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RESUMEN 

El estudio tuvo como propósito analizar las evidencias psicométricas del 

Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning en jóvenes y adultos – 

Trujillo, 2020. El tipo de investigación fue aplicada y su diseño no experimental 

de tipo instrumental. La población estuvo conformada por todos los residentes 

de la provincia de Trujillo, varones y mujeres entre los 18 y 65 años con estudios 

superiores en curso o concluidos; la muestra consistió de 425 personas 

obtenidas a través del muestreo no probabilístico por conveniencia. Los 

resultados indicaron lo siguiente, para las evidencias de validez basadas en el 

contenido se encontraron índices del Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) 

que oscilaron entre .85 y 1 para cada ítem; para las evidencias de validez 

basadas en la estructura interna a través del Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC) y utilizando el método de los Mínimos Cuadrados Ponderados Robustos 

(WLSMV), se reespecificó el modelo y se obtuvieron índices de ajusto absoluto 

y comparativo dentro de lo aceptado (x2/gl= 2.78; RMSEA=.064, SRMR=.051 y 

TLI= .984; CFI= .986). Finalmente, se logró la consistencia interna mediante el 

coeficiente de omega (ω) con índices que oscilaron entre .82 y .95 para cada 

factor. 

Palabras clave: Evidencias Psicométricas, espiritualidad, cuestionario de 

Espiritualidad de Parsian y Dunning, coeficiente de omega. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to analyze the psychometric evidence of the 

Parsian and Dunning Spirituality Questionnaire in young people and adults - 

Trujillo, 2020. The type of research was applied and its design was not 

experimental, instrumental. The population was made up of all residents of the 

province of Trujillo, men and women between 18 and 65 years old with ongoing 

or completed higher education; the sample consisted of 425 people obtained 

through non-probability convenience sampling. The following results indicated: 

for content-based validity evidences through Content Validity coefficient (CVC) 

indexes, were found that ranged between .85 and 1 for each item; for the validity 

evidences based on the Internal Structure by the Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) and using the Robust Weighted Least Squares (WLSMV) method, the 

model was re-specified, absolute and comparative fit indexes were obtained 

within the range accepted. (x2 / gl = 2.78; RMSEA = .064, SRMR = .051 and TLI 

= .984; CFI = .986). Finally, internal consistency was achieved through the omega 

coefficient (ω) with indexes that ranged between .82 and .95 for each factor. 

Keywords: Psychometric evidences, spirituality, Parsian and Dunning 

Spirituality Questionnaire, omega coefficient. 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad, se ha buscado comprender el significado de la

existencia humana; Platón, el célebre filósofo griego, brindó una

perspectiva de la persona desde dos esencias: una corporal y otra

espiritual (Conrado, 1995). Posteriormente Aristóteles, otro filósofo

griego, desarrolló un enfoque de la persona como ser lógico,

psicológico, biológico y antropológico, y concluyó que la actividad

intelectual era el propósito de su presencia en el mundo (Johnson,

2018).

A lo largo de la historia, se definió al ser humano como un sujeto que

satisfacía sus necesidades para alcanzar el bienestar personal (Kaur,

2013; Moreno et al., 2015). Sin embargo, en las últimas décadas esta

visión cambió, y se reconoció a las personas desde sus dimensiones

biológica, psicológica, social, cultural y espiritual (González, 2016). En

la última dimensión la comunidad científica ha puesto especial interés

debido a que los tratamientos orientados al desarrollo espiritual han

sido efectivos (Kennedy et al., 2015) para la mejora de la calidad de

vida de personas con enfermedades crónicas y diversos trastornos

mentales (Fonseca, 2016).

Los tratamientos con enfoque espiritual han generado un aumento en

el sentido de vida y esperanza en personas diagnosticadas con

depresión (Cornah, 2006) y han disminuido la sensación de angustia,

mejorando la calidad de sueño en cuadros de ansiedad (Barrera et al.,

2012). Se evidencia que prácticas espirituales como la meditación y el

perdón han reducido el estrés (Wong, 2014) y generado un ajuste

positivo ante los eventos afrontados (Harris et al., 2011). Por último,

en personas diagnosticadas con cáncer, se observa un progreso en la

calidad de vida (Myers et al., 2000).

La espiritualidad es definida como una especie de fuerza interna que

activa al ser (Palacio, 2015, p. 463), la búsqueda del propósito de vida

(Frankl, 2016), importante indicador para la salud mental (Peterson &

Seligman, 2004) que proporciona bienestar (Wong, 2013) y percepción
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de trascendencia (Myers et al., 2000). También, ha sido vinculada con 

la inteligencia emocional (Vílchez y Miguel, 2018), la flexibilidad y la 

empatía (Huston, 2010) permitiendo la aceptación de diversas 

situaciones, incluso de la misma muerte. 

En la actualidad existe una crisis de sentido de vida ocasionada por el 

materialismo, la carencia de valores y una actitud egocéntrica que ha 

perjudicado al prójimo y al ambiente (Giraldo, 2014). Además, las 

enfermedades de significado han aumentado (Zohar y Marshall, 2001). 

En Perú, 2 millones de peruanos presentan un diagnóstico por 

depresión (Sulca, 2016, 11 de octubre); el 7% de peruanos sufren de 

ansiedad (El Popular, 2020, 31 de enero) y en la región La Libertad la 

padecen el 22% de ciudadanos (Gobierno Regional de la Libertad, 

2018). Lo más lamentable es que en el 2018 se suicidaron 385 

peruanos y en el año 2019, la cifra fue superada (Andina, 2019, 23 de 

abril). 

A partir de lo anterior y considerando el impacto eficaz que conlleva el 

desarrollo espiritual en la salud, se plantea conocer a la variable de 

estudio a partir de la exploración de un instrumento que cumpla con 

los estándares necesarios, obteniendo sus evidencias psicométricas y 

dependiendo de los resultados, proporcionando su uso a la comunidad 

científica. Es por ello que se inició una revisión y análisis sobre la 

herramienta más apta a aplicar. 

Entre los principales instrumentos, se encontró al Spiritual Intelligence 

Self Report Inventory. Consta de 24 ítems, presenta una confiabilidad 

de .92 y sus dimensiones garantiza una confiabilidad que oscila 

entre .77 a .82. Este inventario consideró a la espiritualidad como una 

inteligencia tan similar a la inteligencia emocional y a la cognitiva; sin 

embargo, aún no se encuentra una validación al español (Nurayunee, 

et al., 2018). 

Por otro lado, se halló la Escala de Evaluación de la Espiritualidad y el 

Cuidado Espiritual (SSCRS), traducida al español y con una 

confiabilidad de .73. Construida desde el enfoque del cuidado 
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espiritual aplicado en una población de enfermeras, es una 

herramienta muy alejada del objetivo del estudio (Vargas, 2015). 

También se ha utilizado la Escala de Espiritualidad Personal. Con 12 

ítems y un enfoque teórico se considera una conexión intrapersonal, 

interpersonal y trascendental, enfatizando el vínculo con un ser 

superior; su confiabilidad fue de .84 (González et al., 2017). En el 

mismo año, los autores obtuvieron las evidencias de validez de la 

Escala de Espiritualidad de Delaney, logrando una confiabilidad 

de .94; con 15 ítems; sin embargo, se propone nuevamente un 

enfoque que considera a la espiritualidad vinculada a la religiosidad 

(González et al., 2017). 

Por último, se ubicó a la Escala de Experiencia Espiritual Cotidiana de 

Underwood, adaptada por Bonilla y Morales (2017), con una validez 

de contenido de .89 y confiabilidad de .91. 

Cabe resaltar que los anteriores instrumentos, si bien son válidos y 

confiables, basaron la espiritualidad en la religión o creencias en seres 

superiores, determinando que sólo los sujetos pertenecientes a un 

credo, puedan calificar como más espirituales. Tanyi (2002) aclaró 

que la espiritualidad y la religión no son términos análogos, sino más 

bien complementarios. 

Finalmente, el Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning 

(2009) fue el más propicio para su uso en el estudio. El enfoque teórico 

considera que la espiritualidad es un constructo más amplio, donde se 

permite la posibilidad de creer o no en un ser superior. Fue construida 

en base a 4 escalas y traducida por Díaz et al. (2012). Obtuvieron una 

confiabilidad de .88.; además, el 52.60% de la varianza fue explicada 

por las 4 dimensiones, confirmando la teoría original; solo hubo 

cambios en 2 factores donde se generó una nueva estructura. 

Importa comentar que el Cuestionario de Espiritualidad es uno de los 

más utilizados en el Perú. Se ha correlacionado con variables como: 

afrontamiento (Valdez, 2016), inteligencia emocional (Miguel et al., 
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2018), resiliencia, (Seclén, 2018), religiosidad, bienestar psicológico 

(Escudero, 2018) y felicidad (Tacilla y Robles, 2015). 

A partir de lo mencionado, se propuso la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

son las Evidencias Psicométricas del Cuestionario de Espiritualidad de 

Parsian y Dunning en Jóvenes y Adultos, Trujillo - 2020? 

La importancia de esta investigación se justificó en su relevancia 

social, ya que brindó un enfoque diferente sobre la percepción de la 

espiritualidad y otorga un sentido de trascendencia y conexión a la 

población trujillana. En la realidad local, el instrumento ha sido utilizado 

en diversos estudios correlacionales sin tomar en cuenta la obtención 

de las evidencias de validez. Aquí la investigación demostró la 

probabilidad de uso, justificando su implicancia práctica. A nivel 

teórico, el estudio realizó un análisis sobre el constructo de la 

espiritualidad y sus dimensiones; también, su diferenciación semántica 

con respecto a la cultura, la religiosidad y el propósito de vida. 

Finalmente, a nivel metodológico, se sometió el instrumento a un 

análisis estadístico con la intención de obtener la validez y 

confiabilidad. 

El objetivo general del estudio fue analizar las Evidencias 

Psicométricas del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning 

en Jóvenes y Adultos, Trujillo - 2020. Los objetivos específicos se 

orientaron: a establecer: 1) las evidencias de validez basada en el 

contenido por medio del criterio de jueces; 2) la evidencia de validez 

basada en la estructura interna a través del análisis factorial 

confirmatorio y 3) la confiabilidad por consistencia interna. 
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II. MARCO TEÓRICO

Con respecto a los estudios previos, se encontró a Nawafleh et al.

(2018), quienes determinaron las propiedades psicométricas del

Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning en 1269

estudiantes universitarios de Jordania del Sur. Los valores obtenidos

para la consistencia interna por medio del Alfa de Cronbach oscilaron

entre .641 a .847 para las subescalas y .920 para la confiabilidad

global. Además, se alcanzó un KMO de .953, lo que indicó un alto nivel

de correlación entre los elementos, consistente con la prueba de

esfericidad de Barlett que demostró necesario realizar un análisis

factorial.

Entonces se aplicó el análisis exploratorio donde se encontró que las

cargas factoriales superaron el .4 y las varianzas estarían explicadas

de la siguiente manera: el 69,957% por el primer factor con 6 ítems; el

14.054% por el segundo compuesto por 5 ítems: el tercero, que

incluye 6 ítems, explicó el 10.524%; el cuarto factor, que incluye 4

ítems, explicó el 5.421% de la varianza, encontrando que solo 21 ítems

explicaron el 95.957% de la varianza, eliminando los 8 ítems restantes.

Para el análisis factorial confirmatorio se utilizó el índice de ajuste

comparativo e índice de bondad de ajuste, que puntuaron sobre .95

indicando la adecuación del modelo de cuatro dimensiones.

Un segundo estudio hallado corresponde al de Aminayi et al. (2015)

con el objetivo de obtener las propiedades psicométricas del

cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning. Trabajaron con

una muestra de 348 estudiantes elegidos por medio de un muestreo

no probabilístico por conveniencia. Se realizó el análisis de ítems

ejecutándose la prueba de KMO, obteniendo como resultado un

coeficiente de .90, el test de Esfericidad de Barlett con 4.48=2 y

P≤ .001, ambos considerados significativos, justificando el análisis

factorial. En el análisis factorial exploratorio se confirmaron las cuatro

dimensiones con valores de Eigen de 8.39, 3.18, 2.38 y 1.22

respectivamente, explicada a través de estos el 52.37% de la varianza.
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Finalmente, la confiabilidad global del instrumento obtenida mediante 

el alfa de Cronbach fue de .90 y por factores, entre .77 y .90. 

Díaz et al. (2012) realizaron un estudio que tuvo como finalidad la 

traducción, adaptación cultural, evaluación de la validez y consistencia 

interna del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning. 

Tuvieron una muestra de 204 jóvenes universitarios de Bogotá 

(Colombia), con edades de 18 a 25 años. Los resultados en cuanto a 

la validez de contenido determinaron la aceptación de los ítems, ya 

que la razón de cada ítem fue mayor a .58, y el índice de contenido 

global de .90; para la validez de constructo los valores de .861 en la 

medida de KMO. A partir de ello realizaron la prueba de Esfericidad 

de Bartlett, obteniendo un índice estadísticamente significativo (p 

0.000; 406 gl; Chi 2702,03). Permitió realizar el análisis factorial 

exploratorio demostrando que el 52.6% de la varianza se explica 

mediante cuatro factores. La confiabilidad total del instrumento fue 

de .88. 

Además, Chipana (2016) realizó la investigación “Afrontamiento y 

Espiritualidad en Adultos Varones Pertenecientes a Alcohólicos 

Anónimos”. Determinó la confiabilidad del Cuestionario de 

Espiritualidad de Parsian y Dunning en una muestra de 34 personas 

pertenecientes a la organización de AA. Obtuvo como resultado; .90 

para la confiabilidad global y .88, .87, .81 y .80, respectivamente, para 

las 4 subescalas de necesidades espirituales, creencias espirituales, 

prácticas espirituales y autoconciencia. 

También, Tacilla y Robles (2015) para su estudio “Felicidad y 

Espiritualidad en miembros de una iglesia cristiana de Lima este, 

2015”, aplicaron las evidencias de validez y confiabilidad del 

Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning en una muestra 

de 125 personas. Obtuvieron, mediante Alfa de Cronbach una 

confiabilidad total de .952; la validez se encontró mediante coeficiente 

de V de Aiken con valores mayores a .75. 
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Escudero (2018) desarrolló la investigación de “Espiritualidad y 

religiosidad en relación al bienestar psicológico en estudiantes de 

psicología de dos universidades de Lima Metropolitana”. Realizó las 

evidencias de validez y confiabilidad del Cuestionario de Espiritualidad 

de Parsian y Dunning. Obtuvo como resultado de la validez de 

contenido mediante el juicio de expertos, 27 ítems con valores 

mayores a .80. Los ítems 2 y el 22 fueron eliminados por obtener 

valores no aceptables. Al obtenerse un KMO mayor a .7, se aplicó la 

prueba de esfericidad de Bartlett que arrojó un valor de .940 y p 

de .000 respectivamente, permitiendo llevar a cabo el análisis factorial. 

De acuerdo con esto, los ítems se agrupan en un modelo de 5 factores 

que explican el 61.045% de la varianza, adicionando un factor más 

denominado “Armonía Social” y ubicándose los ítems 16,17, 20 y 27 

en otros factores. 

En cuanto a la confiabilidad total se obtuvo un valor de .929 y para las 

dimensiones autoconciencia, importancia de las creencias 

espirituales, prácticas espirituales, necesidades espirituales y armonía 

social puntuaciones de .884, .850, .788, .808 y.774, respectivamente. 

Miguel et al. (2018) determinaron las evidencias de validez y 

confiabilidad del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning 

en su investigación Espiritualidad e Inteligencia Emocional en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Ayacucho. En cuanto a la 

confiabilidad se obtuvo un .84 para la dimensión de 

autoconciencia, .86 para la dimensión valoración explícita de la 

espiritualidad y .77 para necesidades espirituales. Con respecto a la 

consistencia interna, esta se halló mediante el análisis de factorización 

de ejes principales; de igual manera, el test de KMO dio un valor de .86 

y el de esfericidad de Bartlett p < .01; x2=2450,99; gl=406, 

estadísticamente significativo. 

La varianza es explicada en un 40. 02% por un modelo de 3 factores 

obtenido luego de realizar dos extracciones previas. Las dimensiones 

finales fueron llamadas “Autoconciencia”, “Valoración Explícita de la 

Espiritualidad” y “Necesidades Espirituales”. 
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Para definir a la espiritualidad se parte de lo mencionado por la Real 

Academia Española (2014), la describe como la esencia y estado de 

lo espiritual, también, como la agrupación de ideas que hacen mención 

a la vida espiritual. 

Además, el Nuevo Diccionario de Teología (2005) comenta que los 

seres humanos que presentan grandes convicciones y altas 

motivaciones no pueden vivir sin espíritu, ya que este proviene de lo 

más profundo de su ser y es inherente al mismo. Surge 

etimológicamente en el occidente cristiano, en el primer milenio 

(Irurzun y Yaccarini, 2018). Proviene de “spiritualitas”, del sustantivo 

“spiritus” y del adjetivo “spiritual”, ambas traducciones de los términos 

“pneuma” y “pneumatké”, utilizados por la cultura griega para designar 

a lo etéreo o inmaterial (Príncipe, 1983, p.130). 

Según la epistemología, la espiritualidad es una experiencia de 

trascendencia en base a la toma de decisiones y a las diversas 

orientaciones personales que pueden ser aceptadas o no por la 

cultura, la sociedad y la religión; de esta forma apertura el camino al 

autoconocimiento; así el ser humano genera una percepción de sí 

mismo y del mundo, evitando la dogmatización de su existencia; 

influye en lo personal, lo emocional, relacional y profesional (Palacio, 

2015, p. 475). 

Para conceptualizar la espiritualidad es necesario asumir determinada 

perspectiva (Salgado, 2016). La Psicología de la Espiritualidad se 

describe tres enfoques distintos y sus consiguientes definiciones. La 

perspectiva intrínseca plantea que el origen de la espiritualidad radica 

en el interior de la persona; Doyle (1992), Piedmont & Friedman (2012) 

y Nogueira (2015) señalan que existe una motivación que nace con el 

individuo y dirige su comportamiento mientras se esfuerza por 

construir un significado más amplio. En esta visión, se define como la 

búsqueda de significado que parte desde lo interno y puede o no 

pertenecer a una denominación religiosa en particular. 



16 

Por otro lado, la perspectiva religiosa de la espiritualidad, Espeland 

(1999), la menciona como una dimensión que engloba la relación del 

individuo consigo mismo, con otros y con el entorno, fundamentada en 

una entidad o poder superior que se da a conocer mediante 

representaciones creativas y prácticas religiosas. De igual manera, 

Armstrong & Crowther (2002) la entienden en términos relacionales, 

vinculada con las creencias de una institución en particular, apoyada 

en la existencia de una entidad superior que controla y dirige el destino 

de los seres humanos a través de normas morales o prácticas de 

convivencia. 

Finalmente, la perspectiva existencial de la espiritualidad se focaliza 

en la búsqueda de significado personal activo y en todos los contextos 

sociales a través de principios éticos – morales que contribuyen al 

bienestar personal. Elkins et al. (1988) refuerzan la idea de que la 

espiritualidad parte de valores identificables en el individuo respecto 

de sí mismo, de la vida y de lo que considera supremo, influenciando 

en su forma de ser y experimentar lo presente. 

Las definiciones más actualizadas corresponden a esta última 

perspectiva que enfatiza la conexión con uno mismo, con los demás, 

con la naturaleza y lo sagrado para sentirse integrado con la vida y el 

mundo (Gonzales–Rivera, 2019). Melo et al. (2019) mencionan 

además que esta se desarrolla a partir de funciones a nivel cognitivo y 

afectivo que pueden incluir o no enfoques religiosos o teístas. La 

corrobora Tanyi (2002), quien la concibe como una búsqueda personal 

de sentido de vida, la cual puede o no estar vinculada a la religión; 

requiere que el individuo tenga creencias establecidas por él mismo o 

de acuerdo a las creencias religiosas que perciba, valores y prácticas 

que le den sentido a la vida y, en consecuencia, que lo motive a 

alcanzar un estado óptimo de sí mismo. 

En múltiples ocasiones, la espiritualidad suele considerarse como 

sinónimo a la cultura, la religión y el propósito de vida (Musick et al., 

2000). Para los fines de la presente investigación, se procede a su 

clarificación. 
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Se comprende a la cultura como una perspectiva de colectividad 

donde se desarrollan costumbres, hábitos, comportamientos y 

esquemas cognitivos comunes. Es preciso señalar que los hábitos no 

necesitan ser practicados ni interiorizados, sino solo reconocidos a 

través de la interacción; la cultura termina cuando se comienzan a 

constituir las características propias del individuo (Rathje, 2009). 

De acuerdo con lo descrito por Argyle & Beit-Hallahmi (1975), 

respaldado posteriormente por Doyle (1992) y Zohar y Marshall 

(2001), la religión corresponde a una organización jerarquizada, 

fundada por profetas, sacerdotes y textos sagrados. Estos fomentan 

un conjunto externo de reglas, creencias, prácticas o rituales 

ejecutados por quienes profesan su fe y transmitidos por la tradición 

familiar (Miller & Thoresen, 1999); además, está basado en el principio 

de la existencia de un ser divino, poder sobrehumano o deidad que 

influye en la conciencia de las personas (Jung, 1938), generando 

comportamientos que fomentan armonía e intentos de dar respuesta 

a las preguntas que confrontan al ser humano en aspectos 

trascendentes, como la vida y la muerte (Batson et al., 1993). 

En cuanto a propósito de vida, fue definido por Ryff & Singer (1998) 

como la intención personal de potenciar las habilidades y capacidades 

a fin de continuar desarrollándose como persona. Opera como una 

fuerza interna que impulsa al individuo a responsabilizarse de su 

existencia (Sandoval et al., 2014), encontrando su significado en un 

momento establecido (Frankl, 2016) y permitiéndole fijar metas 

importantes (Simkin, 2016). Todo se desarrolla y evoluciona a través 

de la construcción de una identidad personal y de las relaciones con 

el entorno social de donde se adquieren valores, normas y roles 

acordes a su arquitectura (Segura y Negrini, 2004). 

En conclusión, los tres conceptos pueden estar presentes dentro del 

desenvolvimiento de un individuo, ya que contemplan el inicio en la 

búsqueda de respuestas a preguntas trascendentes para sí mismo 

relacionadas con su existencia. La diferencia recae en la manera en 

que el ser humano responde a estas interrogantes. Mientras en la 
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religión se realiza un conjunto o serie de prácticas particulares en 

función a lo establecido por una deidad sin necesidad de tener una 

relación con ella, en la espiritualidad se parte de la relación que el 

individuo desarrolla con lo que percibe como superior a sí mismo, 

ajustando su conducta para vincularse de manera coherente con su 

experiencia. Finalmente, en el propósito de vida se hace énfasis en la 

construcción de una identidad personal en base al autoconocimiento y 

a la relación con el entorno que trae sentido a la propia existencia. 

Respecto a las teorías para explicar la variable, Tanyi (2002) define 

la espiritualidad como una búsqueda personal de significado y 

propósito de vida que engloba atributos como: creencia y fe en un 

poder o fuerza superior, relaciones significativas, valores y metas 

escogidos por uno mismo o por influencia del ambiente, y aquello en 

lo que se ha decidido depositar la confianza y comprensión de la 

realidad; además, brinda conectividad mediante actividades que 

pueden estar relacionadas con la oración, la conciencia plena, el estar 

presente y el contacto físico (Bellingham et al., 1989). 

También se consideró el modelo psicológico funcionalista de McSherry 

et al. (2002). Sostiene que la espiritualidad es como un medio para 

suplir necesidades específicas y propuso dos dimensiones que 

sostienen un intercambio constante de energía: la horizontal y la 

vertical. La primera, integra las creencias de la persona, sus valores, 

estilo de vida y los elementos humanos con los que interactúa; la 

segunda se asocia con la relación trascendente y personal con un otro 

superior. Este enfoque bidimensional resalta la interconexión e 

interdependencia de lo trascendente con lo psicosocial y físico, 

además de sugerir una definición que puede contener tanto ideales 

religiosos o teístas, como elementos seculares, humanistas y 

existenciales (McSherry & Cash, 2004). 

Además, se consideró la información consignada por Parsian y 

Dunning (2009) comprendida por 4 dimensiones: La primera 

subescala es de autoconciencia referida a la capacidad del individuo 

para conectarse con su yo interior, sus pensamientos, sentimientos y 

su significado de vida. La segunda dimensión, importancia de las 
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creencias espirituales, corresponden al sistema de creencias personal, 

que brinda comprensión de la realidad y orientación de vida. También 

incluye la dimensión de prácticas espirituales, la expresión espiritual a 

través de actividades que movilizan emociones, generan sensaciones 

de plenitud y conexión con la naturaleza. Por último, la dimensión de 

necesidades espirituales implica seguir un propósito en la vida basado 

en el perdón, amor y vínculos con otros (Parsian y Dunning, 2009). 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Diseño de Investigación

- Tipo de Investigación. El estudio, de carácter aplicado, se

fundamentó en las teorías o conocimientos previamente

desarrollados por la investigación básica (Biblioteca Duoc UC,

2018), para ser utilizados en la construcción y sistematización de

nueva información, facilitando una mejor comprensión de la

realidad observada. Cabe resaltar que el estudio fomentó la

innovación tecnológica (Vargas, 2009), determinando las

evidencias psicométricas del Cuestionario de Espiritualidad de

Parsian y Dunning en el contexto trujillano.

- El diseño de estudio fue instrumental. Correspondió al análisis de

las evidencias psicométricas de instrumentos psicológicos (Ato et

al., 2013), para verificar que sus fundamentos teóricos y empíricos

sean pertinentes en el contexto actual, aportando de manera

significativa a las mediciones existentes (Argumedo et al., 2016).

3.2. Variables y Operacionalización 

- Definición conceptual. La variable de estudio fue la espiritualidad,

ha sido definida como una experiencia interna que permite al ser

humano alcanzar conexión, bienestar y trascendencia a través de

la búsqueda personal de propósito de vida, creencias, valores y

prácticas individuales (Parsian y Dunning, 2009), (Ver tabla 1 en

anexos).
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- Definición Operacional. La espiritualidad se representó en las

puntuaciones obtenidas del Cuestionario de Espiritualidad de

Parsian y Dunning en la versión de Díaz et al. (2012).

- Indicadores. La primera dimensión es autoconciencia, referida a la

capacidad del individuo para conectarse con su yo interior, sus

pensamientos, sentimientos y su significado de vida. La segunda

dimensión, importancia de las creencias espirituales, corresponde

al sistema de creencias personal, que brinda comprensión de la

realidad y orientación de vida. Luego, la dimensión de prácticas

espirituales, como la expresión espiritual a través de actividades

que movilizan emociones, generan sensaciones de plenitud y

conexión con la naturaleza. Por último, la dimensión de

necesidades espirituales, implica seguir un propósito en la vida

basado en el perdón, amor y vínculos con otros (Parsian y

Dunning, 2009).

- Escala de Medición. De tipo ordinal, con 4 opciones de respuesta

que van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo.

Plantea definir un orden o jerarquía entre los objetos,

estableciendo posiciones. Esto no indica que los intervalos entre

posiciones sean iguales (Chamorro, 2010).

3.3. Población, muestra y muestreo: 

Población. De acuerdo con Alarcón (2008), se denomina población a 

la agrupación de unidades de análisis, pertenecientes a un 

determinado espacio y tiempo, que comparten características 

semejantes y son partícipes de un proceso de investigación. La 

población del estudio se conformó por los residentes de la provincia 

de Trujillo, un total de 970 016 habitantes (Cabrejos, 2018). 

- Criterios de Inclusión. Dentro de la población se incluyó a hombres

y mujeres residentes de la provincia de Trujillo, mayores de 18 y

menores de 65 años, que estén cursando estudios superiores o

concluidos.
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- Criterios de Exclusión. Se excluyó los protocolos inválidos o con

ítems no resueltos, los consentimientos informados que no fueron

aceptados y a las personas que después de conocer el fin del

estudio no desearon participar.

Muestra. Es una representación numérica significativa de la población 

accesible. Permitió realizar inferencias o generalizar resultados 

obtenidos de la investigación hacia un grupo objetivo con un nivel 

adecuado de certeza (Otzen y Manterola, 2017). Según lo señalado 

por Anthoine et al. (2014), se necesita un mínimo de 300 sujetos para 

que el estudio se considere significativo. 

Muestreo. Es el proceso mediante el cual se obtiene un subconjunto 

de la población total, con el propósito de conocer ciertos rasgos de la 

población de estudio (Alarcón, 2008; Bologna, 2011; Otzen y 

Manterola, 2017). El tipo utilizado fue el no probabilístico por 

conveniencia, ya que el acceso a las unidades muestrales fue de 

acuerdo con las posibilidades disponibles para las investigadoras, de 

manera que la distribución general de la variable en la población 

estará basada en supuestos generales (Tamayo, 2001; Pimienta, 

2000). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de encuesta en su modalidad escrita a través de 

un cuestionario autoadministrado. Fue llenado sin la intervención del 

encuestador, a fin de recolectar la información necesaria (Arias, 

2012). 

Se aplicó el Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning en 

su formato en español desarrollado originalmente por Parsian y 

Dunning (2009). Se tomó como referencia cuatro herramientas para 

su construcción: la Escala Espiritual (Delaney, 2005), la Escala de 

Significado Espiritual (SMS), (Mascaro et al., 2004), la Escala de 

Experiencia Espiritual (Underwood & Teresi, 2002). Como último 

instrumento se recopiló la información de una encuesta aplicada para 

un estudio nacional. Se exploró la búsqueda de significado y 
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propósito de vida en los alumnos, logrando una consistencia interna 

que osciló entre .75 y .97. 

Además, el cuestionario inicial estaba compuesto por 35 ítems y 7 

dimensiones. En los resultados obtuvieron una validez de contenido 

de .80; el análisis factorial reveló la agrupación de los ítems en 4 

factores finales que explicaban el 62.7% de la varianza: auto- 

conciencia, importancia de las creencias espirituales, prácticas 

espirituales y necesidades espirituales; el alpha de Cronbach arrojó 

un valor de .94 para la escala global y puntuaciones que oscilan 

entre .80 y .91 para las dimensiones. Asimismo, el cuestionario ha 

sido traducido al español y validado por Díaz et al. (2012). Obtuvieron 

una confiabilidad de .88.; además, el 52.60% de la varianza fue 

explicada por las 4 dimensiones confirmando la teoría original; solo 

hubo cambios en 2 factores donde se generó una nueva estructura. 

La herramienta presenta 29 ítems agrupados en 4 dimensiones: 

autoconciencia, importancia de las creencias espirituales, prácticas 

espirituales, necesidades espirituales y su desarrollo tiene una 

duración aproximada de 15 minutos. La calificación corresponde al 

formato Likert. Se otorga 4 puntos cuando el sujeto está 

“completamente de acuerdo”; 3, a “de acuerdo”; 2, a “en desacuerdo” 

y 1, a “completamente en desacuerdo”. Respecto a la versión 

traducida, la confiabilidad total del instrumento alcanzó un .88 y la 

validez de contenido es de .90, explicando el 52.6% de la varianza 

mediante 4 factores. 

3.5. Procedimientos: En un primer momento, se buscaron instrumentos 

que miden la variable por trabajar. Después de elegir el Cuestionario 

de Espiritualidad de Parsian y Dunning, se realizó el contacto con las 

investigadoras que tradujeron y adaptaron la herramienta en 

Colombia. La Dra. Díaz indicó que el permiso debía ser solicitado a las 

autoras australianas. Se contactó a la Dra. Dunning, coautora del 

instrumento, quien proporcionó la autorización para el uso del mismo. 
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Posteriormente, se realizó el formulario de Juicio de Expertos a través 

del servicio de Google Forms a seis jueces elegidos. Luego de obtener 

el análisis lingüístico, se optó por modificar algunos ítems. Después, 

se envió nuevamente el formato con los elementos cambiados para 

una nueva evaluación por parte de los expertos. 

Con el análisis final del instrumento y aceptándose todos los ítems 

como claros, coherentes y pertinentes, se elaboró el Cuestionario de 

Espiritualidad de Parsian y Dunning en el mismo formato del primer 

formulario y fue difundido a través de las redes sociales digitales como 

WhatsApp, Facebook, Instagram y LinkedIN. Es importante 

mencionar que se anexó información sobre el propósito de la 

investigación, se recalcó la característica anónima y voluntaria de su 

participación; también, se solicitó el consentimiento informado. 

Culminado el proceso del recojo de la información, se procedió a 

realizar un análisis de la base de datos en una hoja de Microsoft Excel, 

donde se realizó la revisión de la data. Después, se procesaron los 

datos en el programa online de “R Studio”. Se obtuvieron los 

estadísticos descriptivos, se realizó el “Análisis Factorial 

Confirmatorio” y finalmente, la consistencia interna. Como los 

resultados indicaron poco ajuste al modelo teórico propuesto, se 

volvió a analizar la información en el programa. 

3.6. Métodos de Análisis de Datos: Para el procesamiento de los datos 

se utilizó el Coeficiente de Validez de Contenido (Pedrosa et al., 2013) 

realizado a través del programa de Microsoft Excel 2016. Se 

obtuvieron los resultados de la estructura interna utilizando el 

estimador de los Mínimos Cuadrados Ponderados Robustos 

(WLSMV), debido a que es el método menos restrictivo en cuanto al 

tamaño de muestra (Abad et al., 2011, p. 359). Con el programa de R 

Studio se obtuvieron los “Índices de Ajuste Absoluto y Comparativos”, 

el “Radio de Verosimilitud”, el “Error Cuadrático de Aproximación 

Medio”, el “Residual Cuadrático Medio Estandarizado de la Raíz”, el 

“Índice de Ajuste Comparativo” y el “Índice de Tucker Lewis”, 



24 

respectivamente. Luego, en el mismo programa se realizó el análisis 

de consistencia interna, usando el coeficiente omega (Ventura y 

Caycho, 2017), ya que el modelo era de tipo congenérico (Cho, 2016). 

Para la reespecificación del modelo, se volvió a realizar el 

procedimiento en el programa mencionado. 

3.7. Aspectos Éticos: Para el estudio se consideró como punto principal 

el aspecto ético, porque brinda una referencia para el accionar humano 

y, sobre todo, en el desarrollo científico; de esta forma se garantiza 

que lo que se ejecute sea a favor del individuo, el entorno y la sociedad 

(Sanromán et al., 2015). A partir de lo anterior y con el principio de no 

maleficencia, se conservó la integridad (Siurana, 2010) de los 

participantes de forma anónima, respetando su dignidad y libertad de 

decisión. Por eso se manifestó que su colaboración sería voluntaria 

respondiendo a un consentimiento informado (Del Castillo y 

Rodríguez, 2018) y recalcando que sus respuestas serán mantenidas 

en confidencialidad y usadas sólo para fines del estudio. 

De igual manera, a través del cumplimiento de los métodos, 

lineamientos y técnicas establecidos por la American Psychological 

Association (2020) se garantizó que el contenido científico de esta 

investigación es objetivo al no haber falseamiento ni manipulación de 

datos en su proceso de recogida y procesamiento. Finalmente, se 

consideraron las normas acerca de los derechos de autor para 

conservar la pertenencia del producto final. 

. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1. 

Evidencias de Validez basadas en el contenido en los aspectos de claridad, 

coherencia y relevancia de los ítems del cuestionario de Espiritualidad de Parsian 

y Dunning (Primer análisis). 

Coeficiente de Validez de Contenido 
Ítems Claridad Coherencia Relevancia Categoría 

1 .87 .87 .87 aceptado 

2 .87 .92 .96 aceptado 

3 .87 .87 .87 aceptado 

4 .96 .96 .96 aceptado 

5 .87 .92 .92 aceptado 

6 .92 .92 .92 aceptado 

7 .96 .96 .96 aceptado 

8 .96 .92 .92 aceptado 

9 .83 .92 .92 aceptado 

10 .92 .96 .96 aceptado 

11 .87 .96 .96 aceptado 

12 .87 .96 .96 aceptado 

13 .87 .96 .96 aceptado 

14 .92 .96 .96 aceptado 

15 .92 .96 .96 aceptado 

16 .83 .83 .83 aceptado 

17 .92 .96 .96 aceptado 

18 .96 .96 .96 aceptado 

19 .96 .96 .96 aceptado 

20 .83 .83 .96 aceptado 

21 .96 .96 .96 aceptado 

22 .75 .83 .83 aceptado 

23 1.00 1.00 1.00 aceptado 
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24 .87 .87 .79 aceptado 

25 .96 .96 .96 aceptado 

26 .92 .96 .96 aceptado 

27 .83 .79 .79 aceptado 

28 .96 .96 .96 aceptado 

29 .92 .96 .92 aceptado 

En la tabla 2, se observa la valoración lingüística del instrumento basado en los 

criterios de claridad, coherencia y relevancia realizado por 6 expertos. Se utilizó 

el Coeficiente de Validez de Contenido para este procedimiento. 

Con respecto al estudio de la claridad, se obtuvieron puntajes en la CVC que 

oscilan entre .75 y 1. El ítem 22 obtuvo el puntaje más bajo, con .75. y el ítem 

con mayor puntaje fue el 23, obtuvo 1. 

En el estudio de la coherencia, se obtuvieron puntajes en la CVC que se 

encontraban entre .79 y 1. El ítem 27 fue el de valor más bajo con .79 mientras 

que el ítem con mayor puntaje fue el 23 con 1. 

Finalmente, en el análisis de la relevancia los valores se colocaban entre .79 y 

1. Los ítems 24 y 27 obtuvieron el valor más bajo de .79 mientras que el ítem con

mayor puntaje fue el 23 con 1. 
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Tabla 2. 

Evidencias de Validez Basadas en el contenido en los aspectos de claridad, 

coherencia y relevancia de los ítems del cuestionario de Espiritualidad de Parsian 

y Dunning (Segundo análisis). 

Coeficiente de Validez de Contenido 
ítems Claridad Coherencia Relevancia Categoría 

1 .96 .96 .96 aceptado 

2 .96 .96 .96 aceptado 

3 .96 .96 .96 aceptado 

4 .88 .96 .87 aceptado 

5 .96 .96 .96 aceptado 

6 .96 .96 .96 aceptado 

7 .96 .96 .96 aceptado 

8 .96 .96 .96 aceptado 

9 .96 .96 .96 aceptado 

10 .96 .96 .96 aceptado 

11 .88 .87 .87 aceptado 

12 .88 .87 .87 aceptado 

13 .88 .87 .87 aceptado 

14 .88 .87 .87 aceptado 

15 .96 .96 .96 aceptado 

16 .96 .96 .96 aceptado 

17 .88 .96 .87 aceptado 

18 .88 .96 .87 aceptado 

19 .96 .96 .96 aceptado 

20 .85 .85 .85 aceptado 

21 .96 .96 .96 aceptado 

22 .96 .87 .96 aceptado 

23 1.00 1.00 1.00 aceptado 

24 .92 .87 .92 aceptado 

25 .96 .96 .96 aceptado 

26 .96 .96 .96 aceptado 

27 .96 .96 .96 aceptado 

28 .96 .96 .96 aceptado 
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29 .96 .96 .96 aceptado 

En la tabla 3, se observa la valoración lingüística del instrumento considerando 

algunos cambios pertinentes en la redacción de los ítems sugeridos por los 

expertos en la primera evaluación. Nuevamente, los 6 expertos brindaron su 

análisis basado en los criterios de claridad, coherencia y relevancia, se utilizó el 

Coeficiente de Validez de Contenido para este procedimiento. 

En el estudio de la claridad, se obtuvieron puntajes en la CVC que oscilan 

entre .85 y 1. El ítem con el valor mínimo fue el 20 con .85 y el ítem 23 la más 

alta con 1. Para la coherencia, se obtuvieron puntajes en la CVC entre .85 y 1. 

Nuevamente, el ítem 20 obtuvo la puntuación más baja con .85 y el ítem 23 

obtuvo el valor de 1. 

Finalmente, con respecto al estudio de la relevancia, se encontró valores que 

oscilaron entre .85 y 1 a través de la CVC. El ítem 20 fue el de menor puntaje 

con .85 mientras que el ítem de mayor valor fue el 23, con 1. 
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Tabla 3. 

Evidencias de validez basadas en la estructura interna del modelo propuesto 

por Parsian y Dunning. 

Ítem Est.std se 

AU01 .895 .017 

AU02 .876 .023 

AU03 .837 .019 

AU04 .906 .011 

AU05 .856 .015 

AU06 .800 .023 

AU07 .851 .016 

AU08 .878 .017 

AU09 .890 .017 

AU10 .855 .017 

IC11 .953 .007 

IC12 .974 .005 

IC13 .971 .004 

IC14 .934 .008 

PE15 .841 .021 

PE16 .689 .028 
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PE17 .703 .026 

PE18 .827 .023 

PE19 .514 .035 

PE20 .865 .017 

NE21 .803 .021 

NE22 .665 .029 

NE23 .912 .017 

NE24 .779 .028 

NE25 .681 .029 

NE26 .872 .018 

NE27 .780 .021 

NE28 .828 .018 

NE29 .818 .023 

Fuente: Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning. 

En la tabla 4, se presentan los resultados del análisis de la estructura interna del 

modelo propuesto por Parsian y Dunning obtenido mediante el análisis factorial 

confirmatorio en el programa estadístico R studio. Se puede observar que las 

cargas factoriales de los ítems son aceptables, pues se encuentran por encima 

de 0.4 (Stevens (2002, en Field, 2009, p.645); siendo la carga mínima 0.514, 

correspondiente al ítem 19 y la máxima, 0.974 en el ítem 12. También se 

aprecian los valores de la desviación estándar por cada ítem. 
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Tabla 4. 

Evidencias de validez basadas en la estructura interna del modelo reespecificado 

por las autoras. 

Ítem Est.std se 

AU01 .907 .017 

AU02 .891 .022 

AU03 .821 .022 

AU06 .786 .025 

AU08 .872 .018 

AU09 .907 .016 

AU10 .819 .021 

IC11 .951 .007 

IC12 .974 .005 

IC13 .973 .004 

IC14 .934 .008 

PE15 .837 .023 

PE16 .740 .026 

PE17 .711 .027 

PE19 .495 .037 

PE20 .894 .017 
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NE22 .673 .033 

NE25 .696 .031 

NE26 .884 .022 

NE28 .790 .025 

NE29 .851 .024 

En la tabla 5, se presentan los resultados del análisis de la estructura interna del 

modelo propuesto reespecificado por las autoras, obtenido mediante el análisis 

factorial confirmatorio en el programa estadístico R studio. Se puede observar 

que las cargas factoriales de los ítems son aceptables, pues se encuentran por 

encima de 0.4 Stevens (2002, en Field, 2009, p. 645); siendo la carga 

mínima .495, correspondiente al ítem 19 y la máxima, 0.974 en el ítem 12. 

También se aprecian los valores de la desviación estándar por cada ítem. 
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Tabla 5. 

Covarianzas del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning en Jóvenes 

y Adultos, Trujillo-2020. 

Modelo Original Modelo Reespecificado 

Covarianza Estimada Error estándar Estimada Error estándar 

Autoconciencia 

Importancia de 
las creencias 
Espirituales 

.454 .035 .475 .036 

Prácticas 

Espirituales .470 .033 .471 .035 

Necesidades 

Espirituales .445 .031 .401 .031 

Importancia de las 
creencias 
Espirituales 

Prácticas 

Espirituales .552 .030 .555 .031 

Necesidades 

Espirituales .383 .032 .306 .031 

Prácticas 
Espirituales 

Necesidades 

Espirituales .481 .031 .347 .033 

Fuente: Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning. 
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En la tabla 6, se encuentran los índices de correlación entre los factores del 

Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning. Se evidencia que los 

resultados son menores a .90, esto corresponde como correlación adecuada, 

comentado por Campo-Arias y Oviedo (2008) e indica una ausencia de colinealidad. 

En el modelo original, se observa que la mayor correlación se da entre el 

componente de “Importancia de las creencias espirituales” y “Prácticas 

espirituales”, con .552; mientras que la menor covarianza se genera entre los 

factores “Importancia de las creencias espirituales” y “Necesidades Espirituales”, 

con .383. Por otro lado, en el modelo reespecificado de 21 elementos, se encuentra 

que la mayor correlación corresponde nuevamente a “Importancia de las creencias 

espirituales” y “Prácticas espirituales”, con .555. Finalmente, se obtuvo un índice de 

0.306, siendo nuevamente, la menor correlación entre “Importancia de las creencias 

espirituales” y “Necesidades Espirituales”. 
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Tabla 6. 

Índices de ajuste del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning. 

Modelo original Modelo 
Reespecificado 

Índice de 
Ajuste 

Criterio Estimación Estimación 

Ajuste 
absoluto 

Radio de 
verosimilitud 

X2/ gl 3.788 X2/ gl 2.78 

Error 
cuadrático de 
aproximación 

medio 

RMSEA .079 RMSEA .064 

Residual 
cuadrático 

medio 
estandarizado 

de la raíz. 

SRMR .063 SRMR .051 

Ajuste 
Comparativo 

Índice de 
ajuste 

comparativo 

CFI .959 CFI .986 

Índice de 
Tucker Lewis 

TLI .955 TLI .984 

Fuente: Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning. 

En la tabla 7, se evidencian los índices de ajuste obtenidos. Para el modelo original, 

se observa que el “Radio de verosimilitud” supera el límite, 3.788 < 3, propuesto por 

Abad et al. (2011, p.362). El “Error cuadrático de aproximación medio” obtenido fue 

de .079, el cual es aceptable, ya que se encuentra dentro del rango de .05 a .08 

(Schumaker & Lomax, 2016, p. 112). El criterio “Residual cuadrático medio 

estandarizado de la raíz” es adecuado, con .063 menor a .08. Además, en los 

índices de Ajuste comparativo, se obtuvieron resultados sobre .95 (Abad et al., 

2011, p.362). 



28 

Por otro lado, con respecto al modelo reespecificado por las autoras, se obtuvo un 

“Radio de verosimilitud” de 2.78, siendo este adecuado. El “Error cuadrático de 

aproximación medio” obtenido fue de .064, el cual es aceptable (Schumaker & 

Lomax, 2016, p. 112). El criterio “Residual cuadrático medio estandarizado de la 

raíz” es adecuado, con .051 menor a .08. Además, en los índices de Ajuste 

comparativo se obtuvieron resultados adecuados, notándose que el Índice de 

Ajuste Comparativo y el Índice de Tucker Lewis son mayores a.95. 
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Tabla 7. 

Consistencia interna del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning en 

425 participantes, modelo original y modelo reespecificado. 

Modelo Original  Modelo Reespecificado 

Escala Ω Nro. 
De 

ítems 

ω Nro. 

De 
ítems 

Autoconciencia .94 10 .91 7 

Importancia de 
las Creencias 
Espirituales 

.95 4 .95 4 

Prácticas 
Espirituales 

.84 6 .82 5 

Necesidades 
Espirituales 

.91 9 .83 5 

Nota: ω= coeficiente de Omega 

En la tabla 8, se presentan los resultados de la confiabilidad por consistencia interna 

del cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning, tanto del modelo original 

como el reespecificado por las autoras. En el modelo original del cuestionario se 

encuentra una confiabilidad muy elevada, ya que el coeficiente omega iguala y 

excede al límite de .9 propuesto por Campo-Arias y Oviedo (2008) siendo la 

dimensión de prácticas espirituales la que alcanzo el menor valor con .84 y la 

dimensión importancia de las creencias espirituales la que obtuvo el mayor valor 

con .95.Por otro lado, los valores obtenidos para la confiabilidad en la 

reespecificación del modelo se encuentran para tres de las dimensiones entre .82 

y .91, lo cual indica una buena confiabilidad (Campo-Arias y Oviedo, 2008); la 

dimensión de importancia de las creencias espirituales continúa siendo la más 

elevada con un valor de .95, sobrepasando el puntaje aceptable planteado por los 

autores. 
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V. DISCUSIÓN

El estudio propuesto por las autoras tuvo como objetivo analizar las

evidencias psicométricas del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y

Dunning en jóvenes y adultos, Trujillo – 2020, cumpliendo cada uno de

los objetivos propuestos. Para esto, se halló la evidencia de validez de

contenido por medio del criterio de jueces, se estableció la evidencia de

validez basada en la estructura interna a través del análisis factorial

confirmatorio y, por último, se obtuvo la confiabilidad por consistencia

interna.

Con el fin de hallar las evidencias de validez basadas en el contenido, se

utilizó el criterio de jueces contando con las valoraciones de seis

expertos, por tratarse uno de los métodos más utilizados en la

investigación psicométrica; además, trabaja con un número reducido de

personas que emiten una cantidad importante de evaluaciones con la

autoridad brindada por su respaldo académico y su experiencia

profesional (Abad et al., 2011); asimismo, es utilizado cuando los

investigadores se encuentran con la barrera para la elaboración de

observaciones experimentales (Cuervo-Martínez y Escobar-Pérez,

2008).

Se utilizó el Coeficiente de Validez de Contenido (Pedrosa et al., 2013)

considerando el requerimiento entre tres a cinco expertos, la obtención

de índices mayores a .80 y su reciente disposición para el uso

psicométrico. Por ello se desplazó el uso de la V de Aiken, sumado a lo

mencionado por Escurra (1988); en los grupos de cinco, seis y siete

jueces se necesita total acuerdo para que el ítem sea válido con este

método.

Se realizó un primer análisis utilizando el cuestionario traducido por Díaz

et al. (2012). Los ítems 22, 24 y 27 lograron valores por debajo de .80.

Se realizó la modificación del ítem 27 (Ver anexo 7), fundamentado por

Hernández-Nieto (2002), quien indica que los ítems aceptados deben

presentar puntuaciones mayores a .80.
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Además, se hicieron modificaciones en la redacción de los ítems 8, 11, 

20, 26, 27 y 29 (Ver Anexo 7). Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019) afirman 

que los elementos no deben ser prolijos o ambiguos, sino claros y no 

generen una confusión al lector; también se justifica su edición cuando la 

redacción es defectuosa o vaga. Si no se toma en cuenta lo anterior, se 

pueden obtener consecuencias que afecten al crecimiento del porcentaje 

de la varianza que sea explicada por factores irrelevantes o también, en 

la disminución de las evidencias de validez del instrumento. Asimismo, 

Escudero (2018) realizó cambios en la redacción de 9 ítems del 

cuestionario, los más notables en la dimensión de Importancia de las 

Creencias Espirituales. 

Por lo tanto, a diferencia del primer análisis en el que se obtuvieron 

índices por debajo de .80, se lograron valores que oscilan entre .85 y 1 

para cada elemento. 

Es importante mencionar que los ítems provenientes de instrumentos 

existentes en otros idiomas y culturas, deben ser traducidos tomando en 

cuenta las Directrices Internacionales para la traducción y adaptación de 

los tests (International Test Commission, 2017). Si bien Díaz et al. (2012) 

consideraron la participación de profesionales en traducción del 

instrumento, no hicieron mención explícita del seguimiento de las 

directrices comentadas; por tanto, no se puede asegurar que se hayan 

tomado en cuenta. 

Con respecto a la obtención de las evidencias de validez basadas en la 

estructura interna, se utilizó el “Análisis Factorial Confirmatorio” según el 

método de los “Mínimos Cuadrados Ponderados Robustos (WLSM)” 

debido a que se ajusta variables categóricas. Cuando los datos presentan 

una distribución asimétrica, muy común en estudios de ciencias sociales 

(Manzano y Zamora, 2009), no es susceptible al tamaño de la muestra 

(Abad et al. 2011) y se requiere un mínimo de 200 sujetos (Kline, 2004). 

Para el modelo original, se encontró que la propuesta teórica no se 

reflejaba en los resultados, evidenciándose un radio de verosimilitud 
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mayor a 3 y un RMSEA aceptable (Schumaker y Lomax, 2016). Por otro 

lado, para el índice de ajuste comparativo, se encontró que el modelo 

propuesto es el más pertinente frente a otro (McDonald & Ho, 2002) e 

indica que la estructura de cuatro factores debe mantenerse. 

Además, se evidencia la no colinealidad entre factores. Con respecto a 

las cargas factoriales, se obtuvieron índices cercanos a 1, lo cual muestra 

que algunos elementos estarían sobrerrepresentados o muy 

homogéneos, afectando a las evidencias de validez (Muñiz y Fonseca- 

Pedrero, 2019). 

En vista de lo anterior, se adoptó la decisión de re especificar el modelo, 

partiendo de lo propuesto por Abad et al. (2011), quien menciona que 

toda estructura de “Análisis Factorial Confirmatorio” puede ser 

modificado hasta lograr un ajuste aceptable, solo si se considera que los 

cambios se pueden justificar desde el punto de vista teórico o racional. 

Ante esto, se desarrolló un análisis de la redacción y psicométrico. Se 

procedió a la eliminación del ítem 4 y 5, los cuales cuentan con una carga 

factorial mayor a .90, evidenciándose que los elementos son 

redundantes. Además, el último considera un adverbio de frecuencia que 

debe ser evitado (Haladyna et al., 2002). 

De la misma forma, el ítem 7 fue eliminado. Presentaba una redacción 

muy general (Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2019) y se estimó que Nawafleh 

et al. (2018) también realizaron la misma acción, debido a que no 

proporcionaba evidencia estadística significativa para su estudio. 

También sucedió con el ítem 18, el cual presentó una carga alta de .82; 

además, no especificó una acción en concreto, a pesar de que su factor 

“Prácticas Espirituales” lo sugería. Se encontró que el ítem 19 representa 

mejor el enunciado relacionado al vínculo humano con la naturaleza. 

Cabe resaltar que la eliminación de los ítems no altera el ajuste del 

modelo. 

En la dimensión de “Necesidades Espirituales”, se realizaron las 

modificaciones siguientes: el ítem 21 fue eliminado porque obtuvo una 
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carga factorial de .80; se consideró lo encontrado por Nawafleh et al. 

(2018), quienes eliminaron el ítem por cargar en otra dimensión, 

añadiendo que Díaz et al. (2012) lo reubicaron en otra dimensión. 

El ítem 23 también fue eliminado por evidenciar una carga factorial muy 

alta; en la validez de contenido se demostró una excesiva comprensión 

del mismo, indicando mucha claridad y predisponiendo la aparición de un 

sesgo (Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2019). De igual forma, Nawafleh et al. 

(2018) lo eliminaron por cargar en otro factor; mientras que, Díaz et al. 

(2012), lo reubicaron a otra dimensión. 

El ítem 24 se ha redactado basándose en una opinión y podría diferir 

entre los individuos. Esto no es recomendable (Haladyna et al., 2002). 

Por lo tanto, también fue eliminado. 

Por último, se halló en el ítem 27 una redacción similar al elemento 28. 

Se lo consideró un ítem homogéneo y se decidió por su eliminación. 

Nuevamente, esta acción no afectó al ajuste absoluto del modelo; por el 

contrario, lo mejoraba. 

Después de prescindir de los 8 ítems mencionados, se evidenció que el 

índice de ajuste absoluto mejoró notablemente, con un Radio de 

Verosimilitud de 2.78, en donde el modelo teórico estaba representado 

en la interpretación de los resultados. De la misma forma, el Error 

Cuadrático de Aproximación Medio y el Residual Cuadrático Medio 

Estandarizado de la Raíz se redujeron (RMSEA=.064, SRMR=.051). 

Además, en el índice de ajuste comparativo, los valores aumentaron 

(TLI= .984; CFI= .986), justificando que el modelo propuesto es el más 

adecuado frente a otros, a diferencia de la estructura de cinco factores 

obtenida por Escudero (2018). Cabe resaltar que la presente teoría 

elaborada por Parsian y Dunning avalan los resultados de este estudio 

en la muestra seleccionada. 

Es relevante comentar que instrumentos creados en Latinoamérica, 

como la “Escala de Espiritualidad Personal” y la “Escala de Espiritualidad 

de Delaney”, constan de 12 y 15 ítems respectivamente. También se 



34 

menciona la existencia del ítem único y su aplicación en determinados 

constructos. Este facilita la minimización de ítems redundantes, genera 

menos fatiga, frustración y aburrimiento (Domínguez-Lara y Merino-Soto, 

2018). Así, el constructo puede ser valorado con escasos elementos. Por 

otra parte, no se profundizará más en el tema debido a que no es 

competencia del presente estudio. 

Finalmente, para obtener la consistencia interna se utilizó el coeficiente 

de omega, debido a que la estructura encontrada era de tipo congenérico 

(Cho, 2016), no cumplió con el principio de Tau Equivalencia (Ventura y 

Caycho, 2017), un beneficio que no afecta a este método por la cantidad 

de ítems. 

Para el modelo original se obtuvieron omegas por factor que oscilaron 

entre .84 y .95, indicando adecuada precisión en las puntuaciones del 

instrumento. Para el modelo reespecificado, los índices cambiaron, con 

un rango entre .82 y .95. Se hace hincapié en que la dimensión con mayor 

nivel de confiabilidad, “Importancia de las Creencias Espirituales”, 

mostraría sobre representaciones o redundancias en sus elementos 

(Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2019), por lo que se estima pertinente 

continuar analizando este factor. 

Por último, las limitaciones presentes corresponden al uso de un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, enfocándose a una muestra 

con características particulares y evitando la generalización de los datos 

para otras poblaciones. Además, para las evidencias de validez basadas 

en el contenido no se tomó en cuenta la participación de la comunidad 

para la emisión de juicios o valores sobre los ítems propuestos. Merino- 

Soto (2018) refiere que este método puede ser útil, ya que las personas 

tienen vivencias y conocimientos valiosas al estudio; también se usa 

cuando los expertos no llegan a un consenso. 

Por otro lado, el estudio tuvo como propósito obtener solo las evidencias 

de validez basadas en la estructura interna, notándose la importancia de 
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relacionar a la espiritualidad con otros constructos como: religiosidad, 

propósito de vida y satisfacción con la vida. 

Se sugiere a las posteriores investigaciones consideren la valoración de 

posibles interferencias en la interpretación de los ítems en función a 

algunas variables sociodemográficas (edad, sexo y práctica religiosa). 

Las implicancias de este estudio se demuestran en su aporte social, pues 

ha brindado un enfoque esperanzador sobre la vida y hecho consciente 

la importancia del sentido de trascendencia y conexión. Se añade que el 

instrumento ha demostrado su posibilidad de uso dentro de la muestra 

trabajada. Asimismo, se ha generado un aporte teórico, ya que se brindó 

la definición de la espiritualidad, sus dimensiones; también, su 

diferenciación semántica con respecto a la cultura, la religiosidad y el 

propósito de vida. Por último, metodológicamente, se lograron las 

evidencias de validez y confiabilidad del Cuestionario de Espiritualidad 

de Parsian y Dunning. 
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VI. CONCLUSIONES

⎯ Se analizaron las evidencias psicométricas del Cuestionario de

Espiritualidad de Parsian y Dunning en una muestra de 425 jóvenes 

y adultos residentes de la provincia de Trujillo, generando una 

contribución a nivel social, práctico, teórico y metodológico. 

⎯ Se estableció las evidencias de validez basada en el contenido 

mediante la valoración de los expertos, obteniendo ítems coherentes, 

claros y relevantes. 

⎯ Se estableció las evidencias de validez basadas en la estructura 

interna mediante el análisis factorial confirmatorio. Se encontraron 

índices de ajuste de valor satisfactorio, con un RMSEA menor a .07, 

demostrando ajustes adecuados entre el modelo analizado y el 

propuesto por las autoras. 

⎯ Se estableció la confiabilidad por consistencia interna. Los factores 

de Autoconciencia, Prácticas Espirituales y Necesidades Espirituales 

alcanzaron un omega de .91, .82 y .83 respectivamente. La dimensión 

de Importancia de las creencias espirituales obtuvo un puntaje mayor 

de .95. 
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VII. RECOMENDACIONES

⎯ Se recomienda continuar con los estudios en evidencias

psicométricas del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y 

Dunning en otras poblaciones, en la población peruana total o el 

desarrollo de investigaciones transculturales. 

⎯ Valorar las evidencias de validez basada en la relación con otras 

variables, tales como: religiosidad, propósito de vida, bienestar 

psicológico y satisfacción con la vida. 

⎯ Se invita a obtener las evidencias de validez basada en el contenido 

a través del método de la participación comunitaria, en donde las 

personas emitan sus juicios o valores sobre los ítems propuestos, 

acercando a los investigadores a la realidad del contexto 

sociocultural. 

⎯ Revisar el modelo teórico, especialmente el factor de Importancia de 

las Creencias Espirituales, con el propósito de asegurar que este se 

adecue al contexto sociocultural trujillano. 

⎯ Se recomienda determinar la presencia de la invarianza para valorar 

variables sociodemográficas como: la práctica religiosa, la edad y 

el sexo biológico. 
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Anexo 4. Matriz de Operacionalización de Variable 

Tabla 8. 
Matriz de Operacionalización de la variable. 

Variable a 
medir 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores ítems Escala 

Espiritualidad Experiencia 
interna que 
permite al 
ser humano 
alcanzar 
conexión, 
bienestar y 
trascendenci
a a través de 
la búsqueda 
personal de 
propósito de 
vida, 
creencias, 
valores y 
prácticas 
individuales 
(Parsian y 
Dunning, 
2009). 

Es una 
variable 
cuantitativa 
que se ve 
representada 
en 
las calificacion
es que se 
obtienen en el 
Cuestionario 
de 
Espiritualidad 
de Parsian y 
Dunning el 
cual considera 
cuatro 
dimensiones. 
(Parsian y 
Dunning, 2009 
en la versión 
de Díaz, 
Muñoz y De 
Vargas, 2012) 

Autoconcienci
a 
Capacidad del 
individuo para 
conectarse con 
su yo interior, 
sus 
pensamientos, 
sentimientos y 
su significado 
de vida. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10. 

De tipo ordinal, 
con 4 opciones 
de respuesta 
que van de 1 a 
4. Plantea
definir un 
orden o 
jerarquía entre 
los objetos, 
estableciendo 
posiciones. 
Esto no indica 
que los 
intervalos entre 
posiciones 
sean iguales 
(Chamorro, 
2010). 

Importancia de 
las creencias 
espirituales 
Sistema de 
creencias 
personal, que 
brinda 
comprensión de 
la realidad y 
orientación de 
vida. 

11,12,13,14
. 

Prácticas 
espirituales 

Expresión 
espiritual a 
través de 
actividades que 
movilizan 
emociones, 
generan 
sensaciones de 
plenitud y 
conexión con la 
naturaleza. 

15,16,17,18
,19,20. 
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Necesidades 
Espirituales 

Seguimiento de 
un propósito en 
la vida basado 
en el perdón, 
amor y vínculos 
con otros. 

21,22,23,24
,25,26,27,2
8,29. 
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Anexo 5. Solicitud de Permiso a las autoras del Cuestionario 

de Espiritualidad de Parsian y Dunning. 
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Anexo 6. Instrumento 

Cuestionario de Espiritualidad 

(Traducido y Adaptado por Díaz, Muños y De Vargas, 
2012) 

Instrucciones: A continuación, se le presentaran afirmaciones, a las que usted 

deberá responder con lo que crea que es verdadero. Marque "Completamente 

en desacuerdo" cuando considera que definitivamente no se asemeja a usted, 

"en desacuerdo", cuando no se asemeja a usted, "de acuerdo", cuando se 

asemeja a usted o "completamente de acuerdo" cuando realmente se asemeja 

a usted. 

Ítems 
Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

1. Creo que soy una

persona valiosa. 

2. Creo que tengo las

mismas cualidades y 

defectos que otras 

personas. 

3. Siento que tengo

muchas cualidades. 

4. Tengo una actitud

positiva conmigo mismo. 

5. En general me siento

satisfecho con la persona 

que soy. 

6. Siento que soy una

persona compasiva y 

amable. 

7. En general soy una

persona que cree en sí 

misma. 

8. Creo que mi vida tiene
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algún significado. 

9. Soy capaz de entender 

lo que representan las 

situaciones difíciles. 

    

10. Pienso en aspectos 

positivos cuando evalúo mi 

vida. 

    

11. La espiritualidad me 

ayuda a definir las metas 

que establezco en mi vida. 

    

12. La espiritualidad me 

ayuda a decidir quién soy. 

    

13. La espiritualidad me 

ayuda a decidir mi 

orientación general en la 

vida. 

    

14. La espiritualidad está 

integrada en mi vida. 

    

15. Reflexiono para 

alcanzar la paz interior. 

    

16. Leo libros de 

crecimiento espiritual y 

auto-ayuda. 

    

17. Empleo el silencio para 

ponerme en contacto con 

mi yo interior. 

    

18. Trato de vivir en 

armonía con la naturaleza. 

    

19. A menudo me involucro 

en programas para cuidar 

el medio ambiente. 

    

20. Trato de encontrar 

momentos para ampliar mi 
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espiritualidad. 

21. Busco la belleza física,

espiritual y emocional en la 

vida. 

22. Trato de encontrar

respuesta a los misterios o 

dudas de la vida. 

23. Trato de alcanzar la

paz interior y la armonía. 

24. Realmente disfruto

escuchar música. 

25. Estoy buscando un

propósito en la vida. 

26. Mi vida es un proceso

de cambio y está en 

evolución. 

27. Necesito tener un

vínculo emocional fuerte 

con las personas que me 

rodean. 

28. Mantener y fortalecer

las relaciones con los 

demás es importante para 

mí. 

29. Estoy desarrollando

una visión particular de 

vida. 
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Anexo 7. Instrumento Modificado por las autoras. 

 

Cuestionario de Espiritualidad 

(Traducido y Adaptado por Díaz, Muños y De Vargas, 2012) 

Instrucciones: A continuación, se le presentaran afirmaciones, a las que usted 

deberá responder con lo que crea que es verdadero. Marque "Completamente 

en desacuerdo" cuando considera que definitivamente no se asemeja a usted, 

"en desacuerdo", cuando no se asemeja a usted, "de acuerdo", cuando se 

asemeja a usted o "completamente de acuerdo" cuando realmente se asemeja 

a usted. 

Ítems 
Completamente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

1. Creo que soy una persona 

valiosa. 

    

2.Creo que tengo cualidades y 

defectos como las otras 

personas. 

    

3. Siento que tengo muchas 

cualidades. 

    

6. Siento que soy una persona 

compasiva y amable. 

    

8. Creo que mi vida tiene 

significado. 

    

9. Entiendo que incluso las 

situaciones difíciles tienen 

significado. 

    

10. Pienso en aspectos 

positivos cuando evalúo mi 

vida. 
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11. La espiritualidad me ayuda

a trazar las metas que 

establezco en mi vida. 

12. La espiritualidad me ayuda

a decidir quién soy. 

13. La espiritualidad me ayuda

a decidir mi orientación 

general en la vida. 

14. La espiritualidad está

integrada en mi vida. 

15. Reflexiono para alcanzar

la paz interior. 

16. Leo libros de crecimiento

espiritual y auto-ayuda. 

17. Empleo el silencio para

ponerme en contacto con mi 

yo interior. 

19. A menudo me involucro en

programas para cuidar el 

medio ambiente. 

20. Trato de encontrar

momentos para fortalecer mi 

espiritualidad. 

22. Trato de encontrar

respuesta a los misterios o 

dudas de la vida. 

24. Realmente disfruto

escuchar música. 



63 

 

25. Estoy buscando un 

propósito en la vida. 

    

26. Mi vida es un proceso de 

permanente cambio y está en 

constante crecimiento. 

    

28. Mantener y fortalecer las 

relaciones con los demás es 

importante para mí. 

    

29. Estoy desarrollando una 

visión muy personal de la 

vida. 
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Tabla 9 

Estadísticos Descriptivos del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y 

Dunning en Jóvenes y Adultos, Trujillo-2020. 

Ítem Media Desviación 

Estándar 

Asimetría Kurtosis 

AU01 3.58 .73 -1.96 3.72 

AU02 3.66 .67 -2.32 5.61 

AU03 3.37 .75 -1.21 1.43 

AU04 3.21 .79 -.88 .45 

AU05 3.14 .78 -.79 .44 

AU06 3.36 .72 -1.17 1.67 

AU07 3.22 .78 -.89 .59 

AU08 3.42 .76 -1.34 1.56 

AU09 3.50 .72 -1.54 2.37 

AU10 3.28 .77 -.98 .72 

IC11 3.06 .86 -.72 -.06 

IC12 2.89 .88 -.44 -.54 

IC13 2.93 .88 -.42 -.58 

IC14 3.04 .87 -.67 -.23 

PE15 3.14 .78 -.79 .50 

PE16 2.44 .91 -.03 -.84 

PE17 2.96 .86 -.58 -.25 
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PE18 3.25 .74 -.86 .62 

PE19 2.51 .84 .01 -.58 

PE20 2.97 .86 -.59 -.23 

NE21 3.09 .77 -.71 .38 

NE22 3.00 .79 -.52 -.09 

NE23 3.20 .74 -.83 .72 

NE24 3.52 .71 -1.60 2.51 

NE25 3.17 .80 -.80 .22 

NE26 3.43 .69 -1.22 1.62 

NE27 3.08 .80 -.67 .11 

NE28 3.22 .76 -.85 .56 

NE29 3.27 .72 -.81 .52 

 Fuente: Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning. 

En la tabla 9, se muestra el análisis descriptivo de los supuestos, donde se 

aprecian los valores de la media y desviación estándar de cada ítem, así como 

los índices de asimetría con un valor absoluto entre -2.32 y 0.01 evidenciando 

una asimetría positiva de los ítems. 
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Tabla 10 

Estadísticos Descriptivos del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y 

Dunning en Jóvenes y Adultos, Trujillo-2020, modelo reespecificado. 

Ítem Media Desviación 

Estándar 

Asimetría Kurtosis 

AU01 3.58 .73 -1.96 3.72 

AU02 3.66 .67 -2.32 5.61 

AU03 3.37 .75 -1.21 1.43 

AU06 3.36 .72 -1.17 1.67 

AU08 3.42 .76 -1.34 1.56 

AU09 3.50 .72 -1.54 2.37 

AU10 3.28 .77 -.98 .72 

IC11 3.06 .86 -.72 -.06 

IC12 2.89 .88 -.44 -.54 

IC13 2.93 .88 -.42 -.58 

IC14 3.04 .87 -.67 .23 

PE15 3.14 .78 -.79 .50 

PE16 2.44 .91 -.03 -.84 

PE17 2.96 .86 -.58 -.25 

PE19 2.51 .84 .01 -.58 

PE20 2.97 .86 -.59 -.23 

NE22 3.00 .79 -.52 -.09 
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NE25 3.17 .80 -.80 .22 

NE26 3.44 .69 -1.22 1.62 

NE28 3.22 .76 -.85 .56 

NE29 3.27 .72 -.81 .52 

En la tabla 10, se muestra el análisis descriptivo de los supuestos, donde se 

aprecian los valores de la media y desviación estándar de cada ítem, así como 

los índices de asimetría con un valor absoluto entre -2.32 y 0.01 evidenciando 

una asimetría positiva de los ítems. 
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Tabla 11 

Índices de Modificación del Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning 

en Jóvenes y Adultos, Trujillo-2020. 

Ítems Correlacionados Índice de Modificación 

NE27~~ NE28 161.452 

AU05 ~~ AU04 47.548 

 

En la tabla 11, se evidencian los índices de modificación del cuestionario de 

espiritualidad. Las correlaciones más altas entre ítems, dieron como resultado a 

los ítems NE27- NE28, con 161.452 y, los ítems AU05-AU04, con 47.548.  


