble, se combinan las conceptualizaciones cogni-
tivas de la memoria (reescritura de experiencias personales) con claves humanistas y de 
la corriente de la Psicología Positiva de sentido vital y bienestar, operacionalizando una 
evaluación de estos constructos empíricamente. Las conclusiones derivadas permiten 
afirmar que en lo referente al sentido vital no existen diferencias significativas en 
función de la edad y tampoco en relación con la conceptualización del perdón (reescri-
tura mnésica). Respecto a la elección de los factores facilitadores de esta fortaleza, 
tampoco se encuentran diferencias en función de la edad, y en lo que se refiere a las 
actitudes hacia el agresor, los resultados confirman la literatura previa. Se discuten, 
finalmente, las diferencias encontradas en la literatura y se proponen líneas de conti-
nuación tanto en el plano de la investigación como de la intervención. 

Palabras clave: sentido vital, perdón, bienestar, felicidad 

 

ABSTRACT 

From a double epistemological framework, the cognitive conceptualizations of 
memory (rewriting of personal experiences) are combined with humanistic keys and of 
the current of Positive Psychology of vital sense and well-being, operationalizing an 
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empirical evaluation of these constructs. The derived conclusions allow to affirm that 
with respect to the vital sense there are no significant differences according to age and 
neither in relation to the conceptualization of forgiveness (mnesic rewriting). Regarding 
the choice of the facilitating factors of this strength, there are no differences based on 
age, and in what refers to the attitudes towards the aggressor, the results confirm the 
previous literature. Finally, the differences found in the literature are discussed and 
continuation lines are proposed both in the research and in the intervention. 

Keywords: Meaning of life, forgiveness, well-being, happiness. 

 

INTRODUCCIÓN 

El artículo aborda la relación entre el sentido de la vida y el perdón, en 
jóvenes universitarios, específicamente en el peso de la variable edad. En las 
etapas vitales que atraviesan los jóvenes universitarios los retos psicosociales a 
los que se ven enfrentados según Erikson (2000), consisten en el desarrollo de 
un sentido de identidad en la primera etapa y un sentido de intimidad en la se-
gunda. Desarrollar el sentido de identidad tiene mucho que ver con definir el 
sentido de la vida, ya que implica que la persona en su juventud tenga claro cuál 
es el sentido de su existencia. Es importante clarificar la propia identidad, pre-
viamente, a la identificación con un grupo, cuya función es terminar de conso-
lidar la misma. 

La intimidad, tarea psicosocial de la segunda de las etapas, apunta, dada la 
dimensión social que le corresponde, al constructo que analizaremos comple-
mentariamente en esta investigación, el perdón. El término, considerado hasta 
tiempos recientes como un valor moral o religioso, se ha revelado en la investi-
gación psicológica actual como una tendencia disposicional o una actitud 
concreta ante ofensas específicas, que permite eliminar el resentimiento y la 
venganza por agravios que se puedan experimentar, así como los perjuicios que 
estos sentimientos causan tanto en el bienestar individual como en el social. De 
este modo la bibliografía refiere que el perdón reduce los afectos negativos, 
como la ira, la ansiedad, la depresión o la hostilidad, se relaciona con una mejora 
de la salud tanto física como psicológica y ayuda a restablecer las relaciones 
personales dañadas, haciendo que estas vuelvan a proporcionar a la vida sa-
tisfacción y bienestar (Hirsch, Webb y Jeglic, 2012). Junto a sus beneficios 
individuales, el perdón presenta además positivas consecuencias en beneficio de 
la cohesión social (Park, Enright, Essex, Zahn-Waxler y Klatt, 2013), ade-      
más de las importantes repercusiones en el desarrollo de un clima familiar 
constructor de bienestar (Cabaco, 2011a).  
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La capacidad de perdonar, se sitúa en la confluencia del análisis existencial 
de Frankl y la corriente positiva de Seligman, como una actitud o una fortaleza, 
según el marco epistemológico desde el que se la contemple, que permite 
alcanzar el sentido y el bienestar. El análisis de este constructo, se ha llevado a 
cabo desde el punto de vista de la memoria, dimensión esta que le es intrínseca 
y le caracteriza, y de este modo, se ha planteado el perdón, como un proceso que 
forma parte de la capacidad reconstructiva de la memoria al servicio del 
bienestar. Partiendo de la conceptualización de perdón y sentido que acabamos 
de describir, hemos planteado nuestra investigación, buscando la relación entre 
ambos. Y lo hemos hecho principalmente desde la concepción de que el primero 
presenta una relevante contribución en la configuración del proyecto vital, 
entendido este según las perspectivas de Frankl y Seligman, y considerándolo 
como un camino hacia el sentido. La contribución de la memoria al sentido vital 
se cifra en su capacidad de nutrirlo con un pasado coherente para lo cual es de 
suma importancia el papel del perdón. Y más aún cuando la coherencia de dicho 
pasado, es además fundamental para proyectar en el futuro los objetivos y metas 
que permitan dotar a la vida de sentido (Cabaco, 2011b). 

Por tanto, nuestro análisis se centra en la contribución del perdón al sentido 
vital, planteando que esta contribución estará mediada por la configuración de 
un proyecto vital, tarea fundamental en el rango de edad que estudiamos. To-
mando en cuenta estas consideraciones, la investigación se centra en población 
universitaria, para lo cual se ha extraído una muestra de sujetos estudiantes de 
titulaciones de distintos ámbitos de conocimiento y de distintas universidades 
de España a los que se aplicó un conjunto de pruebas estandarizadas para evaluar 
su capacidad de perdón y su grado de sentido vital. 

El planteamiento de este trabajo aúna los posicionamientos epistemológicos 
de Frankl y Seligman, como máximos exponentes de las corrientes psicológicas 
de la Psicología Humanista y la Psicología Positiva respectivamente. El presente 
trabajo es de continuación en la línea de investigación de varias tesis doctorales 
que han establecido ya el paralelismo filosófico, psicológico y antropológico de 
ambos movimientos (Salvino, 2009) así como la evolución del sentido de la vida 
en las etapas pre y universitaria (Risco, 2009) o la relación de éste con la afecti-
vidad negativa (Moreno, 2013) o con dimensiones clínicas (Armas, 2017). El 
avance que supone este trabajo es doble: por una parte articula un discurso de 
cohesión de estos movimientos con el de la Psicología Cognitiva en cuanto a la 
plausible explicación de los fenómenos mnésicos asociados a la construcción de 
la propia identidad (dentro de la cual está la provisión de sentido vital), y por 
otra da un paso más en la clarificación de interdependencia del continuo 
felicidad-bienestar-adaptación, al poner en relación las claves de sentido au-
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téntico con la capacidad de perdonar o reescribir la experiencia autobiográfica. 
La literatura de apoyo tanto de la línea de sentido (Cranford, Krentzman, 
Mowbray y Robinson, 2014 ; Gama, Barbosa y Vieira, 2014; Kim, Hayward y 
Reed, 2014; Makola, 2014; Peplińska y Wołoszko , 2014; Peter et al., 2015), 
como del papel de las virtudes y fortalezas, como el perdón así lo fundamentan 
(Datu, 2014; DeCaporale-Ryan, Steffen, Marwit y Meuser, 2013; Heintzelman, 
Murdock, Krycak y Seay, 2014; Krause y Hayward, 2014). Sin embargo hay 
que manifestar la controversia sobre aspectos metodológicos de los instru-
mentos (Casullo y Fernández-Liporace, 2005; Haugan y Moksnes, 2013; Ortiz, 
Cano y Trujillo, 2012; Tabak y McCullough, 2011; Zalles, 2013), claves 
conceptuales de los constructos (Enright y Fitzgibbons, 2015; Hantman y Cohen, 
2010) o dimensiones escasamente estudiadas de las rela-ciones entre ellos 
(Langman y Chung, 2013). 

A partir de lo expuesto, nuestro planteamiento tiene que ver con tres niveles 
de clarificación sobre las carencias o controversias que la literatura revisada 
permite concluir. El primer nivel se centra en un plano metodológico en cuanto 
a la capacidad de los instrumentos que intentan aprehender las variables sentido 
y perdón, ya que parece a la luz de los trabajos publicados un tema no resuelto. 
El segundo nivel se focaliza en un plano descriptivo, que permita arrojar más 
luz sobre el papel que variables como la edad tienen en nuestro contexto cultural 
y en la etapa universitaria que nos ocupa. Y, en un tercer nivel, es necesario 
clarificar las relaciones y el sentido entre las variables objeto de estudio, su ma-
yor o menor dimensionalidad y las nuevas vías que de los resultados encontrados 
puedan guiar la heurística de la investigación en este campo y en las 
derivaciones aplicadas en el ámbito de la intervención. 

El objetivo general de esta investigación es el estudio de la relación entre 
el sentido de la vida y la reescritura de las experiencias personales. A partir de 
este objetivo general se definen otros más específicos, atendiendo a la opera-
cionalización de las variables objeto de estudio, (sentido de vida y reescritura 
de las experiencia personales) y a su relación con la variable edad. En relación 
a la segunda variable dependiente de tipo mnésico se pretende evidenciar, 
siempre en relación con la variable independiente asignada edad, la relación de 
la conceptualización de la reescritura de las experiencias personales, la elección 
de los factores facilitadores de esas reconstrucciones, además de especificar los 
componentes y determinar las actitudes. Las hipótesis de partida, dada la proxi-
midad en la distribución de las edades, es que no se encuentrarán diferencias 
significativas ni en el sentido de la vida ni en ninguna de las dimensiones del 
perdón.  
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MATERIAL Y MÉTODO 

PARTICIPANTES 

La muestra inicial de esta investigación estaba compuesta por 1019 casos, 
pero durante la corrección de los cuestionarios se pudo comprobar que no todos 
estaban completos por lo que tuvieron que anularse. Por tanto, la muestra final 
quedó conformada por 983 sujetos con edades comprendidas entre los 18 y los 
47 años. 

La media de edad de los participantes es de 20,7 años con una desviación 
típica de 3,9. El grupo de edad más frecuente es el de 18-19 años (49,6%) ya 
que el mayor grupo de participantes fueron alumnos de primer curso. El segundo 
grupo más numeroso es el de 20-21 años (22%), seguido del de 22-23 años 
(13%), en tercer lugar, se sitúa el grupo de 24-25 años (4,7%). También había 
personas mayores de 25 años, la mayoría de ellas por estar realizando un se-
gundo grado. De ellas hay un 4,2% entre 26-30 años y con más de 30 año un 
6,5%. El encuestado de mayor edad tenía 47 años. La distribución de la muestra 
por edad se presenta en el siguiente gráfico 1: 

Grafico 1. Distribución de la muestra por edad 
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En cuanto a los estudios de procedencia, los participantes pertenecían a 
nueve Grados distintos. La mayor frecuencia se dio en el Grado de Psicología 
(31%), siguiéndole por orden Educación Primaria (30%), Comunicación (15%), 
Derecho (5%), Enfermería (5%), Logopedia (5%), Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (4%), Educación Infantil (4%) y Grados en Ingenieras (2%). 
Por tanto se constata que la muestra es principalmente de la rama de cono-
cimiento de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas. En el gráfico 
2 se muestra la distribución de los alumnos por Grado de procedencia. 

Grafico 2. Distribución de la muestra por Grado de procedencia 

INSTRUMENTOS  

Para la medición de las variables objeto de estudio se recurrió a cuatro 
instrumentos de medida (PIL, ESPER, CAPER y TRIM-18) que pasamos a 
describir por sus dimensiones. En primer lugar Sentido de la Vida (evaluado por 
el test PIL, está considerado como un constructo unidimensional), con unos da-
tos psicométricos contrastados en cuanto a fiabilidad y validez (para este y el 
resto de instrumentos utilizados puede verse una amplia justificación de los 
indicadores psicométricos en Garzón, 2015). 

La segunda dimensión es la Reescritura de las experiencias personales que 
en la Conceptualización de la reescritura de las experiencias personales fue 
evaluada por la escala ESPER). Contiene estas opciones: Olvido, Falta de rencor, 
Reconciliación, Comprensión- Empatía, Reparación por el castigo, No sufrir por 
lo que le hicieron. En cuanto a los Factores facilitadores de la reescritura de 

las experiencias personales (evaluado por la ESPER), contiene estas opciones: 
Que se haga justicia por medio de la ley, Creencias religiosas, Paso del tiempo 
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que cura las heridas, Que haya arrepentimiento y se pida perdón. En los Compo-

nentes de la reescritura de las experiencias personales (evaluado por la 
CAPER) se contemplan: Actitudes hacia el ofensor, Resignificación de errores, 
Control de situaciones y sentimientos/pensamientos negativos, Creencias, Senti-
mientos hacia el sí mismo, Aceptación de situaciones o hechos negativos. Y por 
último, las Actitudes de la reescritura de las experiencias personales (evaluado 
por el TRIM-18) se contemplan: Evitación, Venganz y Benevolencia. 

Las pruebas señaladas cuentan con estudios de validez de constructo y de 
criterio, así como de fiabilidad en población hispanohablante: el test de Pro-

pósito Vital (PIL) realizado por García-Alandete, Martínez y Nohales (2013), la 
Escala del Perdón y Factores Facilitadores (ESPER) desarrollada y validada 
por Maganto y Garaigordobil (2010), la Escala de Evaluación de la Capaci-   

dad de Perdonar (CAPER) de Casullo, (2005), y la Escala de Motivaciones 
Interperso-nales Asociadas a la transgresión (TRIM-18), traducida y adaptada 
por Guzmán, Tapia, Tejada y Valenzuela de (2014). 

PROCEDIMIENTO 

La recogida de los datos se llevó a cabo en el curso 2014-15 en las distintas 
universidades participantes y con un tiempo de administración de las pruebas 
que no superó los 55 minutos, con un carácter voluntario y anónimo. Los datos 
recogidos en los cuestionarios fueron procesados con el programa SPSS.18. Se 
realizaron diferentes pruebas estadísticas según la naturaleza de medición de los 
datos, así como el tipo de análisis requerido. En cuanto a los análisis de tipo 
correlacional, se calcularon mediante el índice de correlación de Pearson. Este 
estudio se ha realizado con dos tipos de estadísticos según la naturaleza de las 
variables: “correlación biserial puntual” para las variables nominales (sinóni-
mos de perdón de la escala ESPER) y “correlación lineal de Pearson” con el 
resto.  

 

RESULTADOS 

Mediante el análisis de la correlación lineal de Pearson, se obtiene que el 
sentido vital no muestra una correlación lineal significativa con la edad (rxy: 
0,035; sig: 0,283), por lo tanto, en esta muestra el sentido vital no cambia con la 
edad. Se cumple la predicción de que en esta muestra de universitarios no co-
rrelaciona linealmente el sentido de la vida con la edad. 

El análisis de la relación de la edad con estas variables nominales (sinó-
nimos de perdón de la escala ESPER) se llevó a cabo con el estadístico “corre-
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lación biserial puntual” que se muestra en la tabla 1. Las correlaciones no son 
significativas, (p> 0,05) por lo que podemos decir que la conceptualización de 
la reescritura no varía linealmente con la edad. 

Tabla 1. Correlación de la conceptualización de la reescritura de las experiencias 

personales con la edad 

Variables Correlación Sig. (bilateral) 

Olvido ,019 ,548 

Falta de rencor -,028 ,382 

Reconciliación -,006 ,854 

Comprensión-Empatía -,020 ,535 

Reparación por el Castigo -,009 ,776 

No sufrir por lo que le hicieron ,039 ,234 

En segúdo lugar se realizó la elección de los factores facilitadores de la 
reescritura de las experiencias personales con la edad. Para saber si las variables 
objeto de estudio cambian con la edad, realizaremos en las variables que siguen 
un análisis mediante “correlaciones de Pearson” dada la naturaleza de escala 
de las puntuaciones. Los resultados aparecen en la tabla 2. 

Tabla 2. Correlación de los factores facilitadores de la reescritura de las experiencias 

personales con la edad 

Factores Correlación Sig. 

(bilateral) 

R2 

Que se haga justicia por la ley ,062 ,054  

Las creencias religiosas ,098(**) ,003 0,96% 

El paso del tiempo ,037 ,255  

Que haya arrepentimiento y se pida 

perdón 
-,022 ,494  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Las Creencias religiosas como facilitador de la reescritura de las expe-
riencias personales correlaciona de manera significativa (p<0,01) con la edad. 
Ahora bien, desde un punto de vista estadístico esta relación es débil, ya que el 
coeficiente de determinación (R2) es muy bajo (0,96%), ya que no alcanza ni el 
2%, por ello no se considera que la relación es relevante desde un punto de vista 
teórico. En el resto de los factores facilitadores no se han encontrado corre-
laciones significativas, por lo que la variable edad no es relevante desde el punto 
de vista evolutivo. 

En tercer lugar, se estudió la relación de los componentes de la escritura de 
las experiencias personales con la VI. Dentro de los componentes del perdón, 
las Actitudes hacia el ofensor, el Control de situaciones y sentimientos/ 

pensamientos negativos y las Creencias en un ser superior que influyen en 

perdonar, correlacionan de manera significativa (p<0,05) con la edad. Asi-
mismo, la puntuación global de perdón también correlaciona de manera signi-
ficativa (0,01) con la edad. Los resultados se muestran en la tabla 3. Sin embargo, 
todas estas correlaciones son desde el punto de vista estadístico poco fuertes, ya 
que el coeficiente de determinación (R2) en dichas correlaciones nunca muestra 
una relación superior al 2%, por lo que el efecto de relación aun siendo signi-
ficativo no es relevante. 

Tabla 3. Correlación de los componentes de la reescritura de las experiencias 

personales con la edad 

Variables Correlación Sig. (bilateral) R2 

Actitudes hacia el ofensor ,082(*) ,011 0,7% 

Control de situaciones y 

pensamientos 
,074(*) ,023 0,5% 

Resignificación de 

errores 
,059 ,067  

Perdón total ,100(**) ,002 1% 

Creencias -,075(*) ,020 0,6% 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 
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Dado que no esperábamos encontrar diferencias significativas, y las corre-
laciones observadas entre los componentes y la edad, a pesar de ser significa-
tivas son muy débiles, y se pueden ignorar por su bajo tamaño del efecto; por lo 
que desde este último indicador se comprueba la hipótesis de la no relación 
lineal con la edad. Ahora bien, hay que matizar que sí hay una relación esta-
dísticamente significativa, pero muy débil entre dichas variables. 

En cuarto lugar, se analizó la relación de las actitudes hacia la reescritura 
de las experiencias personales con la edad. Dentro de las actitudes hacia la 
reescritura, la subescala Venganza correlaciona negativamente y de manera 
significativa (p<0,01) con la edad, pero de nuevo esta correlación es desde el 
punto de vista estadístico muy débil, ya que el coeficiente de determinación (R2) 
muestra una relación del 1,2%, por lo que el efecto de relación aun siendo 
significativo no es relevante. Las actitudes Evitación y Benevolencia no 
correlacionan significativamente con la edad (p>0,05). Estos resultados pueden 
verse en la tabla 4. 

Tabla 4. Correlación de las actitudes hacia la reescritura de las experiencias 

personales con la edad 

Variables Correlación Sig. (bilateral) R2 

Evitación -,036 ,266  

Venganza -,108(**) ,001 1,2% 

Benevolencia ,016 ,629  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

Se confirma la no correlación de la edad con las actitudes hacia la 
reescritura: con Evitación y Benevolencia no son significativas, y con Venganza 
es tan baja, que la relación se puede considerar casi como nula. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En relación al objetivo que pretendía analizar las diferencias en las distintas 
variables del estudio (sentido vital y capacidad de perdonar) en función de la 
edad, expondremos en primer lugar la asociación con el sentido de la vida. En 
nuestro estudio, ya hemos señalado la ausencia de diferencias significativas en 
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función de la edad, lo que se justificaría, como hemos argumentado previamente, 
en base a que la satisfacción vital no puede ser explicada por las variables 
sociodemográficas y además sigue una línea consistente con los resultados 
encontrados por otros investigadores. El trabajo de Meier y Edwards (1974), en 
el que revisan estudios anteriores, confirma la ausencia de diferencias 
significativas en función de la edad, aunque es necesario considerar que el rango 
de edad de los participantes fue muy restringido. Tampoco aparecen diferencias 
en función de la edad, en el trabajo de Tena–Suck, et al. (1998). Reker (2005), 
comprueba, en un estudio comparativo de jóvenes y adultos, que las diferencias 
en el significado vital son dadas no tanto por la edad y el sexo sino por un factor 
congénito. Aunque la variable transcultural tampoco es relevante, dado que Xiao 
et al. (2009) en su investigación con universitarios chinos, no hallaron dife-
rencias en el sentido de la vida medido con el PIL en función de la edad. Por 
último, García-Alandete et al. (2013) en su estudio con 457 universitarios espa-
ñoles, tampoco encuentran diferencias en esta clave. 

Sin embargo, existe literatura no consistente con lo expuesto ya que algunos 
estudios apuntan en la dirección de que la mayor madurez puede traer consigo 
un mayor significado vital. En esta línea, Meier y Edwards (1974) encontraron 
que hay más sentido de la vida en jóvenes mayores de 25 años que en el grupo 
inferior (de 13 a 19 años). Reker, Peacok y Wong (1986) en el estudio de 300 
personas en cinco etapas distintas del desarrollo, encontraron diferencias rela-
cionadas con la edad. También los resultados hallados por Risco (2009) van en 
la misma dirección, cuando se establecen niveles diferenciados (preuniversitario 
y universitario). En la línea de investigación de Noblejas de la Flor (1994; 2011), 
encuentra diferencias significativas en la variable edad. Otras investigaciones 
recientes (Arioli, 2012, Castellanos et al. 2012; Rufo y Navarro, 2010), señalan 
que la búsqueda del sentido de la vida va unido a la maduración y, por tanto, 
aparece un mayor sentido vital en mayores de 25 años. También Moreno (2013) 
en su tesis con más de mil universitarios (17-28 años), de distintas comunidades 
autónomas y ámbitos de estudio, encontró mayor sentido de la vida en el grupo 
de edad de mayores de 23 años. Recientemente García-Alandete (2014) en su 
estudio con 180 universitarios españoles a los que se aplicó la forma corta del 
PIL, halló que el grupo de mediana edad (30-55 años) alcanzó rangos promedio 
significativamente más altos en la puntuación total que el grupo de jóvenes (18-
29 años). Parece, por tanto, que es un tema abierto a la necesidad de investi-
gaciones complementarias que permitan esclarecer la controversia. 

En lo que respecta a la relación de la conceptualización de la reescritura de 
las experiencias personales con la edad, en el trabajo de referencia de Maganto 
y Garigordobil (2010), en el cual se comparaban hijos y padres con edades entre 
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17-25 y 45-60 años respectivamente, hallaron que la definición del perdón en 
padres e hijos es similar. Ambos grupos identifican el perdón principalmente 
con la falta de rencor, (un aspecto negativo) y con la reconciliación (un aspecto 
positivo). El término elegido en tercer lugar es la compresión-empatía con 
puntuaciones superiores en los padres en relación con los hijos, aunque estas 
diferencias no son estadísticamente significativas. En resumen, padres e hijos 
tienen una concepción similar sobre el perdón, seleccionando como sinónimos 
principalmente: “la falta de rencor, la reconciliación y la comprensión-empatía”. 
Los resultados obtenidos en nuestra investigación muestran del mismo modo 
que la anteriormente mencionada, que la edad no produce variaciones en la 
conceptualización del perdón. 

En cuanto a la relación de la elección de los factores facilitadores de la 
reescritura de las experiencias personales con la edad, en el citado estudio de 
Maganto y Garaigordobil (2010), se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas entre padres e hijos respecto a la elección de todos los ítems, 
aumentando con la edad que haya arrepentimiento de la otra parte y se pida 

perdón, que se haga justicia por medio de la ley y las creencias religiosas, 
mientras era más importante para los jóvenes el factor el paso del tiempo. En 
nuestra investigación solo se ha hallado relación significativa de la edad con el 
factor creencias religiosas que aumenta con la edad, en la comparación de estos 
dos estudios hay que tener en cuenta que en nuestra muestra no había apenas 
casos de más de 40 años, lo que puede justificar los distintos resultados.  

En lo que se refiere al estudio de la relación de los componentes de la 
reescritura de las experiencias personales con la edad, Casullo (2005) halló que 
con la edad aumenta el peso de las creencias, teniendo mayor importancia para 
el grupo de entre 44-60 años que para los grupos más jóvenes de 22-30 años y 
de 31-43 años. En el trabajo posterior de Casullo et al. (2006) sobre la relación 
entre síntomas psicopatológicos y perdón, encontraron diferencias significativas 
entre los componentes del perdón en función de la edad. Concretamente, dentro 
de una muestra de entre 18 y 56 años (media de 23 años), los mayores de 22 
años puntuaron más alto en la dimensión perdón a uno mismo, y los de la franja 
entre 21 y 22 años, puntuaron más alto en la dimensión creencias. Por su parte, 
Scheinsohn y Casullo (2007), en un nuevo estudio con la escala CAPER, (edad 
promedio de 36 años), hallaron diferencias significativas a favor del grupo de 
16-20 años en el componente referido al perdón a uno mismo o self. Morales y 
Arias (2014) en una investigación con 160 adultos de 4 grupos de edad (adultos 
jóvenes -20 a 30 años-, adultos de mediana edad -40 a 50 años-, adultos mayores 
-60 a 70 años- y adultos mayores de edad avanzada -80 a 90 años-) hallaron 
diferencias significativas entre los diferentes grupos de edad sólo en la 
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dimensión de “creencias que determinan el perdón”, no así en el resto de las 
dimensiones. Lo que es congruente con la clave generacional expuesta en el 
estudio de Maganto y Garaigordobil (2010), ya que con la escala CAPER se 
aprecian claras diferencias entre padres e hijos en la capacidad de perdonar en 
perdón a sí mismo, en perdón a otros y en perdón a las situaciones a favor de 
los padres. En cambio, en la dimensión creencias las diferencias estadística-
mente significativas entre padres e hijos cruzan sus direcciones. Un mayor 
porcentaje de padres consideran que un ser superior determina lo que les ocurre, 
mientras que un mayor porcentaje de hijos piensa que el destino le da a cada uno 
lo que se merece. En síntesis, los resultados evidencian una mayor capacidad de 
perdón en los padres que los hijos, en las tres dimensiones de la escala (perdón 
a sí mismo, a los otros, a las situaciones), y en el conjunto de la misma. En 
nuestra investigación hemos encontrado diferencias debidas a la edad en la 
escala actitudes hacia el ofensor, control de situaciones y pensamientos nega-

tivos y creencias, así como en la puntuación global de perdón, pero estas correla-
ciones son desde el punto de vista estadístico poco fuertes. 

Por último, el estudio de la relación de las actitudes hacia la reescritura de 
las experiencias personales con la edad, nuestros resultados indicaban que hay 
diferencias en cuanto a la venganza, disminuyendo con la edad. Resultado 
congruente con el obtenido por Ghaemmaghami et al. (2011), que mediante la 
utilización del TRIM-18, analizaban las diferencias en el perdón entre adultos 
jóvenes, de mediana edad y mayores, encontraron una tendencia entre los 
adultos de mediana edad a expresar mayor evitación que los adultos jóvenes, 
mientras que los adultos jóvenes tenían una mayor motivación a buscar 
venganza que los adultos de mediana edad y mayores.  

A partir de los resultados encontrados podemos establecer las siguientes 
conclusiones generales: primera que el sentido de la vida no cambia con la edad 
y segunda que tampoco es relevante esa variable en la reescritura de las expe-

riencias personales, en las cuatro dimensiones analizadas (conceptualización, 
factores que la facilitan, los distintos componentes que la explican, o las 
actitudes hacia la misma). 

Es conveniente señalar algunas reflexiones en cuanto a las limitaciones del 
trabajo expuesto en cuanto al muestreo, éste ha sido de conveniencia, y sería 
importante realizar uno con un muestreo probabilístico. Además, en referencia 
también a esta apartado, la muestra está formada con universitarios, y dentro de 
éstos con estudiantes de la rama de Humanidades y Sociales, por lo que se 
aconseja ampliar el estudio con otro tipo de muestras que cursen otros estudios. 
Y en cuanto a la variable independiente edad, nuestro trabajo debe ser tomado 
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como exploratorio, ya que el grupo de participantes mayores de 25 años era 
proporcionalmente muy inferior al grupo de más joven. Sería conveniente 
realizar una ampliación muestral que incluya una representación significativa de 
otros segmentos poblacionales. Por último, en cuanto al diseño de la investi-
gación, al ser transversal, no se puede saber si las diferencias o no halladas con 
la edad se deben a cambios evolutivos o a otras variables (por ejemplo, la 
generación de nacimiento). Este tipo de diseño no permite establecer relaciones 
de causalidad entre las correlaciones/asociaciones encontradas. Y, por último, 
subrayar que, dado que el sentido vital tiene una relación altamente significativa 
con la capacidad de perdonar, los programas de intervención deberían consi-
derar de forma combinada ambas dimensiones, en la línea que ya estamos 
desarrollando tanto en planos educativos como clínicos. 
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