
	 -	1	-	

Nure Investigación está comprometida con el movimiento Open Access. Como revista que publica en acceso abierto ofrece acceso 
gratuito e inmediato a todos sus contenidos. Todos los trabajos se publican bajo licencia Creative Commons, según la modalidad 
Reconocimiento-NoComercial (CC-BY-NC), que permite el uso de la obra siempre que no sea con fines comerciales y se reconozca 
la autoría de su creador. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Diseño y Maquetación
David Borreguero Fuster

Con E de Esperanza, de Enfermería y de Espiritualidad 

Open AccessFirma invitada

nure investigación
Nure Inv. 22 (136)

https://doi.org/10.58722/nure.v21i136.2680

Autora: Rocío de Diego Cordero.

Diplomada en Enfermería. Licenciada en Antropologia Social y Cultural. Doctora en Sociología. Profesora  
en el Departamento de Enfermeria. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla.

La revisión de la literatura indica que las intervencio-
nes de enfermería deben incluir prácticas espirituales para 
apoyar la esperanza, además de las estrategias sociales y 
profesionales (9).

Es fundamental reconocer el valor del aspecto espiritual 
en las personas. Jean Watson, en su Teoría del Cuidado 
Transpersonal, busca integrar la ciencia con las humani-
dades para que las enfermeras comprendan diversas cultu-
ras y adopten un enfoque que abarque la mente, el cuerpo 
y el espíritu (10).

Desde esta perspectiva, el cuidado espiritual debe 
considerarse tan relevante como el de otras dimensiones 
de la persona. Diversos estudios han demostrado que la 
espiritualidad influye en factores como el agotamiento 
profesional, el insomnio, la adherencia a tratamientos, la 
salud en el entorno laboral, los hábitos saludables y la 
experiencia de enfermedades como el cáncer de mama y 
la mastectomía (11-16).

No obstante, en la práctica, muchas enfermeras no es-
tán preparadas para brindar cuidados espirituales debido 
a la carga laboral, la falta de protocolos estandarizados 
sobre espiritualidad y la insuficiente formación en este 
ámbito (17-19).

A este respecto, la comunicación efectiva es fundamen-
tal para fomentar la esperanza, especialmente en pacien-
tes con pronósticos terminales, ya que puede impactar su 
bienestar espiritual (20) y las enfermeras deben utilizar es-
trategias de comunicación tanto verbales como no verbales 
para evaluar y fomentar la esperanza en sus pacientes (21).

Como conclusión, la esperanza es considerada un 
concepto central en la recuperación, y su comprensión 
es crucial para el desarrollo de prácticas de enfermería 
efectivas. No obstante, la investigación sugiere que se ne-
cesita más estudio sobre cómo las interacciones entre las 
enfermeras y los pacientes influyen en esta experiencia de 
la esperanza.

Con motivo del año jubilar y de su lema “la esperanza no 
defrauda” la iglesia católica nos invita a caminar para avan-
zar juntos hacia un futuro mejor, basado en la esperanza, 
la misericordia y la fraternidad.

Según la ONU, “la esperanza es una actitud o un es-
tado de ánimo realista pero optimista, la creencia de que 
un cambio positivo es posible y la voluntad de establecer y 
trabajar para conseguir objetivos. Tener esperanza es cru-
cial a la hora de establecer objetivos y tomar decisiones 
(autogestión), mejora las relaciones sociales y otros logros, 
como la escuela o el trabajo, y es esencial para alcanzar la 
satisfacción vital, incluida la salud mental y física”.

¿Y cómo afecta a la salud? Estudios recientes han apun-
tado que la esperanza y el optimismo tienen efectos signifi-
cativos en el bienestar emocional y social de los adolescen-
tes (1). También se ha evidenciado que la esperanza está 
positivamente asociada con el bienestar, y la salud mental 
actuando como mediador en esta relación, sugiriendo que 
una mejor salud mental fomenta la esperanza (2). En lo re-
lativo a situaciones extremas, la esperanza, junto con otros 
recursos psicológicos, puede proteger el bienestar mental 
frente a eventos adversos, como desastres naturales (3),  
y en contextos de crisis, como el confinamiento por la pan-
demia, los recursos psicológicos, incluida la esperanza, ayu-
daron a mitigar los efectos negativos sobre el bienestar (4).  
Respecto a la recuperación o vivencia de enfermedades cró-
nicas, la esperanza y el optimismo son elementos clave en la 
recuperación, y promover un modelo de enfermedad pue-
de dañar la percepción de optimismo en los pacientes (5,6),  
asociándose con mejoras en la calidad de vida y en la auto-
gestión de condiciones de salud crónicas (7).

¿Cómo poder ser las enfermeras portadoras de esperan-
za? Las acciones de enfermería que fomentan la esperanza 
incluyen crear un ambiente de cuidado abierto, propor-
cionar alivio del dolor y facilitar la participación de los pa-
cientes en su tratamiento (8).
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