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RESUMEN 

El envejecimiento global es uno de los grandes desafíos sanitarios del siglo XXI, el 2030 una 

de cada seis personas tendrá ≥ 60 años. En Chile se proyecta un 32,1% para el 2050. Esta 

realidad demográfica desafía a la enfermería en el abordaje multidimensional del 

envejecimiento. La espiritualidad como atributo de la autotrascendencia es un factor 

condicionante de acciones promotoras de salud en las personas mayores. Desde la perspectiva 

de la Dra. Reed, se presentan los resultados de validación de su Escala de Perspectiva 

Espiritual. La población fue de 202 personas mayores en promedio de 71 años (D.E.= 

8,2338). El método utilizado fue diseño psicométrico y corte transversal. La escala general 

presentó; α de Cronbach=0,92; dimensiones prácticas espirituales α de Cronbach= 0,822; 

dimensión creencias espirituales α de Cronbach=0,914. El análisis de modelo de un factor 

(CFI=0,956, RMSEA=0,167 IC95% [0,147 - 0,188] y un c2=232,762; p=0,000), como de 

dos factores coherentes con la estructura teórica propuesta por Reed (CFI=0,984; 

RMSEA=0,102 IC95% [0,081 – 0,125] y c2=105,890; p=0,000), presentaron cargas 

factoriales altas y relativamente homogéneas. La escala general y las subescalas de creencias 

y prácticas espirituales mostraron adecuada confiabilidad. El análisis de modelos anidados 

mostró un mejor ajuste del modelo de dos factores. Los resultados suman para afirmar que la 

Escala de Perspectiva Espiritual, contribuye a la precisión empírica, potencial heurístico y 

verificabilidad de la Teoría de Transcendencia de Reed. Se vislumbra que la espiritualidad 

es un factor mediador en la relación entre la vulnerabilidad, autotrascendencia y bienestar de 

la persona mayor.       

 

Palabras clave: Espiritualidad, persona mayor, estudio de validación, análisis factorial, 

teoría de enfermería, Enfermería.  
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ABSTRACT 

Global aging is one of the great health challenges of the 21st century. By 2030, one in six 

people will be ≥60 years of age, with 32.1% projected for Chile by 2050. This demographic 

reality challenges nursing in the multidimensional approach to aging. The dimension of 

spirituality as an attribute of self-transcendence is a conditioning factor of health promoting 

actions in the elderly. The validation results of Dr. Reed’s Spiritual Perspective Scale are 

presented. The population included 202 people older than 71 years on average (SD= 8.2338). 

The method used was a psychometric and cross-sectional design. The general scale presented 

Cronbach's α=0.92; spiritual practical dimension, Cronbach's α=0.822; spiritual beliefs 

dimension, Cronbach's α=0.914. The analysis of a one-factor model (CFI=.956, 

RMSEA=0.167 IC95% [0.147-0.188] and c2=232.762; p=0.000), as two factors consistent 

with the theoretical structure proposed by Reed (CFI=0.984; RMSEA=0.102 IC95% [0.081-

0.125] and c2=105.890; p=0.000), presented high and relatively homogeneous factorial 

loads. The general scale and the subscales of spiritual beliefs and practices showed adequate 

reliability. The analysis of nested models showed a better adjustment of the two-factor model. 

The results collectively affirm that the Spiritual Perspective Scale contributes to the empirical 

precision, heuristic potential, and verifiability of Reed's Theory of Transcendence. It is 

observed that spirituality is a mediating factor in the relationship between vulnerability, self-

transcendence, and well-being of humans. 

 

Keywords: Spirituality, Adults, Validation, Study factor analysis, Nursing Theory, Nursing.  
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INTRODUCCIÓN 

Los cuidados espirituales son parte 

de la trayectoria profesional y disciplinar 

de la enfermería moderna, es una parte 

incuestionable del cuidado del usuario, y 

por tanto existe la necesidad de mejorar las 

habilidades espirituales con el objetivo de 

entregar más y mejores cuidados. En los 

últimos años se ha incrementado el interés 

científico sobre el tema, asociados a sus 

múltiples beneficios dimensionales (1–3). 

Sin embargo, los cuestionarios validados 

para la población chilena aún son escasos 

para grupos etarios específicos. 

Una de las teorías ampliamente 

reconocidas    en     cuanto    a    cuidados  

 

espirituales, es la Teoría de la 

Trascendencia del yo de la enfermera 

Pamela Reed(4), la cual ha demostrado 

consistencia interna, parsimoniosa, aplica-

bilidad, pragmatismo y solidez en sus 

proposiciones y conceptos. Esta teoría, 

inspirada en el modelo conceptual del Ser 

Humano Unitario de Martha Rogers, 

establece que la vulnerabilidad (entendida 

como la conciencia de riesgo para el 

bienestar físico y mental) afecta a la 

autotrascendencia (entendida como la 

expansión del yo a nivel multidi-

mensional) y, a su vez, al bienestar 

(entendido cómo un estado de plenitud y 
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salud, según los propios criterios de la 

persona). Sin embargo, estas relaciones 

causales van a estar reguladas por factores 

mediadores y moderadores, a nivel 

personal y contextual, allí es donde debe 

aplicarse la enfermería siendo además el 

foco de los desafíos profesionales en el 

quehacer de la disciplina(5). 

Según Reed, uno de estos factores 

moderadores-mediadores, es la 

espiritualidad, la cual es conceptualizada 

como una experiencia intrínsecamente 

humana relacionada con la capacidad de 

establecer significados a través de la 

conexión con un ser de naturaleza superior 

o con la conexión a un propósito supremo, 

superior a sí mismo(6). 

La espiritualidad se ha asociado a 

múltiples beneficios relacionados con la 

mejor calidad de vida, salud mental y 

física; cumple un rol esencial en el 

mantenimiento de la salud mental y el 

desarrollo integral en diferentes etapas de 

la vida(7–10). Asimismo, diversos estudios 

muestran una relación positiva importante 

entre la espiritualidad y como esta 

condiciona las prácticas promotoras de 

salud, autocuidado efectivo, búsqueda de 

redes de apoyo entre otros factores que 

favorecen un envejecimiento sano y 

funcional para las personas mayores. 

Como lo presenta una reciente revisión 

bibliográfica, que refiere: “La espiri-

tualidad puede ser utilizada como un 

recurso psicosocial de gran peso en la 

atención de la persona mayor, y se le 

relaciona con una baja presencia de 

sintomatología depresiva y ansiedad”(11), 

por lo que denota la importancia de este 

constructo en este grupo etario asociado a 

múltiples factores de riesgo.  

En Chile las personas mayores 

superan los 2.800.000, lo que equivale al 

18,1% de los habitantes del país 2022. Para 

2050, se prevé un importante aumento de 

este grupo etario, y equivaldrán al 32,1% 

del total de la población(12). Por lo que hace 

imprescindible desde ya preocuparse de 

los cuidados multidimensionales de las 

personas mayores, es decir, no sólo por el 

deterioro orgánico, sino también desde las 

necesidades espirituales, dado sus 

múltiples beneficios. 

Epistemológicamente, la teoría de 

Reed es considerada de mediano rango por 

el nivel de especificidad que propone, su 

micro analítica en tres conceptos son 

determinantes para la postura que adopte 

la persona tanto en la promoción de su 

salud como en la negativa o positiva 

conducta con su propia experiencia vital.  

Posicionar a las teorías de mediano rango 

en general, nutre en forma directa y sin 

mayores pleonasmos el abordaje prag-

mático de la enfermería, facilitando que 

emerjan indicadores empíricos que 

compenetran la disciplina-profesional en 

la compleja y diversa actualidad que 

enfrenta el cuidado humano(13). Por lo que 

el uso de la teoría de Reed desde la 

espiritualidad nos permite un abordaje 

práctico en el quehacer de la enfermería 

accediendo a la observación de la 

dimensión intangible que es la espiritua-

lidad. 

Con el fin de evaluar 

empíricamente el modelo teórico 

propuesto, Reed desarrolló una serie de 

escalas, entre ellas, la Escala de 

Perspectiva Espiritual. Esta escala está 

constituida por 10 ítems distribuidos en 

dos subescalas o dimensiones (i.e., 
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prácticas y creencias espirituales). En 

primera instancia, la autora evaluó las 

propiedades psicométricas en una muestra 

de 300 adultos (i.e., 100 adultos sanos, 100 

adultos hospitalizados y 100 adultos con 

enfermedades terminales). En esa opor-

tunidad, los resultados dieron cuenta de la 

validez convergente y la consistencia 

interna de la escala(14). 

A partir de entonces, la escala ha 

sido ampliamente utilizada en diferentes 

países, idiomas y grupos poblacionales - 

sobre todo en personas mayores- 

registrando en todos los casos, consis-

tencia interna por alfa de Cronbach > 

0,75(3,15,16), no obstante, en Chile no se han 

presentado validaciones de este instrumen-

to en personas mayores. 

Sin embargo, al indagar en 

evidencias de validez por estructura 

factorial, sólo se encontraron tres estudios, 

de los cuales, sólo uno evaluó la versión en 

español de la escala. Este último, aplicó la 

versión en español en una muestra de 

hombres y mujeres adultos/as de Chile y 

los resultados revelaron una estructura de 

dos factores, consistente con las dimen-

siones teóricas propuestas por Reed(3). En 

tanto, en los otros estudios, se encontraron 

estructuras de dos factores (17) y un 

factor(18). 

Considerando las características 

propias del proceso vital de las personas 

mayores, se hace importante evaluar la 

adecuación empírica de esta teoría en este 

grupo poblacional. Asimismo, identificar 

variables moderadoras y mediadores sobre 

las cuales se pueden intervenir a través de 

cuidados de enfermería integrales. Para 

que lo anterior sea posible, es de gran 

relevancia contar con escalas desprendidas 

de la teoría de Reed, con evidencia de 

confiabilidad y validez por estructura 

factorial, que posibiliten la evaluación de 

las relaciones causales propuestas en la 

teoría, a través de modelos de ecuaciones 

estructurales.  

Por tanto, el presente estudio tiene 

por objetivo evaluar las propiedades 

psicométricas (evidencias de validez por 

estructura factorial y evidencias de confía-

blidad) de la versión en español de la 

Escala de Perspectiva Espiritual de Reed, 

en una muestra de personas mayores de 

Antofagasta, Chile. La hipótesis de este 

estudio sostiene que existe una estructura 

de dos factores, coincidente a las 

categorías propuesta por la autora(14) y por 

estudios previos(3,17) . 

 

METODOLOGÍA  

Diseño y tipo de estudio 

Investigación realizada bajo un 

enfoque cuantitativo, diseño psicométrico 

y dimensión temporal transversal. 

 

Lugar del estudio y participantes 

Los datos fueron recogidos en la 

ciudad de Antofagasta inserta en la 

comuna del mismo nombre, la población 

2017 fue de 361.873 habitantes con una 

proporción de mayores de 60 años de un 

11,96%(19). 

Como criterios de inclusión se 

consideró ser persona mayor de 60 años, 

con residencia en la ciudad Antofagasta. 

En tanto como criterios de exclusión se 

consideraron estar institucionalizado y 

presentar alguna alteración cognitiva auto 

reportada que le impidiese responder la 

encuesta.  
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Para determinar el número mínimo 

de la muestra, se siguieron las 

recomendaciones de Hair(20) sobre análisis 

factoriales confirmatorios, las cuales 

señalan un ideal mínimo de 10 

participantes por cada ítem de la escala, en 

este caso 10 ítems, resultando en una 

muestra mínima de 100 participantes en 

esta investigación.  

A través de un muestreo no 

probabilístico intencionado, se alcanzó 

una muestra de 202 participantes con un 

promedio de edad de 71 años (D.E.= 

8,2338), distribuidos en un 51,5% de 

mujeres y un 48,5% de hombres. 

 

Instrumento 

Se utilizó la escala de “Perspectiva 

Espiritual de Reed”, la cual evalúa los 

comportamientos y las creencias 

espirituales del entrevistado, en sentido de 

conexión con un ser de naturaleza superior 

o con una existencia suprema. Este 

instrumento está compuesto por 10 ítems:  

cuatro evalúan las prácticas espirituales,  

expresados en una escala tipo Likert de 

seis puntos (1=nunca, 2=menos de una vez 

al año, 3=más o menos una vez al año, 

4=más o menos una vez al mes, 5=más o 

menos una vez a la semana, 6=más o 

menos una vez al día);  y seis ítems que 

evalúan las creencias espirituales, también 

expresados en una escala Likert de 6 

puntos (1=extremadamente en desacuerdo, 

2=desacuerdo, 3=en desacuerdo más que 

en acuerdo, 4=de acuerdo más que en 

desacuerdo, 5=de acuerdo, 6=extrema-

damente de acuerdo). 

La escala cuenta con evidencia de 

validez en diversos contextos, incluyendo 

población chilena (3,17). Estos estudios han 

proporcionado evidencia de validez a 

través del análisis se su estructura 

factorial, con resultados que indican un 

buen ajuste del modelo y una consistencia 

interna sólida, con valores de alfa de 

Cronbach superiores a 0,75 tanto para la 

escala en su conjunto como para sus dos 

dimensiones (3). 

 

Procedimiento 

Las personas mayores fueron 

contactados e invitados a participar a 

través de las y los representantes de las 

agrupaciones de personas mayores de 

Antofagasta. De aceptar, el equipo de 

investigadores/as visitaba las sedes de 

reunión de las agrupaciones participantes 

y se les explicaba los objetivos e 

implicancias de esta investigación, 

perseverando en la idea que la parti-

cipación sería totalmente voluntaria. A 

todos quienes accedían a participar se les 

solicitaba la lectura y firma de un 

consentimiento informado. 

Esta investigación fue evaluada y 

aprobada por el comité de ética de la 

Universidad de Antofagasta a través del 

certificado CEIC/REV2016. 

 

Análisis de datos 

Los análisis de fiabilidad por 

consistencia interna -α de Cronbach- y los 

análisis descriptivos se realizaron en el 

programa estadísticos SPSS V.21. En 

tanto, los  análisis Factoriales Confirma-

torios (AFC) se realizaron en programa 

Mplus 7 (21). 

Para evaluar los modelos se 

realizaron análisis factoriales confir-

matorios (CFA) para variables categóricas 

con estimación por mínimos cuadrados 
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ponderados ajustados por medias y 

varianzas (WLSMV) según lo 

recomendado por la literatura espe-

cializada(22). Para evaluar el ajuste de los 

modelos se utilizaron los estadísticos de: 

Chi-cuadrado (χ²), Índice de Ajuste 

Comparativo (CFI ≥ 0,95), Índice de 

Tuker Lewis (TLI ≥ 0,90), y el Error de 

Aproximación Cuadrático Medio 

(RMSEA ≤ 0.06), según las recomenda-

ciones Hu y Bentler(23). 

Considerando las evidencias 

previas de estructuras de uno y dos 

factores, se ha realizado un análisis de 

modelos anidados con ambas estructuras. 

Para determinar el incremento signifi-

cativo del ajuste para modelos anidados se 

han utilizado los criterios de: diferencia en 

el estadístico χ², estadísticos ΔCFI  ≥ ,010  

y ΔRMSEA ≥ ,010 propuestos por 

Chen(24).  

 

RESULTADOS 

En primer lugar, se realizaron los 

análisis de fiabilidad por consistencia 

interna, obteniéndose los siguientes 

resultados: escala general, α de Cronbach= 

0,92; dimensión prácticas espirituales, α 

de Cronbach= 0,822; dimensión creencias 

espirituales α de Cronbach= 0,914. 

En segundo lugar, se evaluó el 

modelo de un factor a través de un AFC, 

en donde se obtuvo un CFI=0,956; 

RMSEA=0,167 IC95% [0,147 - 0,188] y 

un c2=232,762; p=0,000. En todos los 

casos, los ítems presentaron cargas 

factoriales altas y relativamente homo-

géneas (Figura 1).   

 

 
 
Figura 1. Modelo de medida para escala de espiritualidad con un factor. 

 
 

Luego, se evaluó el modelo dos 

factores coherentes con la estructura 

teórica propuesta por Reed(14) y a los  

 

hallazgos empíricos de otras inves-

tigaciones(3,17). En este modelo se obtuvo 

un CFI=0,984; RMSEA=0,102 IC95% 
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[0,081 – 0,125] y c2=105,890; p=0,000. Al 

igual que en el modelo anterior, se 

encontraron cargas factoriales altas y 

relativamente homogéneas. Entre los 

hallazgos, no se encontraron correlaciones 

altas entre los diferentes ítems que no 

lograron ser explicados por el factor, y, 

asimismo, no se encontraron cargas 

factoriales cruzadas (Figura 2).  

 

 
 
Figura 2. Modelo de medida para escala de espiritualidad con dos factores. 

 

 

Al realizar el análisis de modelos anidados 

(Tabla 1), se encontró que el modelo con 

dos factores tiene un ajuste global 

significativamente mejor, aun cuando el 

RMSEA presenta un rango elevado. El 

CFI igualmente es significativamente 

superior en el segundo modelo.  

 

 

Tabla 1. Comparación de modelos anidados. 

Modelo CFI RMSEA TLI c2 p-valor Dc2* p-valor  

1 Factor 0,956 0,167 0,943 232,762 0,000   

2 Factores 0,984 0,100 0,979 105,890 0,000 52,186 0,000 

 

 

DISCUSIÓN  

El objetivo del presente estudio fue 

logrado a cabalidad.  

La escala general y la subescala de 

creencias    espirituales    muestran     una  

 

 

excelente confiablidad, en tanto, la 

subescala de prácticas espirituales muestra 

una buena confiabilidad -de acuerdo con 

los criterios de George y Mallery(26), lo 
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cual coincide con lo reportado en otros 

estudios(3,15,16). 

El análisis de modelos anidados 

mostró un mejor ajuste del modelo de dos 

factores, estructura que es coherente con 

las categorías propuestas teórica y 

empíricamente por Reed(14) y con otros 

estudios(3,17), lo cual permite aceptar la 

hipótesis propuesta en la presente 

investigación. 

A diferencia de la otra evaluación 

psicométrica de la escala realizada en 

Chile (3), en el presente estudio, no se 

encontraron correlaciones altas entre ítems 

que no lograban ser explicadas por alguno 

de los dos factores. Sin embargo, hay que 

considerar que el estudio de Gutiérrez et 

al(3), abordó una muestra de adultos entre 

18 y 60 años y con distribución en cuanto 

a género diferente al presente estudio, lo 

cual puede haber incidido en las 

diferencias antes mencionadas.  

Al analizar los indicadores de 

ajuste se puede indicar, que a pesar de que 

el x2 rechazó el ajuste en ambos casos, los 

resultados del CFI y TLI son buenos para 

los objetivos planteados, en tanto, el 

RMSEA(27) podría considerarse aceptable 

de acuerdo con los criterios de Brown(28). 

De aquí se desprende que el modelo de dos 

factores es el que debe profundizarse para 

obtener mejores indicadores de ajuste. En 

relación con este último punto, hay que 

considerar que cuanto menor es el tamaño 

muestral del modelo, mayor es el valor de 

RMSEA, por lo que, para futuras 

investigaciones, se recomiendan tamaños 

de muestra mayores, para así asegurar un 

buen ajuste del modelo.  

En cuanto a las limitaciones de la 

investigación, la muestra sólo estuvo 

constituida por personas mayores 

pertenecientes a alguna agrupación social, 

lo cual puede estar relacionado a una 

condición socioeconómica, Además, fue 

un estudio transversal y con una muestra 

reducida no aleatoria, por lo que los 

resultados deben ser interpretados y 

extrapolados con las respectivas consi-

deraciones. 

 

CONCLUSIONES 

Una de las implicancias teóricas 

del presente estudio, es que sus resultados 

se suman a otros hallazgos que dan cuenta 

de la validez y la confiabilidad de la escala 

de Perspectiva espiritual de Reed en 

diversos contextos, siendo, además, uno de 

los pocos estudios realizados en 

Latinoamérica y en Chile. Asimismo, sus 

resultados generan evidencia de la 

precisión empírica de la Teoría de 

Autotrascendencia, así como de su 

potencial heurístico y verificabilidad. Por 

lo tanto, el uso de la teoría de Reed en la 

espiritualidad nos permitiría, efec-

tivamente un abordaje práctico en el 

quehacer de la enfermería, accediendo a la 

observación de la dimensión de la 

espiritualidad en las personas mayores. 

En cuanto a las implicancias 

prácticas, esta investigación permite 

vislumbrar a la espiritualidad como un 

importante factor moderador y/o mediador 

en la relación entre la vulnerabilidad, 

autotrascendencia y bienestar del ser 

humano, por lo cual, sería importante 

considerarla como una variable necesaria 

de observar y hasta intervenir desde los 

planes de cuidado de la enfermería para 

este grupo de edad.  
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