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Estimada Editora: 

En un mundo en constante cambio y 

creciente complejidad, la atención en la 

salud se enfrenta a múltiples desafíos que 

requieren un enfoque holístico e 

interdisciplinario. A lo largo de la historia, 

la espiritualidad ha sido un aspecto 

fundamental en los cuidados de salud y 

aunque en las últimas décadas se ha visto 

eclipsada por el modelo biomédico-

positivista, es momento de reevaluar su 

importancia en el contexto de salud 

mundial actual. La siguiente carta aborda 

el papel de la espiritualidad en las ciencias 

sociosanitarias y destaca la necesidad de 

incorporar la inteligencia espiritual en la 

formación de futuros profesionales del 

 
1 Autor de correspondencia: Enfermero, Magister en Docencia Universitaria. Universidad de las Américas, Santiago, 
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área, promoviendo una atención integral y 

humanizada. 

En los inicios de las ciencias del curar y 

cuidar, la espiritualidad fue considerada 

como parte fundamental de estos procesos 

intrínsecos del ser humano. Figuras 

históricas, como Hipócrates en el curar y 

Florence Nightingale en el cuidado, 

destacaron la importancia de abordar el 

aspecto espiritual del ser humano en la 

práctica sanitaria.1,2 Desde una perspectiva 

antropológica, el cuidado de la salud, en 

diversas culturas y a lo largo de la historia, 

ha involucrado un enfoque en el bienestar 

espiritual, reconociendo la interconexión 

entre la mente, el cuerpo y el espíritu.3 Sin 

embargo, el modelo biomédico-
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positivista, que ha dominado en las últimas 

décadas la atención sanitaria y el 

desarrollo de las disciplinas 

sociosanitarias, ha descuidado esta 

dimensión esencial del ser humano. 

En el contexto mundial actual, se observa 

un aumento de los problemas de salud 

mental y las tasas de suicidio se 

transforman en un lamentable pero 

significativo indicador, considerando la 

alta tasa de subdiagnóstico de patologías 

de salud mental en la población de 

Latinoamérica.4 Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), más de 

700.000 personas mueren por suicidio 

cada año, lo que representa una tasa de 9,0 

por cada 100.000 habitantes.5 En Chile, el 

Ministerio de Salud (MINSAL) ha 

reportado que la tasa de suicidios ha 

aumentado en los últimos años, 

alcanzando una tasa de 12,9 por cada 

100.000 habitantes al 2020.6  

El sufrimiento espiritual tiene una relación 

directa con la salud mental. Este se ha 

definido como la angustia experimentada 

por individuos al enfrentar dificultades en 

la búsqueda de significado, propósito y 

conexión en la vida.7 Un aumento en el 

sufrimiento espiritual puede contribuir a la 

vulnerabilidad emocional, exacerbando la 

desesperanza y la desconexión social, lo 

que podría llevar a un mayor riesgo de 

suicidio. Por lo tanto, abordar el 

sufrimiento espiritual y promover la salud 

espiritual es fundamental para la 

prevención del suicidio y la mejora del 

bienestar general de la población. 

La espiritualidad es un concepto amplio 

que se refiere a la búsqueda de sentido y 

propósito en la vida, así como a la 

conexión con lo trascendental, más allá de 

lo material.8 Es importante diferenciar la 

espiritualidad de la religiosidad, ya que 

esta última se relaciona con la práctica de 

un sistema de creencias, rituales y normas 

en un contexto religioso específico y no es 

estrictamente necesario desarrollar la 

dimensión espiritual a través de esto 

último, así como tampoco debiese ser 

cuestionable quien lo decida por esta vía.9 

La inteligencia espiritual es un concepto 

que se refiere a la capacidad de 

comprender y aplicar la espiritualidad en 

la vida cotidiana.10 Las habilidades y 

competencias asociadas con la inteligencia 

espiritual incluyen la autoconciencia, la 

empatía, la capacidad de manejar 

adversidades, la habilidad para conectarse 

con los demás y con lo trascendental.11 

Estas habilidades incluso pueden ser 

evaluadas mediante instrumentos 

específicos, como el cuestionario de 

inteligencia espiritual.12 

El desarrollo de la inteligencia espiritual 

en estudiantes de disciplinas 

sociosanitarias puede tener un impacto 

significativo tanto en su bienestar personal 

como en la calidad del cuidado que 

brindan a los usuarios. La literatura 

científica ha demostrado que la 

inteligencia espiritual está asociada con 

una mayor resiliencia, menor estrés y 

mayor satisfacción laboral en 

profesionales de la salud.13,14 Asimismo, el 

fomento de la inteligencia espiritual es 

esencial en profesionales sociosanitarios 

ya que puede contribuir a una atención 

más compasiva, centrada en el usuario y en 

sus necesidades espirituales, favoreciendo 

una atención integral que abarque todos 

los aspectos y dimensiones del ser 

humano.15 

Por consiguiente, es fundamental 

incorporar la inteligencia espiritual como 

competencia de pregrado en las disciplinas 

sociosanitarias. La formación en esta área 
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permitirá a los futuros profesionales 

abordar de manera más efectiva e integral 

los desafíos actuales en salud pública, en 

el cuidado de los usuarios y de los propios, 

promoviendo el bienestar y la 

humanización en los contextos 

sociosanitarios.16-18 
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