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RESUMEN
A pesar de los avances en la comprensión del bienestar 
humano, queda mucho por explorar sobre cómo ciertos re-
cursos, como la inteligencia espiritual y la gratitud, pueden 
favorecer el florecimiento. El presente estudio tiene como 
objetivo investigar el impacto de la inteligencia espiritual y 
la gratitud en el florecimiento de adultos jóvenes argenti-
nos. Método: se evaluaron 279 adultos jóvenes de ambos 
sexos de 18 a 35 años (M = 22.35; DE = 3.28) provenientes 
de diferentes provincias argentinas. Se utilizaron la Escala 
de Inteligencia Espiritual (EIEs-28) (Arias, 2024); el Cues-
tionario de Gratitud (G-20) (Bernabé-Valero et al., 2014; 
Klos et al., 2020); y la Escala Multidimensional de Flore-
cimiento (Mesurado et al., 2018). Los datos se analizaron 
mediante análisis de regresión lineal múltiple. Resultados: 
los resultados indicaron que tanto la inteligencia espiritual 
como la gratitud tienen un rol significativo en el floreci-
miento, explicando diversas dimensiones del bienestar. 
La inteligencia espiritual tuvo un impacto más relevante 
en el bienestar psicológico (β = .44) y emocional (β = .38), 
mientras que la gratitud mostró un mayor peso predictivo 
en el bienestar social (β = .29). Conclusiones: el presente 
estudio sugiere que la inteligencia espiritual y la gratitud 
son recursos clave para el funcionamiento óptimo, en áreas 
específicas del bienestar. Fomentar el desarrollo de la in-
teligencia espiritual y la gratitud podría ser una estrategia 
efectiva para favorecer el bienestar en adultos jóvenes.

Palabras clave: 
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ABSTRACT 
Despite advances in understanding human well-being, 
there is still much to explore regarding how certain resourc-
es, such as spiritual intelligence and gratitude, can foster 
flourishing. This study aims to investigate the impact of 
spiritual intelligence and gratitude on the human flourishing 
of young Argentinian adults. Method: a total of 279 young 
adults of both sexes aged 18 to 35 years (M = 22.35; SD 
= 3.28) from various Argentine provinces were assessed. 
The instruments used included the Spiritual Intelligence 
Scale (EIEs-28) (Arias, 2024); the Gratitude Questionnaire 
(G-20) (Bernabé-Valero et al., 2014; Klos et al., 2020); and 
the Multidimensional Flourishing Scale (Mesurado et al., 
2018). Multiple linear regression was performed to analyze 
the data. Results: The results indicated that both spiritual 
intelligence and gratitude play a significant role in human 
flourishing, explaining various dimensions of well-being. 
Spiritual intelligence had a stronger impact on psychologi-
cal (β = .44) and emotional well-being (β = .38), while grati-
tude showed a higher predictive weight for social well-being 
(β = .29). Conclusions: this study suggests that spiritual in-
telligence and gratitude are essential resources for optimal 
functioning, albeit in specific areas of well-being. Thus, the 
development of spiritual intelligence and gratitude could be 
an effective strategy to foster well-being in young adults.

Keywords: 
Spiritual Intelligence, Gratitude, Flourishing, Well-being, 
Positive psychology.
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INTRODUCCIÓN

La psicología se dedicó por mucho tiempo a realizar inves-
tigaciones sobre cómo reconocer, comprender y reducir 
psicopatologías, descuidando el énfasis sobre los aspec-
tos que implican un funcionamiento adecuado (Park et al., 
2013) y aquellos que promueven el bienestar y una salud 
mental óptima (Agenor et al., 2017). Implícitamente, se su-
ponía que el bienestar era posible solamente en ausencia 
de patologías (Chaves, 2021). Esta visión limitó, de cierta 
forma, el estudio de los aspectos sanos de las personas 
(García-Álvarez et al., 2020).
Actualmente, se reconoce que la salud mental no sólo im-
plica la ausencia de enfermedad, sino también la presencia 
de un funcionamiento positivo (Ryff & Singer, 1998; World 
Health Organization, 2022). Esta perspectiva se hace evi-
dente en el contexto del desarrollo de la psicología positiva, 
cuyo enfoque subraya la identificación y entendimiento 
de las virtudes y cualidades humanas, con el objetivo de 
promover contextos que permitan que las personas ten-
gan una vida con mayor bienestar y productividad. Desde 
entonces, se desarrollaron investigaciones relacionadas 
con el crecimiento humano y sus potencialidades, más allá 
del estudio de las psicopatologías (Reppold et al., 2015). 
El enfoque de la psicología positiva posibilitó, por lo tanto, 
el marco para el desarrollo del concepto de florecimiento 
humano (Seligman, 2011).
El término florecimiento (flourishing, en inglés) significa 
crecer o prosperar. De esta manera, representa una forma 
de entender la salud mental en un sentido más amplio 
(VanderWeele et al., 2019). El florecimiento humano hace 
referencia a la experiencia de que la vida va bien, donde se 
combinan el sentirse bien y el funcionar de manera efectiva 
(Huppert & So, 2013). 
En su modelo de tres dimensiones, Keyes (2010), sostiene 
que los individuos florecen al encontrarse libres de psico-
patologías y cuando obtienen un mayor bienestar social, 
psicológico y emocional, reflejando un concepto multidi-
mensional de la salud mental. La dimensión de Bienestar 
Social contempla la percepción de las personas en cuanto 
a su importancia para la sociedad, el sentimiento de cer-
canía con otros miembros de la sociedad, el compromiso 
con los problemas sociales y el sentimiento de que su 
trabajo contribuye al progreso social. El Bienestar Psico-
lógico comprende la percepción del funcionamiento de los 
individuos en su vida personal, respecto a su significado y 
propósito en la vida, el compromiso con actividades perso-
nales (familia y trabajo) y la percepción general en relación 
con la satisfacción laboral y en la familia. El Bienestar 
Emocional incluye el sentimiento de emociones positivas 
y negativas y su aproximación a la felicidad (Keyes, 2010; 
Mesurado et al., 2018).
En este contexto, se pueden señalar dos factores poten-
cialmente influyentes en el florecimiento de los individuos: 
la inteligencia espiritual y la gratitud. 
El concepto de inteligencia espiritual, introducido por Zohar 
y Marshall (2001), hace referencia al proceso por el cual las 
personas pueden abordar y solucionar problemas de signifi-
cado y valores, dirigir sus acciones y vidas hacia un contexto 

más rico y amplio que brinda un propósito, y evaluar distintos 
caminos como más o menos valiosos para sus vidas. Según 
Iriarte-Pupo y colaboradores (2021), la inteligencia espiritual 
comprende un conjunto de creencias internas que generan 
el sentimiento de vivir con un propósito, fomentan la espe-
ranza, fortalecen normas sociales positivas y brindan un sis-
tema de apoyo social. Estos componentes, interconectados, 
contribuyen a mejorar el bienestar personal. 
Continuando con esta perspectiva, Arias y Lemos (2015), 
entienden la inteligencia espiritual “como la capacidad de 
construir un sistema saludable (o adaptativo) de valores o 
creencias espirituales y de adoptarlo como estilo de vida” 
(Arias & Lemos, 2015, p. 96). En su definición del construc-
to, la inteligencia espiritual se encuentra integrada por tres 
componentes: cognitivo (conocimiento espiritual), relacio-
nado con la construcción de una concepción trascendente 
de la propia existencia; afectivo (vivencia espiritual), la 
vivencia afectiva resultante de la actividad cognitiva; y 
conductual (contingencia), que implica la coherencia en las 
conductas según la concepción construida cognitivamente 
a través de la experiencia afectiva. 
La inteligencia espiritual, al integrar creencias y acciones 
coherentes, puede facilitar una experiencia significativa y 
gratificante, promoviendo el desarrollo personal, el cual se 
vincularía con los aspectos del florecimiento: el ‘funcionar 
bien’ al proporcionar herramientas para enfrentar desafíos 
de manera efectiva, y el ‘sentirse bien’ al generar una sen-
sación de logro, propósito y gratitud.
El concepto de gratitud puede ser definido tanto como una 
emoción, con una duración limitada e incluida como parte 
de las emociones positivas, así como una disposición, que 
no se enmarca en un momento particular, sino que impli-
ca un rasgo de carácter (Emmons & McCullough, 2004). 
McCullough et al. (2002), sostienen que se trata de una 
tendencia a reconocer las acciones bondadosas de otros 
como influyentes en las experiencias positivas propias y en 
los resultados que uno obtiene, respondiendo a ellas con un 
sentimiento de agradecimiento. Por este motivo, enfatizan 
la naturaleza prosocial de la gratitud, en tanto orienta a las 
personas hacia una sensibilidad y cuidado por otros (Bartlett 
& DeSteno, 2006; McCullough et al., 2002; Tsang, 2006).
En la misma línea, Bernabé-Valero et al. (2014), presentan 
un modelo integrativo de 4 dimensiones de la gratitud: gra-
titud interpersonal, gratitud ante el sufrimiento, reconoci-
miento de los dones en la experiencia personal y expresión 
de la gratitud. En efecto, el constructo de gratitud incluye 
procesos cognitivos, emocionales, comportamentales y 
valorativos, y tiene un alcance tanto personal como trans-
personal. La gratitud no solo contribuye al bienestar emo-
cional, sino que también fomenta las conexiones sociales 
y el bienestar personal (Bali et al., 2022; Cantus et al., 
2022; Deichert et al., 2021; Emmons & Stern, 2013; García-
Álvarez & Rincón-Gill, 2022; Jans-Beken et al., 2020; Kong 
et al., 2021; Portocarrero et al., 2020; Scurtu-Tura et al., 
2024; Wood et al., 2010).
A pesar de los avances en la comprensión de la salud 
mental y el bienestar humano, todavía queda un vasto 
campo para explorar en términos de cómo ciertos recursos 
pueden favorecer el florecimiento. En particular, resulta 
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interesante profundizar en el rol de la inteligencia espiritual, 
entendida como una experiencia vinculada al desarrollo 
personal y la conexión trascendental, y la gratitud, una 
emoción centrada en el reconocimiento de los beneficios 
recibidos. Ambas tienen implicaciones en el intercambio 
social positivo y en el bienestar individual, por lo que po-
drían promover una vida más plena y significativa, con un 
mayor sentido de propósito y conexión con los demás.
En función de lo expuesto, el objetivo del presente estudio 
fue analizar el impacto de la inteligencia espiritual y la 
gratitud en el florecimiento de adultos jóvenes argentinos.

MATERIALES Y MÉTODO

Tipo de estudio
El diseño del estudio fue de tipo relacional y ex post facto 
y de corte transversal (Ato et al., 2013).

Participantes 
La muestra fue seleccionada a través de un muestro no 
probabilístico y estuvo compuesta por 279 adultos jóvenes, 
de edades comprendidas entre 18 y 35 años (M = 22.35; 
DE = 3.28), de los cuales 165 fueron mujeres (59.1%) y 114 
varones (40.9%). Los participantes residían en distintas 
provincias argentinas, mayoritariamente en la zona centro-
este del país. De los 279 participantes, 242 (87%) indicaron 
pertenecer a diferentes denominaciones religiosas, todas 
cristianas. Sólo 37 (11%) indicaron no profesar ninguna 
religión. 
El procedimiento de muestreo utilizado fue por bola de 
nieve. Inicialmente, se contactó a un grupo de estudiantes 
universitarios y jóvenes adultos quienes recibieron el en-
lace al protocolo de evaluación digital a través de correos 
electrónicos institucionales y mensajes por WhatsApp. 
Estos primeros participantes fueron invitados a reenviar 
el cuestionario a otras personas que cumplieran con los 
criterios de inclusión (edad y residencia en Argentina). Este 
enfoque permitió acceder a una red amplia de contactos 
indirectos, extendiendo la participación a personas con 
diversos niveles educativos, trayectorias religiosas y ubi-
caciones geográficas. La decisión de utilizar este tipo de 
muestreo respondió a criterios de accesibilidad, viabilidad 
y focalización en una franja etaria específica de interés 
para los objetivos del estudio.

Instrumentos
Cuestionario de Gratitud-20 ítems (G-20) (Bernabé-Valero 
et al., 2014; Klos et al., 2020) 
El cuestionario G-20, elaborado para población española 
por Bernabé-Valero et al. (2014), está compuesto por 20 
ítems que corresponden a 4 dimensiones de la gratitud: (1) 
Gratitud interpersonal (GI), (2) Gratitud ante el sufrimiento 
(GS), (3) Reconocimiento de los dones en la experiencia 
personal (RD) y (4) Expresión de gratitud (EG). El cuestio-
nario es autoadministrable y se responde utilizando una 
escala tipo Likert de 7 puntos según el grado de acuerdo 
con la afirmación (1= “Estoy nada de acuerdo”; 7= “Estoy 
totalmente de acuerdo”). En este trabajo se utilizó la ver-

sión adaptada y validada para población argentina, cuyas 
propiedades psicométricas resultaron satisfactorias (Klos 
et al., 2020). En cuanto a la confiabilidad, el índice de fia-
bilidad compuesta indicó una excelente fiabilidad global 
(FC = .94) e índices igualmente satisfactorios en cada 
dimensión: Gratitud interpersonal (FC = .80); Gratitud ante 
el sufrimiento (FC = .80); Reconocimiento de los dones 
en la experiencia personal (FC = .72); y Expresión de la 
gratitud (FC = .83). En relación con la validez del construc-
to, el análisis factorial confirmatorio permitió confirmar la 
estructura de 4 factores, con índices de ajuste superiores 
a .95 (NFI = .94; NNFI = .96; IFI= .96; CFI = .96) y el índice 
de penalización inferior a .08 (RMSEA = .068). 

Escala de Inteligencia Espiritual (EIEs-28) (Arias, 2024; 
Arias & Lemos, 2015)
La Escala de Inteligencia Espiritual (Arias, 2024) está com-
puesta por 28 ítems, que se responden a través de una 
escala de tipo Likert de 5 puntos de graduación (1= “Total-
mente en desacuerdo”; 2= “Parcialmente en desacuerdo”; 
3= “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”; 4= “Parcialmente 
de acuerdo”; 5= “Totalmente de acuerdo”). La validez del 
constructo se comprobó a través de un análisis factorial 
confirmatorio, que sustenta la existencia de dos dimen-
siones (Desarrollo y Crisis y profundización), con índices 
de ajuste superiores a .95 (CFI = .97; TLI = .96) e índices 
de penalización inferiores a .08 (RMSEA = .05; SRMR = 
.07). A su vez, cada dimensión incluye las facetas cogni-
tiva, afectiva y conductual. En cuanto a la confiabilidad, 
el coeficiente de alpha de Cronbach presentó un puntaje 
elevado tanto para la escala general (α. = .95) como para la 
dimensión de Desarrollo (α = .95) y la dimensión de Crisis 
y profundización (α = .90). 

Escala Multidimensional de Florecimiento (Mesurado et 
al., 2018)
La Escala multidimensional de florecimiento, elaborada 
en Argentina (Mesurado et al., 2018), está compuesta por 
12 ítems que corresponden a tres dimensiones (Bienestar 
social, Bienestar psicológico y Bienestar emocional) según 
la teoría de florecimiento propuesta por Keyes (2005). El 
instrumento se responde a través de una escala tipo Likert 
de 5 puntos según el grado de acuerdo con la afirmación 
(1= “Fuertemente en desacuerdo”; 2= “En desacuerdo”; 
3= “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”; 4= “De acuerdo”; 5= 
“Fuertemente de acuerdo”) en el caso de las dimensiones 
de Bienestar social y Bienestar psicológico. Para respon-
der los ítems de la dimensión de Bienestar emocional se 
utilizan adjetivos bipolares (Mesurado et al., 2018). Para 
comprobar la validez del constructo, se realizó un análisis 
factorial exploratorio y un análisis factorial confirmatorio, 
que resultaron en un modelo de tres dimensiones, coinci-
diendo con la propuesta teórica original. Se presentaron 
índices de ajuste superiores a .90 (AGFI = .93) y .95 (CFI 
= .95) e índices de penalización inferiores a .08 (RMSEA = 
.07; RMR = .05; SRMR = .05). En cuanto a la consistencia 
interna, el coeficiente H de Omega presentó un puntaje 
elevado para la escala general (Coeficiente H =.97), así co-
mo también para cada una de las dimensiones: Bienestar 
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social (Coeficiente H =.89); Bienestar psicológico (Coefi-
ciente H =.92); Bienestar emocional (Coeficiente H =.91). 

Procedimientos éticos y de recolección de datos
El estudio fue evaluado y aprobado (Resolución N.º 40/24) 
por el Comité de Ética de la Universidad Adventista del 
Plata, garantizando que todos los procedimientos llevados 
a cabo estuvieran en conformidad con las pautas éticas 
internacionales para la investigación con participantes hu-
manos (American Psychological Association, 2017).
Los datos se recogieron de forma presencial y online, 
utilizando la plataforma Google Forms. En ambos casos, 
se realizó un contacto inicial con los adultos jóvenes, ins-
tando su colaboración para el estudio, y se solicitó el con-
sentimiento informado correspondiente, explicitando la 
confidencialidad de los datos obtenidos y el resguardo de 
la identidad de los participantes.

Procedimientos estadísticos
El procesamiento y análisis estadístico se llevó a cabo 
con el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versión 25.0.
En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos con el 
objetivo de contextualizar las características de la muestra 
de estudio. En segundo lugar, para estudiar de qué mane-
ra las dimensiones de la inteligencia espiritual y gratitud 
predicen las dimensiones del florecimiento humano, se 
realizaron análisis de regresiones lineales múltiples.

RESULTADOS

Análisis del rol predictor de la inteligencia espiritual y la 
gratitud sobre el florecimiento
Primeramente, se evaluó el cumplimiento de los supuestos 
requeridos para realizar los análisis de regresión. Tras 
constatar que los análisis de los residuos en cuanto a 
normalidad, independencia, linealidad y ausencia de mul-

ticolinealidad entre las variables fueron satisfactorios, se 
probaron tres modelos de regresiones lineales múltiples. 
En estos modelos, se asignaron a la inteligencia espiritual 
y a la gratitud como variables independientes, y como 
variable dependiente, en cada caso, a las dimensiones 
del florecimiento: bienestar social, bienestar psicológico y 
bienestar emocional. 

Inteligencia Espiritual, Gratitud y Florecimiento
Como se expone en la tabla 1, los tres modelos de regresio-
nes lineales múltiples estudiados resultaron significativos. 
Esto indica que tanto la inteligencia espiritual como la gra-
titud tuvieron un peso explicativo sobre el bienestar social, 
el bienestar psicológico y el bienestar emocional. 

Bienestar Social: Los resultados permitieron conocer 
que el modelo propuesto explicó un 20% (R2 = .20) de la 
varianza del bienestar social. Tanto la gratitud (β = .29; p 
< .001) como la inteligencia espiritual (β = .19; p < .01) ex-
plicaron de manera significativa el bienestar social, siendo 
la gratitud la que proporcionó un mayor peso explicativo 
(Ver Tabla 1).

Bienestar Psicológico: Los resultados indicaron que el 
modelo propuesto explicó un 32% (R2 = .32) de la varianza 
del bienestar psicológico. Tanto la inteligencia espiritual (β 
= .44; p < .001) como la gratitud (β = .18; p < .01) explicaron 
de manera significativa el bienestar psicológico. En este 
caso, la inteligencia espiritual es la dimensión que propor-
cionó un mayor peso explicativo (Ver Tabla 1).

Bienestar Emocional: Los resultados permitieron cono-
cer que el modelo propuesto explicó un 33% (R2 = .33) de 
la varianza del bienestar emocional. Tanto la inteligencia 
espiritual (β = .38; p < .001) como la gratitud (β = .24; p < 
.001) explicaron de manera significativa el bienestar emo-
cional, siendo la inteligencia espiritual la que proporcionó 
un mayor peso explicativo (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Regresiones lineales múltiples en la predicción del florecimiento

Predictores B DE β t R R2 F gl

Modelo 1: Bienestar social .44 .20 33.93*** 2, 276

Inteligencia espiritual .21 .08 .19 2.64**

Gratitud .30 .07 .29 3.98***

Modelo 2: Bienestar psicológico .57 .32 66.56*** 2, 276

Inteligencia espiritual .46 .07 .44 6.52***

Gratitud .17 .06 .18 2.63**

Modelo 3: Bienestar emocional .57 .33 66.66*** 2, 276

Inteligencia espiritual .46 .08 .38 5.66***

Gratitud .27 .08 .24 3.61***

Nota: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05
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2002; Perez et al., 2021; Portocarrero et al., 2020). En un 
estudio llevado a cabo en India, en el que participaron hom-
bres y mujeres de 18 a 25 años, se encontró que la gratitud 
tenía una relación significativa con el florecimiento de los 
participantes (Chopra, 2023). Un estudio similar que involu-
cró a 429 adultos jóvenes indonesios mostró que la gratitud 
explicó de manera significativa el florecimiento. Puesto que 
estos y otros estudios (Anand et al., 2024; Phillips et al., 
2022; Sari et al., 2023) señalan la influencia positiva de la 
gratitud en el bienestar de las personas, este recurso podría 
conformar una base para generar intervenciones destina-
das a potenciar el florecimiento humano (Tessy et al., 2022). 
Estos resultados subrayan la importancia de considerar 
diferentes recursos psicológicos al abordar las diversas fa-
cetas del florecimiento. Sin embargo, este estudio presenta 
una serie de limitaciones que deben contemplarse en futu-
ras investigaciones. En primer lugar, una de las principales 
limitaciones del estudio se trata del tipo de muestreo utili-
zado. Se recurrió a un muestreo no probabilístico de tipo 
intencional, complementado con la estrategia denominada 
bola de nieve, mediante la cual los propios participantes 
colaboraron en la difusión del formulario a sus pares. Si 
bien esta modalidad resultó adecuada para acceder a una 
población joven distribuida en distintas provincias del país, 
presenta limitaciones importantes en términos de repre-
sentatividad y control sobre la composición de la muestra. 
El muestreo por bola de nieve tiende a generar muestras 
homogéneas respecto de ciertas características sociocul-
turales, dado que los contactos iniciales suelen derivar 
en la incorporación de personas con perfiles similares. 
Esto puede haber producido una sobrerrepresentación de 
adultos jóvenes con estudios universitarios en curso, con 
acceso a tecnologías digitales y, en su mayoría, con orien-
tación religiosa cristiana. Este sesgo de selección restringe 
la variabilidad de ciertos constructos relevantes, como el 
estilo de vida, la orientación espiritual o el nivel educativo, 
y limita la posibilidad de generalizar los resultados a la po-
blación general de adultos jóvenes argentinos. Por tanto, 
se recomienda que futuras investigaciones contemplen el 
uso de muestreos probabilísticos o estrategias combina-
das que permitan un mayor control sobre la distribución de 
características demográficas y culturales de la muestra, de 
modo de mejorar la validez externa y la aplicabilidad de los 
hallazgos a contextos más amplios.
En segundo lugar, el estudio de tipo transversal no permite 
evaluar el impacto a lo largo del tiempo de las variables de 
estudio, por lo cual se recomienda poder realizar un estudio 
de tipo longitudinal sobre estas variables. En tercer lugar, se 
destaca la exclusión de variables que podrían enriquecer el 
estudio, como por ejemplo la religiosidad y la espiritualidad 
intrínseca, que aportarían dimensiones complementarias, 
al indagar sobre cómo las personas viven y expresan su 
conexión con lo trascendental, sus creencias y valores. 
Estudiar estas variables permitiría diferenciar si el impacto 
observado de la inteligencia espiritual sobre el florecimien-
to está mediado o potenciado por prácticas religiosas o un 
sentido intrínseco de espiritualidad, brindando un modelo 
más completo sobre cómo operan estas distintas variables 
relacionadas con la trascendencia. Finalmente, se recono-

DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo por objetivo investigar el impacto 
de la inteligencia espiritual y la gratitud en el florecimiento 
de adultos jóvenes argentinos.
A partir de los resultados se pudo conocer que tanto la 
inteligencia espiritual como la gratitud tienen un rol signifi-
cativo en el florecimiento humano, explicando con distinta 
intensidad las diversas dimensiones del bienestar. 
Por un lado, los resultados indican que la inteligencia espiri-
tual tuvo un impacto más relevante en el bienestar psicoló-
gico y emocional, y un menor impacto, aunque igualmente 
significativo, en el bienestar social. Esto resulta consisten-
te con diversos estudios que identifican a la inteligencia 
espiritual como un factor predictivo de la salud mental, 
favoreciendo resultados positivos en distintos dominios de 
funcionamiento, como el bienestar psicológico y emocional 
(Alrashidi et al., 2022; Hosseinbor et al., 2023; Ibrahim et 
al., 2022; Kong et al., 2021). Por su parte, Emmons (2000), 
también señala que ejercitar la inteligencia espiritual puede 
favorecer el funcionamiento social, además de promover 
una mejor calidad de vida. En un estudio que involucró a 
estudiantes de 18 a 32 años de distintas universidades de 
Pakistán se encontró que la inteligencia espiritual cumplía 
un rol significativo en la predicción del bienestar psicológico 
(Anwar & Rana, 2024). Esto sugiere que fomentar el desa-
rrollo de la inteligencia espiritual podría ser una estrategia 
efectiva para favorecer el bienestar en adultos jóvenes.
La inteligencia espiritual, al vincularse con la capacidad de 
encontrar propósito y significado en la vida, de trascender 
las circunstancias inmediatas y de adoptar una perspectiva 
profunda sobre la existencia (Arias, 2024; Zohar & Mars-
hall, 2001), podría ser la razón de que resulte más relevante 
para el bienestar psicológico. La percepción de propósito y 
coherencia en la vida son aspectos centrales de este tipo 
de bienestar (Keyes, 2007; Nair & Paul, 2017). Una persona 
con alta inteligencia espiritual puede reflexionar sobre sus 
metas y valores, afrontando desafíos con una perspectiva 
trascendental, lo que fortalece su estabilidad emocional y 
su satisfacción personal.
A su vez, la capacidad de conectarse con una dimensión 
trascendental, que brinda la inteligencia espiritual, puede 
generar emociones positivas como gratitud, paz interior 
y esperanza (Arias, 2024), las cuales son fundamentales 
para el bienestar emocional. De esta manera, la habilidad 
para lidiar con el sufrimiento o las adversidades desde 
una perspectiva espiritual podría contribuir a mitigar las 
emociones negativas.
Por otro lado, los resultados permitieron conocer que la 
gratitud mostró un mayor peso predictivo en el bienestar 
social, presentando igualmente un impacto significativo en 
el bienestar psicológico y bienestar emocional. Estos ha-
llazgos son congruentes con distintos estudios que señalan 
la relación entre la gratitud y conductas prosociales, donde 
las personas dirigen sus acciones a cuidar y ser sensibles 
con otros, generándose así una mayor conexión social con 
los miembros de la comunidad, lo cual incrementa el bien-
estar emocional y personal (Algoe & Haidt, 2009; Bartlett & 
DeSteno, 2006; Jans-Beken et al., 2020; McCullough et al., 
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ce que otras variables sociodemográficas, como la edad 
y el nivel educativo de los participantes, podrían haber 
influido en los resultados. Aunque la muestra fue delimitada 
por rango etario, no se exploró el posible rol modulador de 
estas variables. Por ello, se sugiere que futuras investiga-
ciones consideren su inclusión como posibles covariables 
o moderadoras, a fin de profundizar en la comprensión de 
los factores que inciden en el florecimiento.
En conclusión, aunque la inteligencia espiritual y la grati-
tud tienen efectos en todas las dimensiones del bienestar, 
el modelo sugiere que la inteligencia espiritual está más 
vinculada a dimensiones internas (psicológicas y emo-
cionales), ya que se centra en procesos introspectivos y 
trascendentales. Por otro lado, la gratitud, al tener un fuerte 
componente relacional –al implicar el reconocimiento de 
los beneficios recibidos y la apreciación de los esfuerzos 
de los demás–, facilita la conexión con los demás y tiene 
un mayor impacto en el bienestar social.
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