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Introducción

La espiritualidad ha demos-
trado ser un concepto 

polisémico, multidimensional, 
dinámico y versátil (Iqbal et al., 
2023; Reisinger, 2024). Lo ante-
rior instala un conjunto de 

desafíos, debido a su compleji-
dad y transversalidad (Nagata y 
Tanaka, 2024). Este concepto se 
constituye a par tir de 

experiencias que involucran 
creencias, fe, esperanzas y 
bienestar (He y Petrakis, 2023), 
y abarca a diversos grupos, 

dos, la escala se estructura de la siguiente manera: Autoco-
nocimiento, Necesidades espirituales y Prácticas espirituales. 
Además, se pudo comprobar que el Autoconocimiento influye 
en las Necesidades espirituales y en las Prácticas espiritua-
les. Finalmente, es imprescindible que las universidades im-
plementen estrategias para el desarrollo de la inteligencia 
espiritual orientadas a la formación en valores como la em-
patía, dignidad y solidaridad, a través de la búsqueda de la 
paz y el sentido de trascendencia.

RESUMEN

Las investigaciones que consideran la inteligencia espiri-
tual en la educación superior han dejado espacios para su 
exploración en Latinoamérica. El objetivo de este estudio 
fue analizar la inteligencia espiritual a través del autocono-
cimiento, teniendo en cuenta las necesidades y prácticas es-
pirituales de los estudiantes universitarios. La muestra estu-
vo compuesta por 362 estudiantes universitarios de Chile. Se 
realizó un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y 
posteriormente se aplicó PLS-SEM. En cuanto a los resulta-
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SUMMARY

garding the results, the scale is structured as follows: Self-knowl-
edge, Spiritual needs, and Spiritual practices. In addition, it was 
found that Self-knowledge influences Spiritual needs and Spiri-
tual practices. Finally, it is essential that universities implement 
strategies for the development of spiritual intelligence focused 
on training in values such as empathy, dignity, and solidarity, 
through the search for peace and a sense of transcendence.

Research that considers spiritual intelligence in higher edu-
cation has left room for exploration in Latin America. The ob-
jective of this study was to analyze spiritual intelligence through 
self-knowledge, considering the spiritual needs and practices of 
university students. The sample consisted of 362 university stu-
dents from Chile. An exploratory and confirmatory factor analy-
sis was performed, and subsequently, PLS-SEM was applied. Re-

múltiples perspectivas y dife-
rentes teorías y religiones 
(Carey et al., 2023). Este con-
texto motiva su estudio, debido 
a los aportes al desarrollo del 
ser humano en sus diferentes 
roles, espacios y circunstancias 
(Ehrhardt y Schacter, 2024).

Las investigaciones sobre 
espiritualidad han generado 
controversias en la academia 
por ser un concepto amplio y 
subjetivo, que incluye desde la 
conexión de una persona con 
Dios hasta el afrontamiento de 
situaciones postraumáticas 
(Connelly, 2021; Wnuk, 2023). 
Por otro lado, la inteligencia 
espiritual se vincula con la 
capacidad de utilizar las herra-
mientas de la espiritualidad 
para la resolución de problemas 
cotidianos (Farmani et al., 
2022), poniendo de manifiesto 
valores, principios y significa-
dos que contribuyen a la 

resolución de situaciones com-
plejas en diferentes contextos y 
escenarios diversos (Fidelis et 
al., 2024).

Las competencias vinculadas 
con la inteligencia espiritual se 
relacionan con habilidades e 
intereses espirituales (Hiiemäe 
2024). Este planteamiento re-
significa el valor del autocono-
cimiento para la identificación 
de necesidades y prácticas es-
pirituales (Ardiles et al., 2020; 
Alshebami et al., 2023). Este 
enfoque aporta a la instalación 
de valores que son trascenden-
tales en la sociedad, como la 
empatía, solidaridad y digni-
dad, los cuales son propios de 
la responsabilidad social 
(Severino-González et al., 
2019; Dacka y Rydz, 2023).

Todo lo anter ior propicia 
una educación integral que 
debe ser oportuna, contextuali-
zada, sostenible y socialmente 

responsable (Severino-
González et al., 2022). En re-
lación con esta investigación, 
es necesario señalar que la in-
teligencia espiritual es un cam-
po de estudio poco abordado 
(Sieverson et al., 2016). Sin 
embargo, las limitadas explo-
raciones reconocen la impor-
tancia que tienen los aportes 
de la inteligencia espiritual en 
relación con la autoconciencia, 
regulación emocional y las re-
laciones con los demás 
(Burton et al., 2021).

Ahora bien, las universida-
des deben generar esfuerzos 
para la instalación de compe-
tencias transversales, las cua-
les podrían estar sustentadas 
en principios y valores éticos 
y socialmente responsables 
(Sarmiento-Peralta et al., 2021; 
Flores-Fernandez et al., 2022). 
Este enfoque debería motivar 
la educación integral 

sustentada en la ref lexión, 
meditación y contemplación 
(Fernandes-Osterhold, 2022). 
Esto podría aportar a la for-
mación de profesionales inte-
grales, expertos en la discipli-
na y probos desde el actuar 
ético (Acuña-Moraga et al., 
2022; Vis y Boynton, 2024).

El estudio sobre inteligencia 
espiritual ha conducido al dise-
ño de escalas para su medición 
en diferentes continentes y su-
jetos de investigación diversos 
(Aminayi et al., 2015; 
Alshebami et al., 2023). Sin 
embargo, de acuerdo con 
Sieverson et al. (2016), se plan-
tea que durante dos décadas no 
se contaba con una escala de 
medida validada en Chile. En 
este sentido, Ardiles et al. 
(2020) traduce y aplica la esca-
la diseñada por Parsian y 
Dunning (2009), la cual ha 
sido empleada por Arancibia et 
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RESUMO

tados, a escala se estrutura da seguinte maneira: Autoconheci-
mento, Necessidades espirituais e Práticas espirituais. Além dis-
so, foi possível comprovar que o Autoconhecimento influencia as 
Necessidades espirituais e as Práticas espirituais. Finalmente, 
é imprescindível que as universidades implementem estratégias 
para o desenvolvimento da inteligência espiritual voltadas para 
a formação em valores como empatia, dignidade e solidarieda-
de, através da busca pela paz e pelo sentido de transcendência.

As pesquisas que consideram a inteligência espiritual na edu-
cação superior deixaram espaços para sua exploração na Amé-
rica Latina. O objetivo deste estudo foi analisar a inteligência 
espiritual através do autoconhecimento, levando em conta as 
necessidades e práticas espirituais dos estudantes universitários. 
A amostra foi composta por 362 estudantes universitários do 
Chile. Foi realizado um análise fatorial exploratória e confirma-
tória, e posteriormente aplicou-se PLS-SEM. Quanto aos resul-
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al. (2022) y Severino-González 
et al. (2022).

Por lo tanto, este estudio 
considera la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cuál es el 
vínculo entre la inteligencia 
espiritual a través del autoco-
nocimiento con respecto a las 
necesidades espirituales y las 
prácticas espirituales? En rela-
ción con el objetivo, se busca 
analizar la inteligencia espiri-
tual a través del autoconoci-
miento, considerando las nece-
sidades y prácticas espirituales 
de estudiantes universitarios 
de Chile.

Antecedentes Teóricos

La inteligencia intelectual es 
un campo de estudio que inicia 
su exploración durante los pri-
meros años del siglo XX, debi-
do a las implicancias que po-
see en la resolución de proble-
mas lógicos y estratégicos 
(Zohar y Marshall, 2001). 
Dicha inteligencia espiritual 
posee diferentes formas de co-
nocimiento, las cuales pueden 
desarrollarse mediante la bús-
queda, la indagación y la prác-
tica (Vaughan, 2002). Luego, 
en Torralba (2014) se profundi-
za en su análisis, incluyendo la 
experiencia ética y la vida reli-
giosa. En este contexto, su es-
tudio posee diversas aproxima-
ciones que pueden considerar 
la autoconciencia, creencias 
espirituales, prácticas espiritua-
les y necesidades espirituales 
(Parsian y Dunning, 2009).

El cultivo del autoconoci-
miento contribuye a la autoges-
tión, autoeficacia y autorregu-
lación de las emociones (Pinto 
et al., 2024). En este sentido, 
el autoconocimiento contribuye 
a una visión global de la socie-
dad (Vis y Boynton, 2024). Lo 
mencionado anteriormente cul-
tiva cualidades y valores vin-
culados con la confianza, ple-
nitud, optimismo, misericordia 
y autocompasión (Kieffer et 
al., 2024), incluyendo las habi-
lidades que contribuyen a la 
vida personal, académica y la-
boral (Alshebami et al., 2023). 
Todo esto debe ser considerado 
para la materialización de es-
trategias que puedan satisfacer 
necesidades de las comu- 

nidades educativas y la forma-
ción de profesionales social-
mente responsables (Acuña-
Moraga et al., 2022; Severino-
González et al., 2023).

Es evidente el vínculo entre 
autoconocimiento y prácticas 
espirituales, lo que puede in-
cluir el silencio interno, la me-
ditación y concentración 
(Yassin et al., 2024; 
Shabanova, 2024). Lo mencio-
nado anteriormente contribuye 
a la formación integral de los 
estudiantes universitarios 
(Miller et al., 2023). En este 
sentido, la educación de la in-
teligencia espiritual es trascen-
dental para el ejercicio profe-
sional basado en valores como 
la empatía y la solidaridad 
(Severino-González et al., 
2022; Prabhu y Mehta, 2023). 
Todo esto puede incluir prácti-
cas vinculadas que cultiven la 
paz interior, relaciones saluda-
bles y cuidado de la naturaleza 
(Sun et al., 2022; Liu, 2023).

Las experiencias espirituales 
tienen un impacto significativo 
en la esperanza y satisfacción 
con la vida plena (Wnuk, 2023; 
Yüksel et al., 2024), vinculán-
dose con acciones espirituales 
que pueden ser relevantes para 
la formación en inteligencia 
espiritual y las relaciones inter-
personales (Vasconcelos, 2020; 
Baykal et al., 2024). Dichas 
prácticas espirituales incluyen 
la oración y meditación, lo que 
contribuye a la búsqueda de la 
paz interior (Bhattacharya y 
Gaur, 2021; De Vynck et al., 
2023). Por otro lado, la oración 
se vincula con la búsqueda del 
sentido de la vida, trascenden-
cia e identidad (Alabdulkarem 
et al., 2021; Vis y Boynton, 
2024).

En relación con todo lo ante-
riormente mencionado, se plan-
tean las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1 (H1): El 
Autoconocimiento de los estu-
diantes universitarios inf luye 
positivamente en las 
Necesidades espirituales.

Hipótesis 2 (H2): El 
Autoconocimiento de los estu-
diantes universitarios inf luye 
positivamente en las Prácticas 
espirituales.

Hipótesis 3 (H3): Las 
Necesidades espirituales de los 

estudiantes universitarios influ-
yen positivamente en las 
Prácticas espirituales.

Metodología

Modelo de ecuaciones 
estructurales

Los modelos de ecuaciones 
estructurales basados en míni-
mos cuadrados parciales (PLS-
SEM) permiten analizar las 
hipótesis teóricas a través de 
datos empíricos (Sarstedt et al., 
2021). Este análisis utiliza téc-
nicas multivariantes que tienen 
un enfoque cuantitativo-expli-
cativo, debido a que facilita la 
comprobación simultánea de 
hipótesis teóricas propuestas en 
el estudio (Hair et al., 2011). 
Lo mencionado anteriormente, 
se logra a través del diseño de 
constructos de segunda genera-
ción medidos a través de varia-
bles observadas y latentes 
(Fornell, 1982). En esta inves-
tigación se ha usado el soft-
ware SmartPLS v.4.0 (Ringle 
et al., 2015).

Características de la 
población y muestra

La población está compuesta 
por estudiantes universitarios 
de la ciudad de Talca (Chile). 
La muestra no probabilística 
está compuesta por 362 estu-
diantes universitarios, quienes 
poseen las siguientes caracte-
rísticas según género: hombre= 
36% y mujer= 64%; grupo eta-
rio (años): entre 18 y 24= 78%, 
entre 25 y 31=16% y, entre 32 
y 38= 6%; nivel de estudio 
(año): entre 1er. y 2do.= 53%, 
3er.= 34% y 5to. o más= 13% 
y, finalmente, grupo familiar 
(número): entre 1 y 2 integran-
tes= 19%, sólo 3 integrantes= 
28% y, entre 4 o más integran-
tes= 53%.

Instrumento 

En esta investigación se usó 
un instrumento compuesto por 
tres secciones. La primera sec-
ción consiste en preguntas fil-
tro que permiten asegurar las 
características de los sujetos de 
investigación en cuanto a los 
criterios de inclusión y 

exclusión de los estudiantes 
universitarios de Talca (Chile). 
Luego, la segunda sección con-
tiene un conjunto de preguntas 
que permiten caracterizar a los 
estudiantes universitario en 
cuanto a sus determinantes 
sociodemográficas. Por último, 
en la tercera sección se incluye 
el “Cuestionario de 
Espiritualidad SQ”, compuesta 
por cuatro dimensiones y 29 
ítems/variables expresadas en 
afirmaciones. En cuanto a las 
alternativas de respuesta, se 
dispone de una escala tipo 
Likert, donde 1= valor mínimo 
de acuerdo y 4= valor máximo 
de acuerdo.

La escala usada en esta in-
vestigación fue diseñada y va-
lidada por Parsian y Dunning 
(2009). Luego, fue traducida al 
español y aplicada a una 
muestra de estudiantes univer-
sitar ios en Bogotá (Díaz 
Heredia et al., 2012). También 
fue aplicada en un grupo de 
estudiantes en Irán (Aminayi 
et al., 2015). Ahora bien, una 
revisión exhaustiva de la lite-
ratura demostró que no se en-
contraban escalas validadas en 
los últimos 20 años en Chile 
(Sieverson et al., 2016). En 
este contexto, la escala de in-
teligencia espiritual fue tradu-
cida y validada considerando a 
estudiantes de enfermería en 
Chile (Ardiles et al., 2020). 
Finalmente, es preciso señalar 
que en todo momento los re-
sultados cumplen con criterios 
de validez y conf iabilidad 
(Cohen y Swerdlick, 2001).

Procedimiento y estrategia de 
análisis

El levantamiento de informa-
ción consideró su difusión a 
través de diversas plataformas 
online entre agosto y octubre 
del año 2021 mediante un for-
mulario de Google Forms®. 
Los estudiantes que colabora-
ron con sus respuestas, lo hi-
cieron de manera libre y volun-
taria, y respondieron la escala 
considerando el grado de simi-
litud entre las afirmaciones y 
cada una de sus decisiones. 
Los datos fueron procesados 
asegurando el anonimato y 
confidencialidad de los sujetos 
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de investigación. Se informó a 
los estudiantes que la partici-
pación estaba exenta de algu-
na retribución económica o 
recompensa durante y después 
de la autosuministración y, al 
mismo tiempo, se les indica 
que  no  genera  impacto  en 
su integridad. 

Luego de aplicar los instru-
mentos, se procedió a la expor-
tación de las respuestas me-
diante una hoja de cálculo de 
Microsoft Excel, para traspasar 
la nueva base de datos al soft-
ware SmartPLS v.4.0 (Ringle 
et al., 2015). Posteriormente, se 
comienza con las estrategias de 
análisis del estudio, el cual se 
encuentra compuesto por dos 
pasos: en primer lugar, se de-
sarrolla un análisis del modelo 
de medida y, en segundo lugar, 
se analiza el modelo estructu-
ral para la comprobación de las 
hipótesis teóricas.

El análisis del modelo de 
medida incluye un análisis 
factorial confirmatorio (AFC), 
considerando la multicolinea-
lidad mediante Factores de 
inf lación variables (VIF), los 
coeficientes de consistencia 
interna y la f iabilidad com-
puesta (Hair et al.,  2014; 
Henseler et al., 2016). Luego, 
se calcula validez discrimi-
nante de acuerdo con los cri-
ter ios de Fornell y Larcker 
(1981) y Henseler et al. 
(2015). Todo lo antes señalado 
permite dar paso al análisis 
del modelo est ructural por 
medio de datos empíricos.

Ahora bien, en relación con 
el análisis del modelo estruc-
tural, se considera el análisis 
de los coeficientes path (β), la 
desviación estándar (DE), los 
estadísticos t, correlaciones y 
p-valor de cada const ructo 
latente (Falk y Miller, 1992). 
Luego, se calculan los inter-
valos de confianza (IC) y ses-
go corregido IC (Chin, 1998). 
Posteriormente, se explora la 
fuerza del camino estructural 
y relevancia predictiva (Chin, 
2010; Hai r et al.,  2019). 
Finalmente, se evalúa el ajus-
te global del modelo por me-
dio de raíz cuadrada media 
residual estandar izada 
(SRMR), discrepancia de mí-
nimos cuadrados no pondera-
da (d-ULS) y discrepancia 
geodésica (d-G). 

Resultados

En esta sección se presentan 
los hallazgos de acuerdo con 
las pruebas de indicadores aso-
ciados a los análisis del mode-
lo de medida y estructural. 
Todo esto permite responder a 
la pregunta de investigación en 
correspondencia con el objetivo 
de estudio.

Análisis del modelo de medida

El modelo de medida aplicó 
una evaluación de la multicoli-
nealidad mediante factores de 
inf lación variables (VIF), lo 
que condujo a la eliminación 
de las variables V2, V3 y V4 

en Chile (Aránguiz-Bravo, 
2023; Ardiles-Irarrázabal et al, 
2023). En este sentido, su con-
solidación como campo de in-
vestigación y consolidación, 
está sujeta a iniciativas que 
van desde la formación integral 
en los niveles básicos y secun-
darios hasta la formación de 
competencias transversales en 
el sistema universitario. 

Ahora bien, en cuanto a la 
fiabilidad de la escala, según 
el Alfa de Cronbach (α) el va-
lor mínimo aceptable es 0,7 
(Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018). En este caso 
todos los valores son superio-
res a 0,72. En cuanto a la fia-
bilidad compuesta (FC), el va-
lor mínimo recomendado es 
0,8 (Vandenberg y Lance, 
2000; Henseler et al., 2016). En 
este estudio el valor mínimo es 
0,838 (Tabla I). Los valores 
antes señalados permiten afir-
mar la existencia de consisten-
cia interna en cada uno de las 
dimensiones. 

En cuanto a la validez con-
vergente, se considera los valo-
res de varianza extraída media 
(AVE). En este sentido se pue-
de indicar que todos son supe-
riores al mínimo recomendado 
que es 0,5 (Hair et al., 2011), 
debido a que el valor más bajo 
es 0,633. Por lo tanto, en todos 
los casos los resultados son 
satisfactorios, existiendo, según 
este criterio validez convergen-
te (Tabla I).

En la Tabla II, se pueden 
observar los valores asociados 

debido a que los valores son 
superiores al máximo aceptable 
3,0 (Hair et al., 2019). Luego, 
se excluyen las variables V5, 
V6, V7, V8, V10, V11, V12, 
V13, V14, V15, V16, V17, V 
22, V23, V24, V26 y V27, de-
bido a que no cumplen con el 
valor mínimo 0,7 en cada car-
ga (Hair et al., 2014). En rela-
ción con lo antes mencionado, 
las dimensiones que se usan 
para el análisis en este estudio 
son: 1. Autoconocimiento, 2. 
Necesidades espirituales y 3. 
Prácticas espirituales (Tabla 1). 

El ajuste de la escala en este 
estudio es consistente con la 
adecuación realizada en la in-
vestigación en la que se consi-
deran a personas adultas que 
han sido víctimas de la violen-
cia política en Chile (Arancibia 
et al., 2022). Esta situación es 
similar con respecto al estudio 
en el que participaron estu-
diantes universitarios matricu-
lados en diferentes universida-
des de diversas ciudades de la 
zona centro-sur de Chile 
(Severino-González et al., 
2022). En este sentido, también 
se aplica una modificación en 
la escala, incluyendo a estu-
diantes matriculados en progra-
mas de negocios en Arabia 
Saudita (Alshebami et al., 
2023). Todo esto responde a 
elementos y consideraciones 
teóricas, prácticas y empíricas.

En relación con lo antes 
mencionado, el estudio de la 
inteligencia espiritual se en-
cuentra en etapa de desarrollo 

Dimensiones Variables Cargas 
(λ)

Alfa de 
Cronbach 

(α)

Fiabilidad 
compuesta 

(FC)

Varianza    
extraída media 

(AVE)
V1. Me siento satisfecho con la persona que soy 0,785 0,799 0,877

1. Autoconocimiento V6. Mi vida tiene un significado 0,866 0,705
V9. Saco lo positivo en situaciones difíciles 0,865
V21. Busco un propósito en la vida 0,771 0,720 0,838

2. Necesidades espirituales V25. Necesito alcanzar paz interior 0,765 0,633
V28. Mi vida está evolucionando 0,849

3. Prácticas espirituales

V18. Trato de vivir en armonía con la naturaleza 0,724 0,748 0,748
V19. Trato de encontrar momentos para ampliar 

mi espiritualidad 0,767 0,748 0,748 0,641
V20. Uso el silencio para ponerme en contacto 

conmigo mismo 0,900

TABLA I
ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO DE ESCALA DE INTELIGENCIA ESPIRITUAL
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indicador de coeficiente de ruta 
(β), los cuales deben ser supe-
riores a 0,2 pero idealmente 
superiores a 0,3 (Chin, 1998).

En Tabla IV, se puede evi-
denciar lo siguiente con respec-
to a las hipótesis planteadas en 
esta investigación: con respecto 
a (H1), el autoconocimiento de 
los estudiantes universitarios 
inf luye positivamente en las 
Necesidades espirituales (β= 
0,595; DE= 0,049; t= 12,124; 
p-valor= 0,000); en cuanto a 
(H2), el autoconocimiento de 
los estudiantes universitarios 
inf luye positivamente en las 
Prácticas espirituales (β= 
0,241; DE= 0,057; t= 4,254; p-
valor= 0,000) y, finalmente, en 
relación con (H3), las 
Necesidades espirituales de los 
estudiantes universitarios influ-
yen positivamente en las 
Prácticas espirituales (β= 
0,360; DE= 0,056; t= 6,482; p-
valor= 0,000).

Ahora bien, para verificar el 
respaldo empírico de las hipó-
tesis que propone este estudio, 

se analizaron las significancias 
de los coeficientes de rutas (β), 
lo que permitió validar las hi-
pótesis. En relación con lo an-
tes señalado, se aplica un re-
muestreo no paramétrico, con-
siderando la técnica de boot-
strapping, la cual proporciona 
el error estándar, así como los 
valores del estadístico t de 
Student para cada uno de los 
parámetros, para ello se aplica 
una prueba de ar ranque de 
5000 submuestras y una distri-
bución t de Student, con una 
cola y n - 1 grados de libertad, 
donde n es el número de 
submuestras (Hair et al. 2011). 

En cuanto a lo antes señala-
do, en Tabla V se observa que 
los caminos del modelo estruc-
tural son significativos. De for-
ma complementaria, se estima-
ron los IC y el sesgo corregido 
de los IC para lo cual se usa el 
procedimiento bootstrapping, 
resultando que todos los valores 
superiores a cero, siendo satis-
factorios según Chin (1998). 
Todo lo antes mencionado per-
mite señalar que la Inteligencia 
espiritual en contextos universi-
tarios en Chile se encuentra 
compuesta por el 
Autoconocimiento, Necesidades 
espirituales y Prácticas espiri-
tuales, lo cual puede ser usado 
para el desarrollo de estrategias 
de RSU a través de proyectos, 
planes y programas que contri-
buyan a la formación de profe-
sionales competentes y social-
mente responsables. 

En Tabla VI, se pueden ob-
servar los indicadores que per-
miten analizar el poder predic-
tivo y la bondad de ajuste del 
modelo. En relación a los va-
lores de Q², se puede señalar 
que la relevancia predictiva de 
Necesidades espirituales es 
media, en cambio, en cuanto a 
Prácticas espirituales, es baja 

a la validez discriminante se-
gún el criterio de Fornell y 
Larcker (1981). En este sentido, 
se puede indicar que la raíz 
cuadrada de cada AVE, ubica-
da en la diagonal es superior a 
cada valor AVE ubicado en el 
vertical y horizontal, de acuer-
do con las correlaciones entre 
cada dimensión (0,840 > 0,595 
y 0,455; 0,796 > 0,595 y 0,504; 
y 0,800 > 0,455 y 0,504). Todo 
esto, permite afirmar que se 
cumple con dicho criterio de 
validez discriminante.

Por otro lado, también se 
aplica el test heterorrasgo-mo-
norrasgo (HTMT) propuesto 
por Henseler et al. (2015), el 
cual también permite analizar 
la validez discriminante. En la 
Tabla III se puede observar 
que el valor más alto es 0,668. 
Dicho valor es inferior al um-
bral más alto permitido, que es 
0,9. Por lo tanto, los resultados 
permiten señalar que existe 
validez discriminante.

En relación a todos los valo-
res encontrados se puede 

afirmar que existe suficiente 
validez convergente y discrimi-
nante (Hair et al., 2011). 
Además, esto revela la existen-
cia de diferencias entre cada 
dimensión y sus variables con 
respecto a las demás dimensio-
nes y variables (Henseler et al., 
2016). Finalmente, todo lo an-
tes mencionado conduce al 
desarrollo del análisis del mo-
delo estructural para la com-
probación de las hipótesis teó-
ricas que plantea esta 
investigación.

Análisis del modelo estructural 

En esta sección, se pone a 
prueba el modelo a través de 
técnicas de validación cruzada. 
En este sentido, el peso y la 
magnitud de las relaciones en-
tre las variables del modelo se 
evaluaron mediante un modelo 
estructural. La contribución de 
las variables predictoras en 
cuanto a la varianza explicada 
de las variables endógenas se 
evaluó a t ravés de cada 

Dimensiones 1. Autoconocimiento 2. Necesidades espirituales 3. Prácticas espirituales
1. Autoconocimiento 0,840
2. Necesidades espirituales 0,595 0,796
3. Prácticas espirituales 0,455 0,504 0,800

TABLA II
VALIDEZ DISCRIMINANTE SEGÚN EL CRITERIO DE FORNELL Y LARCKER (1981)

Dimensiones 1. Autoconocimiento 2. Necesidades espirituales 3. Prácticas espirituales
1. Autoconocimiento
2. Necesidades espirituales 0,533
3. Prácticas espirituales 0,574 0,668

TABLA III
VALIDEZ DISCRIMINANTE SEGÚN EL CRITERIO DE HENSELER et al. (2015)

Hipótesis
Coeficiente de ruta 

(β)
Desviación Estándar 

(DE)
Estadísticos t 
(Bootstrap) P Valores Soporte (Sí/no)

H1. Autoconocimiento → 
Necesidades espirituales 0,595 0,049 12,124 0,000 Sí

H2. Autoconocimiento → 
Prácticas espirituales 0,241 0,057 4,254 0,000 Sí

H3. Necesidades espirituales → 
Prácticas espirituales 0,360 0,056 6,482 0,000 Sí

TABLA IV
RESULTADOS SIGNIFICATIVOS DEL MODELO ESTRUCTURAL
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(Hair et al., 2019). En cuanto 
al coeficiente de determina-
ción (R²), los hallazgos cum-
plen con el mínimo esperado; 
sin embargo, de acuerdo con 
Chin (1998), el indicador es 
considerado moderado en el 
caso de Necesidades espiritua-
les y, en relación con 
Prácticas espirituales, es clasi-
ficado como bajo. 

En cuanto a SRMR, el mo-
delo presenta un buen ajuste 
debido a que es menor a 0,10 
(Williams et al., 2009), ade-
más los valores de d-ULS y 
d-G permiten señalar que no 
existen discrepancias significa-
tivas (Falk y Miller, 1992). 
Todo lo antes mencionado, 
confirma el ajuste global del 
modelo, ya que los resultados 
empíricos son coherentes con 
la teoría que sustenta la inteli-
gencia espiritual.

Discusión

El desarrollo de la inteligen-
cia espiritual como una compe-
tencia transversal en la educa-
ción superior es fundamental 
para la instalación de habilida-
des, conocimientos y actitudes 
que son necesarias en una so-
ciedad dinámica, cambiante, 
compleja y competitiva 
(Ramírez et al., 2024; 
Severino-González et al., 
2025). En este sentido, el 

estudio sobre la inteligencia 
espiritual a través del autoco-
nocimiento, incluyendo su rela-
ción con las necesidades y 
prácticas espirituales, posee 
implicancias que pueden con-
tribuir a la formación académi-
ca de profesionales de 
excelencia.

En Alshebami et al. (2023) 
la propuesta de inteligencia 
espiritual diseñada por Parsian 
y Dunning (2009) presenta un 
ajuste debido a elementos teó-
ricos y empíricos. En relación 
con lo antes mencionado, en 
este estudio sucede algo simi-
lar, debido a que la opinión de 
los estudiantes universitarios 
chilenos reduce la escala a tres 
dimensiones. Todo esto, invita 
a validar o refutar esos hallaz-
gos con diferentes actores edu-
cativos y en diversos grupos de 
la población. 

Por otro lado, el autoconoci-
miento contribuye a la autoefi-
cacia y la autorregulación de 
las emociones, lo que eviden-
cia los intereses y necesidades 
de las personas (Hiiemäe, 
2024). En este sentido, dichas 
necesidades en ocasiones están 
vinculadas con la paz interior 
y el cultivo del propósito en la 
vida (De Vynck et al., 2023). 
Lo anterior demuestra la rela-
ción establecida en este estu-
dio en cuanto a la inf luencia 
que ejerce el autoconocimiento 

en las necesidades espirituales 
y, del mismo modo, hacia las 
prácticas espirituales. Todo lo 
anterior constata que las nece-
sidades espirituales pueden 
motivar el desarrollo de prácti-
cas espirituales. 

Por su parte, es preciso se-
ñalar que las necesidades espi-
rituales se pueden identificar a 
través del autoconocimiento, lo 
que se encuentra relacionado 
con las prácticas espirituales 
como la meditación, autoayuda, 
oración y la concentración 
(Yassin et al., 2024; 
Shabanova, 2024). En este sen-
tido, esta investigación de-
muestra la relación que tiene el 
autoconocimiento con respecto 
a las actividades que constitu-
yen las prácticas espirituales. 
Todo esto desarrolla experien-
cias que son sustentadas en 
creencias, fe y esperanza, lo 
que contribuye al bienestar 
personal y social de la pobla-
ción (He y Petrakis, 2023).

Conclusión

La educación superior debe 
incluir el desafío que supone el 
desarrollo de la inteligencia 
espiritual, considerando las 
particularidades que posee una 
sociedad altamente volátil, in-
cierta, compleja e impredecible. 
Lo anterior es relevante, ya 
que la inteligencia espiritual 

contribuye a la disposición de 
herramientas que permiten su-
perar episodios de crisis y es-
trés a través de prácticas espi-
rituales, como la oración, me-
ditación, entre otras. Estas he-
rramientas, a su vez, conllevan 
capacidades relacionadas con la 
resiliencia y el afrontamiento, 
lo cual es coherente con los 
principios del comportamiento 
socialmente responsable. 

Las oportunidades que ofre-
ce la educación superior desde 
la perspectiva de la inteligen-
cia espiritual son enormes, ya 
que los jóvenes han demostra-
do una particular preocupación 
por situaciones de carencia 
local y necesidades globales. 
Esta preocupación, se eviden-
cia en la sensibilidad social 
demostrada en entornos de 
aprendizaje que propician un 
adiest ramiento temprano y 
controlado de los educandos 
con respecto a la realidad que 
caracteriza una comunidad. 
Todo lo cual, genera espacios 
para el diseño de soluciones a 
través de la colaboración de 
diversos actores con respecto a 
los problemas que presenta 
una sociedad altamente inter-
conectada y comunicada. 

Ahora bien, es fundamental 
el apoyo de los actores educa-
tivos en todo el proceso de 
enseñanza que implica la inte-
ligencia espiritual. Esto se debe 

Hipótesis
Coeficiente de ruta 

(β)
IC –              

percentil 5,0%
IC –              

percentil 95,0 %
Corrección IC   
bias – 5,0%

Corrección IC   
bias -95,0%

H1. Autoconocimiento → 
Necesidades espirituales 0,595 0,515 0,676 0,512 0,674

H2. Autoconocimiento → 
Prácticas espirituales 0,241 0,148 0,334 0,144 0,331

H3. Necesidades espirituales → 
Prácticas espirituales 0,360 0,269 0,452 0,265 0,448

TABLA V
COEFICIENTE DE TRAYECTORIA (Β), IC PERCENTIL Y IC CORREGIDO POR SESGO

Dimensiones Q² R² SRMR d-ULS d-G
Necesidades espirituales 0,337 0,355 0,084 0,550 0,224
Prácticas espirituales 0,189 0,291

Q²: Poder predictivo del modelo, R²: Coeficiente de determinación, SRMR: Índice de Residuos de Raíz Cuadrada Normalizada, d-ULS: discrepancia 
de mínimos cuadrados no ponderados, d-G: discrepancia geodésica.

TABLA VI
PODER PREDICTIVO Y BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO
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a la importancia que poseen en 
el desarrollo de competencias 
transversales, ya que implica el 
modelamiento de conductas 
profundamente arraigadas en 
los estudiantes por experiencias 
previas, complejas y significa-
tivas. Sin embargo, un profe-
sional competente, hábil espiri-
tualmente, socialmente sensible 
a las problemáticas sociales y 
emocionalmente equilibrado, 
puede ser más exitoso y com-
petitivo en una sociedad volá-
til, incierta y dinámica. 

En cuanto a las limitaciones 
del estudio, es preciso consi-
derar, para el adecuado uso de 
los hallazgos de esta investi-
gación, los resultados de estu-
dios con características y na-
turaleza similares. Además, es 
necesario diversificar la pobla-
ción y, al mismo tiempo, au-
mentar la muestra para diseñar 
estudios que permitan una 
mejor comprensión de la inte-
ligencia espiritual. Finalmente, 
se recomienda incluir diferen-
tes metodologías, técnicas e 
instrumentos que permita una 
mayor comprensión del fenó-
meno de estudio.
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