
i 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

INDOAMÉRICA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PORTADA 

 

TEMA:  

CREENCIAS RELIGIOSAS Y BIENESTAR PSICOLÓGICO SUBJETIVO 

EN ADULTOS DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado en 

Psicología General 

 

Autoras  

Santamaria Cusco Emilia Josefina 

Trujillo Andrade Karen Julieth  

Tutor(a)  

Mg. Acuña Mayorga José Miguel. 

 

 

AMBATO– ECUADOR 

2022













vii 
 

 

DEDICATORIA 

Emilia Santamaria 

Dedico esta investigación, a mis padres, Vicky y Edwin por ser un pilar fundamental a lo largo 
de toda la carrera que medio de sus enseñanzas me han ayudado a crecer de manera 

personal como profesional, a mis hermanos, Ricardo y Anna Paula por sus constantes 
bromas permitieron que todo el proceso sea más placentero, además de ayudarme en cada 

ocasión que necesitaba, a mis abuelitos, Lucrecia, Luis, Edwin y Rosario, por ser los 
primeros guías enseñándome que todo con amor y cariño va a salir bien. Finalmente, 

agradezco a mi pareja, Joseph por el amor y paciencia después de todo este tiempo, siendo 
un gran apoyo en los momentos buenos y malos. 

 
Julieth Trujillo 

Este trabajo de investigación va dedicado principalmente a mi madre, Diana Trujillo quien ha 
sido un pilar fundamental en mi carrera gracias a su esfuerzo, apoyo, consideración, 

sacrificio, amor y guía durante todos estos años. A Andrés Pérez a quien considero un 
padre y quien tomó el rol del mismo siendo un apoyo esencial en mi vida, carrera y 

proyectos. 
A mi hermana Paola Trujillo, quién me ha acompañado todo este tiempo y quien siempre ha 

confiado en mí brindándome palabras de aliento, a mis sobrinas Valentina y Valeria quienes 
a pesar de su corta edad me han mostrado el mundo desde sus ojos. 

A mi novio Damián quién me ha acompañado durante toda mi carrera y quién ha sido un 
apoyo emocional durante la misma. 

. 

 

  



viii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Extendemos nuestro agradecimiento principalmente a nuestros tutores de la Unidad de 

Integración Curricular. A nuestro tutor individual MSc. Diego Vaca y a nuestros tutores 

grupales PhD. Diego Palacios y Mg. José Acuña, quienes con su guía, paciencia y 

conocimientos supieron guiarnos en el desarrollo de la presente investigación. De igual 

manera damos nuestro agradecimiento al Ing. MBA. Leonardo Ballesteros, Coordinador de 

la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Técnica de Ambato, quien permitió y 

autorizó la participación de personal docente, administrativo, de servicio y estudiantes para 

la presente investigación 

 

  



ix 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

PORTADA ........................................................................................................................ i 

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR ........................................................... ii 

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR .......................................................... iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iv 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD ........................................................................ v 

APROBACIÓN DE LECTORES .................................................................................... vi 

DEDICATORIA ............................................................................................................. vii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... viii 

INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................ 2 

MARCO METODOLÓGICO. ................................................................................................ 6 

RESULTADOS. ................................................................................................................... 9 

NIVELES DE ACTITUD RELIGIOSA .............................................................................. 10 

NIVELES DE BIENESTAR PSICOLÓGICO SUBJETIVO ..................................................... 10 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE ACTITUD RELIGIOSA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO 

SUBJETIVO ................................................................................................................... 11 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ........................................................................................ 12 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ........................................................................ 14 

 

 

 

 

 

  



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Descripción de las Subescalas de Bienestar Psicológico ................................. 11 

Tabla 2. Análisis de Correlación entre la Escala de Actitud Religiosa y la Escala del 

Contínuum de Salud Mental ........................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Figura 1 Gráfico de barras de la variable “Creencias Religiosas” ................................. 10 

Figura 2 Histograma de la variable Actitud Religiosa ................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

TEMA: CREENCIAS RELIGIOSAS Y BIENESTAR PSICOLÓGICO 

SUBJETIVO EN ADULTOS DE LA CIUDAD DE AMBATO 

AUTORES: 

Emilia Josefina Santamaría Cusco  

Karen Julieth Trujillo Andrade  

TUTOR (A): 

Mg. José Miguel Acuña Mayorga  

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Estudios previos sugieren una interacción ambivalente entre actitudes religiosas y el 

bienestar psicológico subjetivo. El objetivo de este estudio es relacionar los niveles de 

actitud religiosa y el bienestar psicológico subjetivo en adultos de la ciudad de Ambato. 

Se utiliza la metodología cuantitativa con diseño no experimental y alcance relacional, 

para estudiar a 196 personas de diferentes credos religiosos. Se utiliza las escalas EAR y 

MHC-SF para medir la actitud religiosa y el bienestar psicológico subjetivo 

respectivamente. Los resultados sugieren, que la muestra presenta niveles moderados de 

actitud religiosa y niveles altos de bienestar psicológico subjetivo. Las variables 

estudiadas evidencian una correlación leve estadísticamente significativa (r=0.327; p-

value= 0.00%). Se concluye que las actitudes religiosas tienen una relación leve con el 

bienestar psicológico subjetivo por lo que se sugiere realizar estudios multivariables que 

permitan entender a fondo el fenómeno estudiado. 

 

 

DESCRIPTORES: bienestar psicológico, creencias religiosas, credos religiosos, 

religión, salud mental 



xiii 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

TEMA: RELIGOUS BELIEFS AND SUBJECTIVE PSYCHOLOGICAL WELL- 

BEING IN ADULTS IN AMBATO 

AUTORES: 

Emilia Josefina Santamaría Cusco  

Karen Julieth Trujillo Andrade  

TUTOR (A): 

Mg. José Miguel Acuña Mayorga  

 

ABSTRACT 

 

Previous studies suggest an ambivalent interaction between religious attitudes and 

subjective psychological well-being. The objective of this study is to relate the levels of 

religious attitude and subjective psychological well-being in adults in the city of Ambato. 

The quantitative methodology with non-experimental design and relational scope is used 

to study 196 people of different religious beliefs. The EAR and MHC-SF scales are used 
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RESUMEN ABSTRACT 

Estudios previos sugieren una 
interacción ambivalente entre 
actitudes religiosas y el bienestar 
psicológico subjetivo. El objetivo de 
este estudio es relacionar los niveles 
de actitud religiosa y el bienestar 
psicológico subjetivo en adultos de 
la ciudad de Ambato. Se utiliza la 
metodología cuantitativa con diseño 
no experimental y alcance 
relacional, para estudiar a 196 
personas de diferentes credos 
religiosos. Se utiliza las escalas EAR 
y MHC-SF para medir la actitud 
religiosa y el bienestar psicológico 
subjetivo respectivamente. Los 
resultados sugieren, que la muestra 
presenta niveles moderados de 
actitud religiosa y niveles altos de 
bienestar psicológico subjetivo. Las 
variables estudiadas evidencian una 
correlación leve estadísticamente 
significativa (r=0.327; p-value= 
0.00%). Se concluye que las 
actitudes religiosas tienen una 
relación leve con el bienestar 
psicológico subjetivo por lo que se 
sugiere realizar estudios 
multivariables que permitan 
entender a fondo el fenómeno 
estudiado. 

Previous studies suggest an 
ambivalent interaction between 
religious attitudes and subjective 
psychological well-being. The 
objective of this study is to relate the 
levels of religious attitude and 
subjective psychological well-being 
in adults in the city of Ambato. The 
quantitative methodology with non-
experimental design and relational 
scope is used to study 196 people of 
different religious beliefs. The EAR 
and MHC-SF scales are used to 
measure religious attitude and 
subjective psychological well-being, 
respectively. The results suggest that 
the sample presents moderate levels 
of religious attitude and high levels 
of subjective psychological well-
being. The variables studied show a 
slight statistically significant 
correlation (r=0.327; p-value= 
0.00%). It is concluded that 
religious attitudes have a slight 
relationship with subjective 
psychological well-being, so it is 
suggested to carry out multivariate 
studies that allow a thorough 
understanding of the phenomenon 
studied. 

Palabras Clave: bienestar psicológico, 
creencias religiosas, credos religiosos, 
religión, salud mental 

Keywords: mental health, psychological 
well-being, religious beliefs, religious creeds, 
religion 

mailto:esantamaria5@indoamerica.edu.ec
mailto:ktrujillo5@indoamerica.edu.ec
mailto:joseacuna@uti.edu.ec
mailto:veronicalabre@uti.edu.ec
mailto:jhosselinrubio@uti.edu.ec


 

Creencias Religiosas y Bienestar Psicológico subjetivo en adultos de la 
ciudad de Ambato 

 

2 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación está enfocada en 
el área de la psicología clínica, dentro del 
campo temático de la personalidad y 
diferencias individuales.  El propósito de 
este estudio es conocer la relación entre el 
bienestar psicológico subjetivo y las 
creencias religiosas en adultos de la ciudad 
de Ambato. En el contexto ecuatoriano, 
caracterizado por la convivencia de 
diferentes credos religiosos, estudiar la 
posible relación existente entre las creencias 
religiosas y aspectos claves de la salud 
mental cobra relevancia.  

Las actitudes religiosas se definen como una 
base de apoyo y equilibrio, mediante una 
sensación positiva en la filosofía de vida, en 
las diferentes situaciones de estrés que vive 
cada persona (Escudero, 2017). En la misma 
línea, autores como Schaffhauser (2019) la 
define como la adaptación conservadora de 
una sociedad creyente, ligada a una 
diversidad de valores y normas definitivos 
hacia una deidad. Otros autores definen a las 
actitudes religiosas como la relación entre el 
estilo de vida del creyente y sus prácticas 
religiosas (Meléndez, 2016). 

De la misma manera, las actitudes religiosas 
cuentan con dos definiciones operativas 
diferentes. En primer lugar, se encuentra la 
actitud religiosa intrínseca que se basa en la 
motivación y en el valor central hacia la 
religión de forma personal y fundamental 
(Simkin y Etchezahar, 2013). Por otro lado, 
se encuentra la actitud religiosa extrínseca 
que se centra en el alcance de objetivos y la 
adquisición de conductas en la vida del 
sujeto bajo la religión (Rivera et al, 2016b).   

En este estudio nos adherimos a la 
definición realizada por Salgado (2016b) 
quien conceptualiza a las actitudes religiosas 
como un conjunto de normas, rituales y 
prácticas que una persona experimenta 
dentro de un credo. Estimamos que este 
concepto es relevante porque describe a las 

creencias religiosas como un conjunto de 
varias dimensiones en la vida de cada sujeto.  

Otra definición importante es la de bienestar 
psicológico subjetivo que ha ido 
evolucionando. Ryff (1989) definía al 
bienestar psicológico como la voluntad de 
un sujeto por perfeccionarse y 
autorrealizarse es decir tener un propósito y 
sentido de vida. El bienestar psicológico 
subjetivo se define desde la perspectiva 
personal a partir de la satisfacción con la 
vida y las dimensiones de esta (Fernández et 
al., 2019). Esta definición se relaciona con la 
de Mlkina-Pykh (2014) que define al   
bienestar psicológico como una 
construcción multidimensional constituido 
por tres principales unidades las cuales son: 
satisfacción con la vida, afecto positivo y 
afecto negativo. 

Para Navarro et al. (2019) el bienestar 
psicológico subjetivo es un conjunto de 
comportamientos que se expresan como un 
sentir optimista y un pensar edificado de 
manera subjetiva. Otros autores definen al 
bienestar psicológico subjetivo como el 
conjunto de salud física, mental, económica 
y su relación con el entorno (Puebla et al., 
2018). 

La literatura científica actual sugiere la 
existencia de una relación entre el bienestar 
psicológico y las creencias religiosas, sin 
embargo, es importante señalar que el 
bienestar psicológico subjetivo es un 
constructo multifactorial y por lo tanto no 
se lo puede ligar exclusivamente a las 
creencias religiosas (Bradshaw et al., 2021; 
Escudero, 2017; González et al., 2017a y 
González et al., 2017b). El bienestar 
psicológico está relacionado a más factores 
de la vida y contexto de una persona, que 
solo a las creencias religiosas ( Fleury et al., 
2018; González et al., 2017a y Reyes et al., 
2019), por lo tanto es importante estudiar a 
la dinámica y los intereses personales de un 
individuo entre estos sus creencias, 
habilidades sociales, compromiso, 
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autoconcepto, etcétera. Es necesario que al 
evaluar el bienestar psicológico se 
consideren diferentes dimensiones como la 
social, personal, subjetiva y psicológica 
(Gónzalez et al., 2017c; Salgado, 2016b y 
Wood, 2016). 

Los estudios que relacionan la religión con 
el bienestar psicológico utilizan de 
preferencia escalas para medir la actitud 
hacia la religión y la espiritualidad (Cregoa et 
al., 2019; García y Bernabé, 2013b; 
González et al., 2017a y Mayordomo et al., 
2016), mientras que para estimar las 
dimensiones del bienestar psicológico 
subjetivo se aplican las escalas de 
Satisfaction With Life Scale (SWLS) (Diener 
et al, 1985), Bienestar Psicológico (Ryff, 
1989) y la Escala del Contínuum de Salud 
Mental (MHC-SF) (Peña et al., 2017).  

Estas investigaciones realizan análisis 
correlacionales, encontrando evidencia que 
permite asociar estas variables, pero que 
detallan la importancia de considerar otras 
dimensiones de la experiencia humana 
(Gónzalez et al, 2017a; García et al., 2020a; 
Gónzalez et al, 2017b y Morales, 2014).  
Además, el estudio de esta relación se ha 
desarrollado en distintos contextos como en 
Latinoamérica, Europa y Asia, 
encontrándose evidencia favorable, pero 
que invita a pensar respecto de la 
importancia de la mediación de los 
contextos culturales (Kuo et. al, 2013; 
Navarro et al., 2019 y Vera et al., 2017).  

Es importante destacar que la metodología 
predominante en la mayoría de los estudios 
es la cuantitativa, ya que estos buscan 
conocer relación entre actitudes religiosas y 
el bienestar o la satisfacción con la vida de 
los participantes. Es necesario señalar que 
los estudios en relación entre actitudes hacia 
la religión y bienestar psicológico subjetivo 
han sido estudiados especialmente en 
adultos creyentes de la tercera edad (Fleury 
et al., 2018; Gónzalez et al., 2017 y 
Haushofer y Reisingerb, 2018). Además, la 

literatura se centra en poblaciones que 
forman parte de instituciones religiosas o 
que han pasado por un evento catastrófico 
(Abraham et al., 2021; Bryant y Wong, 2013; 
Park et al., 2018 y Weiner et al., 2021;). Otro 
aspecto importante sobre este campo 
temático es la existencia de evidencia tanto a 
favor como en contra de la relación entre 
actitudes hacia la religión y bienestar 
psicológico, lo que despierta el interés de los 
investigadores para saldar esta disputa 
(Abraham et al., 2021; Bryant y Wong, 2013; 
Fleury et al., 2018 y García et al., 2020a). 

El estudio de las creencias religiosas surge a 
partir de la búsqueda de un sustento 
científico dentro de la psicología. 
Particularmente, entre la asociación del 
bienestar psicológico subjetivo y las 
creencias religiosas, investigándose a partir 
de problemáticas dentro de un contexto en 
específico (Bryant y Wong, 2013). 

Las creencias religiosas y la relación con el 
bienestar psicológico subjetivo varían según 
el ambiente y la doctrina de cada individuo 
(Dilmaghani, 2017). Existen diversos 
estudios científicos que plantean 
perspectivas opuestas con relación a las 
variables planteadas. González et al. (2017a) 
explican que para que exista o no una 
relación entre las variables dependerá del 
entorno en el que se investigue.  

Por ejemplo, un estudio longitudinal 
desarrollado por Abraham et al. (2021) en 
210 mujeres refugiadas en Noruega 
provenientes de Eritrea, mayores de 18 
años, correlacionó la actitud religiosa con las 
dimensiones del bienestar psicológico, 
encontrando una correlación alta entre las 
variables estudiada. 

Por otro lado, un estudio realizado en 
España por García y Bernabé (2013b) con 
180 participantes universitarios, de edades 
entre 18 y 55 años, encontró que existe una 
relación positiva entre el bienestar 
psicológico y la actitud religiosa intrínseca, 
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mientras que la correlación con la actitud 
religiosa extrínseca fue negativa 

Una investigación realizada por Puchalska y 
Zarzycka (2020) en Polonia con 107 adultos 
identificados como católicos romanos, 
estudió la relación entre la oración y 
actividad dialógica. Los resultados sugieren 
que el diálogo interno y la oración son 
fenómenos opuestos, debido a que uno es 
un diálogo intrapersonal y otro se establece 
hacia un Dios.  

En la misma línea de investigación, un 
estudio transversal realizado en Alemania 
por Maier et al. (2022), estudió las 
necesidades espirituales, el afrontamiento 
religioso y el bienestar mental, en una 
muestra de 744 migrantes y refugiados en 
Alemania. Los investigadores concluyeron 
que existe una relación negativa entre las 
experiencias estresantes y el bienestar 
psicológico subjetivo por necesidades 
espirituales. 

Una investigación en Kenia con una muestra 
de 316 estudiantes universitarios estudió las 
actitudes frente al ateísmo, las actitudes 
religiosas y el bienestar psicológico 
subjetivo, encontrando que las personas 
creyentes tenían altos niveles de bienestar 
psicológico subjetivo mientras que las 
personas ateas tenían bajos niveles de esta 
variable debido a factores emocionales 
(Haushofer y Reisingerb, 2018). 

Un estudio cuantitativo en Gales, Inglaterra 
sobre la religión implícita y el bienestar 
psicológico de 8.619 adolescentes, encontró 
que los estudiantes nacidos en contextos 
religiosos preferían alejarse de la religión, 
además, no se encontró relación entre la 
religión implícita y el bienestar psicológico 
subjetivo (Francis y Penny, 2016).  

Por otro lado, Kuo et al. (2013) estudiaron 
las habilidades de afrontamiento, las 
creencias religiosas y el malestar psicológico 
en una muestra de 301 universitarios de 
Ontario, Canadá. Los resultados sugieren 

que la actitud religiosa intrínseca predice el 
afrontamiento negativo y el malestar 
psicológico. 

En la misma línea de investigación y 
contexto, Dilmaghani (2017) investigó la 
importancia de la religión o espiritualidad y 
la salud Mental en Canadá con 20.868 
participantes canadienses segmentado en 
tres grupos; altamente religiosos (32%), 
secularizados (22%) y no religiosos (46%). 
El estudio sugiere que los índices altos de 
creencias religiosas y laicismo son 
predictores de una buena salud mental a 
partir de distintos factores sociales. 

Por otra parte, en la investigación 
exploratoria-transversal realizada por 
Bradshaw et al (2021) en Estados Unidos 
con una muestra de 1251 sujetos de diversas 
religiones, encontró que existe una relación 
positiva entre las medidas de bienestar 
psicológico subjetivo y las actitudes 
religiosas.  

Una investigación realizada por Gónzalez et 
al. (2017b) estudiaron la relación del ateísmo 
y el bienestar psicológico subjetivo en una 
muestra de 348 adultos no creyentes, se 
demostró que identificarse como no 
creyente proporciona beneficios 
psicológicos. En la misma línea de 
investigación y contexto, un estudio de 
Puerto Rico con una muestra de 328 adultos 
halló que no existe relación entre el bienestar 
psicológico subjetivo, actitudes y prácticas 
religiosas (González et al, 2017c). 

Escudero (2017) estudió el bienestar 
psicológico y las actitudes religiosas, en 
Lima con una muestra de 297 estudiantes 
universitarios, determinó que no existe 
relación entre los niveles de bienestar 
psicológico y actitud religiosa. 

Por otro lado, un estudio por Vera et al. 
(2017) en 2 países de Latinoamérica (Chile y 
Colombia) con una muestra de 529 
estudiantes universitarios, se encontró que 
las creencias religiosas no tienen efecto 
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moderador entre las dimensiones de 
bienestar psicológico subjetivo. En la misma 
línea de investigación, un estudio realizado 
por Cregoa et al. (2019) en América Latina 
con una muestra de 1553 adultos creyentes, 
encontró que existía mayor bienestar 
psicológico y menos alteraciones 
psicológicas en practicantes religiosos.  

Un estudio transversal sobre la relación 
entre la religiosidad, el bienestar psicológico 
y la satisfacción con la vida por Gónzalez et 
al (2017a) en Puerto Rico con una muestra 
de 323 estudiantes universitarios mayores de 
21 años, los resultados fueron que no existe 
una relación significativa entre las variables. 

Una investigación por Rivera y Montero 
(2018a), en una muestra de 125 sujetos de 
edades entre 60 y 70 años en la ciudad de 
México, se obtuvo que las actitudes 
religiosas no benefician en la salud mental a 
los adultos mayores. 

Según Hernández (2012) las mujeres 
presentan mayor probabilidad de ser 
creyentes que los hombres, esto no se 
traduce a una mayor práctica religiosa. Un 
estudio descriptivo- correlacional sobre la 
espiritualidad, bienestar físico y psicológico 
con una muestra de 387 estudiantes 
universitarios de Puerto Rico, encontró 
diferencias entre las variables, donde las 
mujeres presentan mayor espiritualidad. 
(Morales, 2014). 

Los resultados del estudio previo se 
relacionan con la investigación exploratoria-
descriptiva de García et al. (2020a) realizada 
en 205 universitarios de Esmeraldas, 
Ecuador, concluyen que en los estilos de 
creencias religiosas existen diferencias con 
relación al sexo, en medidas más altas de 
actitudes religiosas intrínsecas en mujeres. 

Luego de la revisión de varios estudios, se 
evidencian resultados opuestos. Existen 
investigaciones que relacionan el bienestar 
psicológico y las actitudes religiosas 
mientras que otras se contraponen a esta 

relación, de esta manera se requiere de más 
investigación sobre estas variables 
(Eichhorn, 2012).   

Considerando que existe literatura que 
aporta a nuestra comprensión del problema, 
para esta investigación creemos relevante 
abordar algunos desafíos que se desprenden 
de los vacíos encontrados en el 
conocimiento de este campo temático. El 
primero de ellos es contribuir a clarificar un 
asunto que es contradictorio, puesto que 
existe evidencia de estudios que no 
encuentran relación entre bienestar 
psicológico y religión (Gónzalez et al, 
2017a), mientras que otras investigaciones 
aseguran que las creencias religiosas, en 
general son un punto clave dentro del 
bienestar psicológico (Cregoa et al., 2019).  

El segundo vacío se relaciona con la falta de 
investigaciones dentro del contexto 
ecuatoriano, debido a que la mayoría de las 
contribuciones realizadas provienen de 
otros países y continentes (Abraham et al., 
2021; Cregoa et al., 2019; Nezlek, 2020 y 
Vera et al.,2017).  

En tercer lugar, se evidencia la falta de 
diversidad de los participantes, pues 
frecuentemente se consideran creyentes y 
practicantes, pero no se considera la 
participación de ateos y agnósticos como 
pretendemos incorporar en este estudio.  

Finalmente, uno de los vacíos importantes 
dentro de este campo temático es la ausencia 
de instrumentos de evaluación 
estandarizados y validados a cada contexto, 
por lo que los resultados de los estudios 
podrían estar sesgados (Escudero, 2017; 
Francis y Penny, 2016 y Kuo et al.,2013). 

La revisión literaria en cuanto a las creencias 
religiosas y el bienestar psicológico subjetivo 
ha dado lugar a distintas preguntas de 
investigación, las cuales son: ¿Cuál es la 
relación entre la actitud religiosa y el 
bienestar psicológico subjetivo en adultos de 
la ciudad de Ambato?, ¿Cuáles son los 
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niveles de actitud religiosa que presentan los 
adultos en la ciudad de Ambato?, ¿Cuáles 
son los niveles de bienestar psicológico 
subjetivo que presentan los adultos de la 
ciudad de Ambato? ¿Cuál es el grado de 
relación entre la actitud religiosa y el 
bienestar psicológico subjetivo en adultos de 
la ciudad de Ambato? 

De tal forma esta investigación pretende 
aportar conocimientos en los vacíos 
detectados. En primer lugar, porque podría 
aportar evidencia contextualizada a la 
realidad del país sobre la relación entre 
creencias religiosas y bienestar psicológico 
subjetivo, debido a la falta de investigación 
sobre las variables. En segundo lugar, 
porque potenciaría los aportes y estudios ya 
realizados especialmente, aclararía las 
contradicciones que se presentan. En tercer 
lugar, porque ampliaría el campo de 
participantes, considerando a quienes 
habitualmente son incorporados en los 
estudios (creyentes y practicantes), pero 
también atendiendo a quienes se declaran 
agnósticos y ateos. Finalmente, porque 
produciría evidencia previa para una futura 
adaptación del instrumento Escala de 
Actitud Religiosa (EAR) a la población 
ecuatoriana.  

Con lo analizado anteriormente en relación 
con el campo temático, este estudio tiene 
como objetivo general, relacionar los niveles 
de actitud religiosa y el bienestar psicológico 
subjetivo en adultos de la ciudad de Ambato. 
Los objetivos específicos son: a) Describir 
los niveles de actitud religiosa que presentan 
los adultos en la ciudad de Ambato. b) 
Describir los niveles de bienestar 
psicológico subjetivo que presentan los 
adultos de la ciudad de Ambato. c) Estimar 
el grado de relación entre la actitud religiosa 
y el bienestar psicológico subjetivo que 
presentan los adultos de la ciudad de 
Ambato. 

2.  MARCO METODOLÓGICO. 

El paradigma que fundamentará este estudio 
es el positivismo, esta escuela de 
pensamiento se centra en la medición, 
experimentación y verificación de la 
realidad, por medio de herramientas 
numéricas y estadísticas (Loza et al., 2020). 
El principio fundamental del positivismo es 
la explicación de la realidad natural y social 
en términos de sus relaciones de causa y 
efecto (Vacant, 2016). Este paradigma 
permitirá analizar la posible relación 
existente entre las variables de bienestar 
psicológico subjetivo y creencias religiosas, 
las cuales serán medidas en una población 
escogida previamente.  

De acuerdo con Ramos (2015a), los 
paradigmas pueden comprenderse mediante 
tres dimensiones: onto-epistemológicas, 
metodológicas y ético-política. En el caso 
del positivismo, la dimensión onto-
epistemológica hace referencia a la 
naturaleza de la realidad y los alcances del 
conocimiento, reconociendo que los objetos 
de estudio son independientes del sujeto que 
conoce, de esta manera se evitan sesgos en 
la investigación (Pérez, 2015).  

A su vez, en la dimensión metodológica, el 
positivismo se fundamenta en la medición o 
manipulación de variables desde la 
perspectiva experimental, buscando 
responder las preguntas del investigador, 
por medio de herramientas estadísticas y 
numéricas (Ramos, 2015a).  

Finalmente, la dimensión ético-política, se 
centra en las normas y valores de la 
investigación, de acuerdo con Fernández y 
Rodríguez (2021), el positivismo propondrá 
que la relación entre la sociedad, leyes y 
ciencia deben estar fomentadas de modo 
que aporten estudios empíricos y avances 
científicos, respetando la autonomía de los 
sujetos. 

Este estudio utilizará la metodología 
cuantitativa, que según Del Canto y Silva  
(2013), estudia hechos evidenciables a través 
de la recolección de datos a fin de 
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comprobar una hipótesis por medio del 
análisis estadístico y la medición numérica 
de variables. De igual manera el investigador 
no tiene contacto con el participante o 
sujeto de estudio, por lo cual los fenómenos 
observados no serán manipulados por el 
investigador (Rivadeneira, 2017). 
Finalmente, en la metodología cuantitativa 
se busca conocer las relaciones que existen 
entre fenómenos, los datos van dirigidos a 
lo cuantificable y medible (Cárdenas, 2018). 

Esta metodología permitirá recolectar datos 
sobre las variables de creencias religiosas y 
bienestar psicológico subjetivo, con el 
objetivo de realizar análisis estadísticos y 
numéricos a fin de encontrar la posible 
relación de estas variables y responder a los 
objetivos planteados en este estudio. 

El diseño de este estudio será de tipo no 
experimental con alcance correlacional. En 
el diseño no experimental, no existe 
manipulación de variables, sino que se 
establece la observación hacia un fenómeno 
dentro de un contexto específico, donde no 
prima el principio de aleatoriedad 
(Hernández y Mendoza, 2018). Por otro 
lado, el diseño presenta un corte transversal 
que desarrolla la recolección de información 
en un determinado tiempo y momento 
especifico, sin que exista un futuro 
seguimiento (Cvetkovic et al., 2021). La 
búsqueda de información se estableció 
dentro de un momento determinado por la 
cual solo se toma en cuenta sujetos dentro 
de su contexto natural sin desarrollar una 
modificación en el mismo.  

Finalmente, el alcance de esta investigación 
es de tipo relacional, alcance que trabaja con 
hipótesis que exponen la relación entre 
variables (Ramos, 2020b). El alcance 
relacional permite comprobar y analizar de 
forma parcial si existe o no una relación 
entre las variables de estudio (Gómez, 
2020). Se utilizará este alcance para probar la 
hipótesis de que las creencias religiosas y el 
bienestar psicológico subjetivo están 

relacionadas, a fin de analizar 
estadísticamente esta presunción. 

Los participantes de este estudio serán 
adultos de la ciudad de Ambato los cuales 
serán escogidos aplicando la técnica del 
muestreo no probabilístico, definida por 
Arias et al. (2016) como aquella que no se 
desarrolla por medio de la selección 
aleatoria, sino que se enfoca en el criterio 
personal del investigador, a fin de elegir 
características propias a la muestra. 

Se escogió el muestreo no probabilístico de 
tipo intencional, el cual permite seleccionar 
la muestra por proximidad y facilidad de 
acceso para el investigador (Otzen y 
Manterola, 2017). La población estará 
compuesta por adultos (personas mayores 
de 18 años) que residen en Ambato y que 
son personal docente, de servicio y 
estudiantes de una institución educativa 
superior.  

Para poder seleccionar los participantes que 
pueden participar se tomará en cuenta los 
siguientes criterios de inclusión: a) personas 
entre 18 y 55 años; b) ser personal docente, 
administrativo, estudiantes y de servicio de 
la institución seleccionada; c) vivir en la 
ciudad de Ambato; d) firmar un 
consentimiento informado. 

Además, como criterios de exclusión se 
tomó en cuenta: a) menores de 18 años; b) 
mayores de 55 años; c) personas con 
trastornos mentales graves; d) no vivir en la 
ciudad de Ambato; e) no firmar el 
consentimiento informado. 

En términos prácticos, los participantes 
serán contactados de manera virtual por 
medio de la plataforma Forms, siendo canal 
de comunicación (correo electrónico y redes 
sociales) con el personal docente, 
administrativo, estudiantes y de servicio de 
la institución donde trabajen o estudien, tras 
previamente haber logrado el permiso de las 
autoridades institucionales. Luego de 
obtener el permiso, nos pondremos en 
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contacto con los tutores de cada curso, 
exponiendo el objetivo del estudio y las 
condiciones éticas que guiarán el mismo.  

Dentro de las técnicas de producción de 
datos, se utilizará un Cuestionario 
Sociodemográfico, la Escala de Actitud 
Religiosa (EAR) y la Escala del Contínuum 
de Salud Mental (MHC-SF). El Cuestionario 
Sociodemográfico constará de variables 
como: sexo, edad, estado civil, nivel de 
escolaridad y creencias religiosas. 

Con respecto a la Escala de Actitud 
Religiosa (EAR) desarrollada por Orozco y 
Domínguez (2014), estudia las actitudes 
religiosas las cuales están fuertemente 
arraigadas y son relativamente estables a 
diferencia de conductas y opiniones (Vera et 
al, 2017). Para la investigación se tomará en 
cuenta la versión original de Orozco y 
Domínguez (2014) adaptada al contexto 
peruano que presenta un Alfa de Cronbach 
de 0.94 y una estructura factorial 
unidimensional. 

La escala está formada por 17 ítems con 
respuesta tipo Likert compuesta por 5 
opciones (totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
inseguro, desacuerdo y totalmente desacuerdo) con 
un rango de puntuaciones totales de 17 a 85 
puntos, los puntajes altos representan una 
actitud positiva hacia la religión mientras 
que los puntajes bajos representan menor 
actitud hacia la religión. La escala se 
completa por medio del auto registro, con 
un tiempo de aplicación entre 10 a 20 
minutos. 

Para medir el bienestar psicológico subjetivo 
se utilizará la Escala del Contínuum de Salud 
Mental (MHC-SF) desarrollada por Keyes 
(2009) adaptada al idioma español por 
Echeverría et al. (2017)y validada al contexto 
ecuatoriano por Peña et al. (2017). Esta 
escala presenta una estructura de tres 
factores que miden bienestar emocional, 
psicológico y social. La adaptación al 
contexto ecuatoriano presenta un Alfa de 
Cronbach (0.91). 

La escala está formada por 14 ítems con 
respuesta tipo Likert con 5 opciones (nunca, 
pocas veces, bastantes veces, muchas veces y siempre) 
presentando puntos de corte a nivel global y 
por cada subescala. Para la subescala de 
bienestar emocional el punto de corte es 9, 
la subescala bienestar social el punto de 
corte es 15 y para la subescala de bienestar 
psicológico es 18. Mientras que para la escala 
a nivel global el punto de corte es 42, donde 
las puntuaciones altas se asocian a mayor 
salud mental, mientras que puntuaciones 
bajas se relacionan con menor salud mental, 
tomando en cuenta cada uno de los 
subdimensiones. La escala se establece por 
medio de auto registro con un tiempo de 
aplicación entre 15 a 20 minutos y los 
materiales a usar son lápiz y papel.  

El análisis de información se desarrollará en 
el software IBM SPSS y el programa R. El 
IBM SPSS es un software que permite a los 
investigadores resumir los datos, comprobar 
hipótesis, ejecutar correlación entre 
variables e identificar tendencias de manera 
sistematizada (IBM Corp, 2017). Mientras 
que el software R, es de libre acceso y 
permite estudiar correlaciones por medio 
del procesamiento, análisis estadístico y 
pruebas gráficas (R Core Team, 2020) 

Para el análisis de los datos, en primer lugar, 
se usarán estadísticos descriptivos para 
estudiar el comportamiento de las variables 
en la muestra. Se calculará las frecuencia y 
porcentajes para describir las variables 
categóricas como el sexo, el tipo de 
creencias religiosas, el estado civil y el nivel 
de escolaridad, variables que se encuentran 
en el Cuestionario Sociodemográfico. 

Para describir variables como la edad, los 
niveles de actitud religiosa y los niveles de 
bienestar psicológico subjetivo, que son 
variables cuantitativas con nivel de medida 
de escala se utilizará estadísticos como la 
media, desviación estándar, mínimo y 
máximo, mediante el procedimiento 
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estadísticos descriptivos y el subcomando 
explorar.   

En segundo lugar, se estimará el grado de 
correlación entre las variables se escogerá el 
estadístico de correlación adecuado para 
estimar la posible magnitud y dirección de 
las variables creencias religiosas y bienestar 
psicológico subjetivo, dependiendo de la 
distribución de estas variables y el 
cumplimiento de ciertos supuestos. 

Finalmente, se analizará la confiabilidad de 
la escala de Actitud Religiosas (EAR) y la 
escala del Contínuum de Salud Mental 
(MHC-SF), por medio de la muestra 
seleccionada a través del estadístico omega 
de McDonald, usando el software R. 

Para precautelar el correcto manejo de la 
información e identidad de los participantes, 
asegurando que no será utilizada o vista por 
otras personas que no formen parte de la 
investigación, fomentando la ética 
profesional y conservando la integridad de 
los participantes. 

Basándonos en lo que menciona el 
Consentimiento Informado, este 
documento está centrado en precautelar el 
bienestar de cada participante (Vázquez et 
al, 2017), a fin de que cada sujeto conozca la 
importancia de su participación. En el 
Consentimiento Informado se detalla el 
tema, objetivos, instrumentos que serán 
usados para la medición y recolección de 
datos de la investigación.  

3. RESULTADOS. 

En esta investigación participaron 196 
personas pertenecientes al área académica, 
administrativa y de servicio de una 
institución de educación superior de la 

ciudad de Ambato. Los participantes 
presentan una media de edad de X = 29,81 
años calculada a través del Biponderado de 
Tukey y una desviación estándar DS = 11,87 
años (Min = 18; Max = 65). 

La mayoría de la muestra está compuesta 
por personas del sexo femenino quienes 
representan un 57,1% (n=112), mientras 
que el 42,9% restante fueron personas del 
sexo masculino (n= 84).  Por otra parte, en 
cuanto al nivel escolaridad, el 51,5% de la 
muestra (n=101) poseen estudios 
correspondientes al tercer nivel de 
formación, un 27,6% tienen estudios de 
cuarto nivel (n=54), un 20,4% tiene 
formación secundaria (n=40) y finalmente el 
5% de los participantes tiene instrucción 
primaria (n=1). 

En relación con la variable estado civil un 
71,4% de la población es soltera (n=140), un 
17,3% está casado (n=34), el 5,6% se 
encuentra en unión libre (n=11), el 3,6% se 
encuentra divorciado (n=7), un 1% 
manifiestan estar viudos (n=2) y finalmente 
el 1% restante simboliza a separado de 
hecho y omisión de respuesta (n=2).  

La mayor parte de la población está 
compuesta por personas católicas que 
representa el 41,8% de la población (n=82), 
seguida por el 25,5% que representa a 
personas ateas (n=50), mientras que el 
15,8% representa a personas agnósticas 
(n=31), por otro lado, el 13,3% son 
personas cristianas (n=26), un 3,1% son 
evangélicos (n=6), por último, el 0,5% se 
identifica como testigo de Jehová (n=1). La 
descripción de las creencias religiosas de la 
muestra puede verse en la Figura 1. 
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Figura 1  

Gráfico de barras de la variable “Creencias Religiosas” 

 
Nota. Porcentajes de la variable “Creencias Religiosas” 

 

3.1 NIVELES DE ACTITUD 

RELIGIOSA 

Para describir los niveles de actitud religiosa 
en adultos de la ciudad de Ambato, se aplicó 
la Escala de Actitud Religiosa (EAR), la cual 
tiene como finalidad estudiar el 
comportamiento de los sujetos frente a las 
actitudes religiosas. La escala obtuvo una 
confiabilidad calculada a través del Omega 
de McDonald de ω=0.99, lo que indica que 
la prueba tiene una confiabilidad buena. 

Una vez calificada la escala, los participantes 
obtuvieron una media de X= 53,71 puntos, 
analizada estadísticamente gracias al 
Biponderado de Tukey, con una desviación 
estándar de DS= 19,31 puntos (Max = 85; 
Min = 17), esto sugiere moderados niveles 
de actitud religiosa en la muestra. Por otro 
lado, en el histograma la variable Actitudes 
Religiosas tiene una distribución No Normal, 
comprobada a través del estadístico 
Kolmogórov-Smirnov (p-value= 0.000). La 
distribución de la variable puede verse en la 
Figura 2. 

 

Figura 2 

Histograma de la variable Actitud Religiosa 

 
Nota. Puntuaciones del total de la Escala 
de Actitud Religiosa. 

 

3.2 NIVELES DE BIENESTAR 

PSICOLÓGICO SUBJETIVO 

Para describir los niveles de bienestar 
psicológico subjetivo en adultos de la ciudad 
de Ambato, se utilizó la Escala del 
Contínuum de Salud Mental (MHC-SF), que 
mide el bienestar psicológico de los sujetos 
y cuyas respuestas son evaluadas en base a 
tres subescalas que son: a) Bienestar 
emocional, b) Bienestar social y c) Bienestar 
psicológico. La escala del Continuum de 
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salud mental obtuvo un Omega de 
McDonald de ω= 0.98 a nivel global, la 
subescala bienestar emocional se obtuvo 
ω=0.94, la subescala de bienestar social 
ω=0.94 y la subescala de bienestar 
psicológico ω=0.96, l o que quiere decir que 
tanto a nivel global como por subescalas 
hacen que la escala presente una 
confiabilidad buena 

En la subescala de bienestar emocional un 
77% de la muestra (n=151) obtuvo un 
puntaje alto lo que sugiere que los 
encuestados presentan niveles saludables de 
bienestar emocional, mientras que 23% 
restante (n=45) presenta puntuaciones 
menores al punto de corte  

Así mismo, para bienestar social un 60,7% 
de la muestra (n=119) obtuvo un puntaje 
alto lo que sugiere un bienestar social 
saludable, mientras que un 39,3% de la 
población (n=77) presenta puntuaciones 
menores al punto de corte. 

De igual forma en el bienestar psicológico 
un 76,5% de la población (n=150) obtuvo 
un puntaje alto lo que sugiere niveles 
adecuados de bienestar psicológico, 
mientras que un 23,5% de la muestra (n=46) 
lo que sugiere un bienestar psicológico bajo. 
La Tabla 2 contiene una descripción de los 
niveles de Bienestar Psicológico Subjetivo 
obtenido por los participantes. 

Tabla 1 
Descripción de las Subescalas de Bienestar Psicológico 

Subescalas Corte 
Alto Bajo 

F % f % 

Bienestar 
emocional 

9 151 77 45 23 

Bienestar 
social 

15 119 60
.7 

77 39
.3 

Bienestar 
psicológico 

18 150 76
.5 

46 23
.5 

Nota. f= frecuencia; %= porcentaje 

 

En el análisis general de la Escala del 
Contínuum de Salud Mental (MHC-SF), en 

el grupo de participantes se obtienen niveles 
de bienestar psicológico subjetivo que 
presentan una media de X= 47,91 puntos y 
una desviación estándar de DS=12,94 
puntos (Min= 14; Max=70) 

Por otro lado, al interpretar la MHC-SF, es 
importante explicar que el 68,9% de la 
muestra (n= 135) obtuvo altos puntajes de 
bienestar psicológico subjetivo, mientras 
que el 31,1% (n=61) obtuvieron puntajes de 
bienestar psicológico subjetivo bajo.  

3.3 RELACIÓN ENTRE EL NIVEL 

DE ACTITUD RELIGIOSA Y 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

SUBJETIVO 

Para calcular la posible correlación entre las 

variables de actitud religiosa y bienestar 

psicológico subjetivo, en primer lugar, se 

calculó la normalidad de las variables a 

través del estadístico Kolmogórov-

Smirnov, el cual indicó un p-value de 0.000 

que refiere a que las variables de actitud 

religiosa y bienestar psicológico subjetivo 

presentan una distribución No Normal. 

Posterior al análisis de la distribución de las 

variables, se utilizó el estadístico Rho de 

Spearman, debido a que este es el 

estadístico correcto para relacionar 

variables con distribución No-Normal, 

obteniendo un p-value significativo y una 

correlación débil (r= 0,327, p-value 0,000), 

lo que sugiere una correlación leve con un 

nivel de significancia de 0.01 entre las 

variables de actitud religiosa y bienestar 

psicológico subjetivo. Esto sugiere que a 

mayor nivel de actitudes religiosas existe un 

aumento leve del bienestar psicológico 

subjetivo. 

Tabla 2 

Análisis de Correlación entre la Escala de Actitud 
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Religiosa y la Escala del Contínuum de Salud 
Mental 
 Bienestar Psicológico  

 R p-value 
Actitud 
Religiosa 

0.327 0.000 

Nota. Correlación mediante Rho de 
Spearman. La correlación es significativa en el 
nivel 0,01 (bilateral) 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El presente estudio tuvo una mayor 

participación de personas católicas y como 

resultados se obtuvo, en la escala EAR se 

obtuvo una media X= 53,71 puntos 

(DS=19,31) lo que sugiere niveles 

moderados de actitud religiosa en la 

muestra, mientras que en la MHC-SF se 

obtuvo que 68,9% de la muestra lo que 

refiere a puntajes altos de bienestar 

psicológico subjetivo, en referencia al 

análisis de las variables de Actitud Religiosa y 

Bienestar Psicológico Subjetivo se obtuvo una 

correlación débil estadísticamente 

significativa (r= 0,327; p-value 0,000). 

En relación a las personas creyentes se 

puede evidenciar que en varios estudios 

enfocados en analizar las creencias religiosas 

y la salud mental coinciden con mayor 

participación de creyentes católicos, por lo 

tanto los  resultados de nuestro estudio 

coinciden con los de Cregoa et al. (2019), 

quienes estudiaron la relación entre 

religiosidad y bienestar psicológico en una 

muestra latinoamericana en Venezuela, 

Colombia, Argentina, Uruguay y México 

obteniendo una mayor población de 

personas católicas frente a los demás credos. 

Así mismo, una investigación por Escudero 

(2017) que estudió el bienestar psicológico y 

el involucramiento religioso en Lima 

consiguiendo mayor participación personas 

católicas. A partir de estos resultados se 

puede deducir que existe mayor afiliación al 

catolicismo. 

En relación con la escala EAR se presentan 

niveles moderados de actitud religiosa en la 

muestra. Este hallazgo es el esperado debido 

a que la mayor parte de la población eran 

creyentes. Los resultados convergen con un 

estudio realizado por Orozco y Domínguez 

(2014) que evaluaron las actitudes religiosas 

con la escala EAR en población creyente y 

no creyentes, obteniendo puntajes 

moderados de creencias religiosas 

considerando que la mayor parte de la 

población pertenecía a una religión. 

En cuanto con la escala MHC-SF se obtuvo 

puntajes altos de bienestar psicológico 

subjetivo. Estos resultados son 

convergentes al estudio realizado por 

Francis y Penny (2016) donde se obtuvieron 

puntajes altos en la mayor parte de la 

población de estudio que relacionaba el 

bienestar psicológico con la satisfacción con 

la vida y las medidas de afecto positivo. 

En la misma línea de investigación, Peña et 

al. (2017) tuvieron como resultado que la 

población de estudio reflejó puntajes altos 

en los niveles de bienestar psicológico, social 

y emocional. El bienestar psicológico 

subjetivo se ve relacionado al ajuste general 

y psicológico de las personas (Rivera et al., 

2016b) 

En cuanto al análisis de las variables de 

Actitud Religiosa y Bienestar Psicológico Subjetivo 

se obtuvo una correlación débil. Estos 

resultados son similares a los de Gónzalez 

(2017c) donde se demostró que existía una 

correlación moderada-baja entre el nivel 

de bienestar psicológico y la religión. De 

igual manera los resultados de Dilmaghani 
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(2017) encontraron que hay una 

correlación baja entre la salud mental y 

personas creyentes y no creyentes, sin 

embargo los resultados de salud mental 

positiva varian entre la población siendo 

que la religiosidad no es un factor 

predominante para la salud mental. En la 

misma línea de investigación Morales 

(2014) encontró una correlación débil 

entre el nivel de bienestar psicológico y 

nivel de actitud religiosa en la población, 

concluyendo que la religiosidad no difiere 

en el ajuste psicológico de las personas.  

Mientras que los resultados de Abraham et 

al. (2021) difieren con los de nuestro estudio 

debido a que encontraron una alta 

correlación entre la religiosidad y la calidad 

de vida psicológica y social. De igual forma, 

Rivera y Montero (2018a) encontraron 

que las prácticas religiosas se relacionan 

de manera positiva con el bienestar y 

ajuste psicológico en las personas a fin de 

brindar estrategias de afrontamiento de 

problemas.  

Es importante tomar en cuenta que se debe 

seguir la línea de investigación entre 

Actitudes Religiosas y Bienestar Psicológico 

Subjetivo a fin de que se amplie el número 

de la muestra y que esto permita obtener 

resultados a mayor escala sobre la 

correlación de las variables. 

En cuanto a las limitaciones, el tema de 

investigación es controversial y al ser un 

tema que genera conflictos en relación con 

las convicciones de las personas se presenta 

un alto número de contradicciones dentro 

de las investigaciones, se recomienda que 

futuras investigaciones unifiquen las 

definiciones operativas, los instrumentos de 

evaluación y la metodología de estudio 

alrededor de este campo temático.  

Por otro lado, una de las dificultades fue la 

falta de literatura científica que profundice el 

estudio de las actitudes religiosas y el 

bienestar psicológico subjetivo dentro del 

contexto ecuatoriano, por lo que no se pudo 

detallar a profundidad investigaciones que 

reflejen a la realidad de nuestro contexto. 

Además, otra limitante en nuestro estudio 

fue la falta de instrumentos psicométricos 

que midan la variable actitud religiosa 

validadas al contexto ecuatoriano. Por lo 

que es importante que para futuras 

investigaciones se validen escalas e 

instrumentos que permitan medir las 

creencias religiosas en Ecuador. Este 

estudio es parte de una serie de tres 

investigaciones que permitirán validar la 

escala de Actitud Religiosa a futuro en el 

Ecuador.  

La pandemia actual por la Covid-19, 

dificultó la recolección de datos de manera 

presencial en la institución de estudio. Para 

el momento de la toma de datos el Ecuador 

se encontraba atravesando una nueva ola de 

contagios por lo cual se tomó la decisión. 

En conclusión, es importante explicar que 

las limitaciones mencionadas fueron un 

desafío para el presente estudio, debido a 

que la falta de investigación en el país limita 

el manejo de información adecuada para el 

desarrollo del estudio.  

De esta manera esta investigación es 

importante debido a que puede ser una de 

las bases para investigaciones futuras acerca 

de las variables descritas, aportando dentro 

del área de salud mental, aspectos sociales y 

la literatura científica de nuestro país. 

Finalmente, los resultados de esta 

investigación reflejaron que las actitudes 

religiosas y el bienestar psicológico 
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subjetivo, presentan una correlación leve 

estadísticamente significativa, lo que 

demuestra que las variables tienen cierto 

comportamiento reciproco, sin embargo, el 

bienestar psicológico aparentemente es un 

constructo mucho más complejo y no puede 

ser explicado a través de una sola variable. 

El bienestar psicológico subjetivo se 

mantiene alto en la mayor parte de la 

población a pesar de que la misma pertenece 

a un grupo de personas creyentes y no 

creyentes. Esto es evidencia de que las 

personas independientemente de su actitud 

religiosa encuentran mecanismos para 

mantener un bienestar psicológico 

saludable, y por lo tanto el bienestar 

psicológico se explicaría por más factores. 
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Cuestionario Sociodemográfico 

El fin de este cuestionario sociodemográfico es de recolectar información, está importante recordarle que la 
información será utilizada solo por los investigadores del estudio. 

Edad: ______ 

Sexo: Femenino: _____ 
Masculino: _____ 
Prefiero no decirlo: ______ 

Nivel de Escolaridad Primario: _______ 
Secundario: _______ 
Tercer Nivel: ________ 
Cuarto Nivel: ________ 

Estado Civil  Casado: ____ 
Soltero: ____ 
Divorciado: ____ 
Viudo: ____ 
Unión Libre: ____ 
Separado de hecho: ____ 
Prefiero No Decirlo: ____ 

Creencia Religiosa Cristiano: ____ 
Católico: ____ 
Evangélico: ____ 
Testigo De Jehová: ____ 
Judío: ____ 
Agnóstico: ____  
Ateo: ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Escala de Actitud Religiosa  

Escala de Actitud Religiosa 
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(Orozco y Domínguez, 2014) 

Por favor conteste a las siguientes preguntas según como se identifique. Marque una X según corresponda a 

su respuesta: 

Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Inseguro, Desacuerdo, Totalmente desacuerdo 

Reactivos Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Inseguro Desacuerdo Totalmente 
desacuerdo 

1. Dios me ayuda a llevar una vida mejor.      

2. Me gusta mucho aprender sobre de Dios      

3. Dios significa nada para mí.      

4. Creo que Dios ayuda a la gente.      

5. La oración me ayuda mucho.      

6. Pienso que orar es una buena cosa.      

7. Pienso que los textos religiosos (la 
Biblia, el Corán, el Torá) son anticuados 

     

8. Dios es muy real para mí      

9. Pienso que orar sirve para nada.      

10. La religión me ayuda a llevar una mejor 
vida 

     

11. Encuentro difícil creer en Dios.      

12. Pienso que los rituales religiosos son 
una pérdida de tiempo. 

     

13. Para mí es importante practicar mi 
religión/creencias espirituales. 

     

14. La religión es relevante en el mundo 
moderno. 

     

15. Pienso que ir al templo (Iglesia, 
Sinagoga, Mezquita) es una pérdida de 
tiempo. 

     

16. Mis creencias religiosas realmente dan 
forma a mi enfoque total de vida. 

     

17. La espiritualidad es importante en mi 
vida. 

     

Anexo 3: Escala del Continuum de Salud Mental 
Escala del Contínuum de Salud Mental (MHC-SF) 
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(Peña et al, 2017) 

Por favor conteste a las siguientes preguntas según como se ha sentido. Usted durante el último mes. Marque con 
una X según el número que corresponda a su respuesta: 

1 = Nunca, 2 = Pocas veces, 3 = Bastantes veces, 4 = Muchas veces, 5 = Siempre 

CON QUE FRECUENCIA EN EL 
ÚLTIMO MES: 

Nunca Pocas veces Bastantes 
Veces 

Muchas Veces Siempre 

1 2 3 4 5 

1. Me he sentido alegre      

2. Me he sentido interesado en la vida.      

3. Me he sentido satisfecho con la vida.      

4. He sentido que tengo algo importante 
que contribuir a la sociedad. 

     

5. He sentido que pertenezco a una 
comunidad (a un grupo social como la 
escuela o el vecindario, etc.). 

     

6. He sentido que nuestra sociedad es un 
buen lugar para todas las personas. 

     

7. He sentido que las personas son buenas.      

8. He sentido que la dirección en la que va 
nuestra sociedad tiene sentido para mí. 

     

9. He sentido que me gusta la mayor parte 
de mi personalidad. 

     

10. He sentido que he tenido un buen 
manejo de mis responsabilidades de la 
vida diaria. 

     

11. He sentido que mis relaciones con los 
demás han sido cálidas y de confianza 

     

12. Siento que he tenido experiencias que me 
desafiaron a crecer y convertirme en una 
mejor persona. 

     

13. Me he sentido seguro al pensar o 
expresar mis propias ideas y opiniones. 

     

14. He sentido que mi vida tiene propósito y 
sentido. 
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Anexo 4: Oficio Aprobado por parte del Ing. MBA. Leonardo Ballesteros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5: Consentimiento Informado 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del Proyecto: Creencias Religiosas y Bienestar Psicológico Subjetivo en adultos de 

la ciudad de Ambato  

 

Investigadores Responsables: Emilia Josefina Santamaría Cusco y Karen Julieth Trujillo 

Andrade 

  

Ambato, junio de 2022 

 

En el marco de la investigación titulada Creencias Religiosas y Bienestar Psicológico 

Subjetivo en adultos de la ciudad de Ambato, se ha invitado a personal administrativo, de 

servicio, docentes y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, a participar de una 

investigación que tiene por objetivo relacionar los niveles de actitud religiosa y el bienestar 

psicológico subjetivo en adultos de la ciudad de Ambato. 

 

La participación de personal administrativo, de servicio, docentes y estudiantes de la 

Universidad Técnica de Ambato en la investigación se va a tomar dos escalas psicológicas y 

un cuestionario sociodemográfico. Estas herramientas de recolección de información se 

realizarán de forma presencial con cada participante en su respectiva aula o puesto de trabajo. 

El tiempo empleado para completar las escalas y el cuestionario sociodemográfico será 

aproximadamente de 30 a 40 minutos. En estas escalas los datos serán registrados y solo los 

investigadores tendrán acceso a ellas. 

 

Con estos elementos en vista es que se solicita su consentimiento de participación, así como 

también se le asegura que la información que emerja de ella será absolutamente confidencial 

y sólo utilizada con fines académicos por el equipo de investigación del proyecto. Del mismo 

modo, es conveniente indicar que, durante el período de participación y ejecución del 

proyecto de investigación, se le solicitará aprobación de los análisis y conclusiones como una 

condición previa a cualquier tipo de publicación que se realice. 

 

Si está de acuerdo con las siguientes condiciones, por favor firme el presente documento: 

 

1. La participación en este estudio es absolutamente libre y voluntaria. Conviene indicar 

además que no presenta riesgo alguno para su integridad física y psicológica y que no 

conlleva costos económicos para los/as participantes. Asimismo, se plantea como 

beneficio la entrega de un informe detallado con los resultados y conclusiones de la 

investigación y sugerencias personal administrativo, de servicio, docentes y estudiantes 

de la Universidad Técnica de Ambato. 
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2. Existe plena libertad para negarse a participar en este estudio y a retirarse en cualquier 

momento de la investigación sin que ello implique ningún tipo de recriminación y/o 

sanción. 

 

3. Las/os investigadoras/es del proyecto se comprometen a garantizar, en casos de 

producción de datos virtual, los siguientes aspectos: una adecuada conectividad a la red 

para evitar interferencias; la aclaración de posibles dudas e inquietudes que puedan surgir 

respecto del proceso y/o de los instrumentos de producción de datos; y, finalmente, el uso 

correcto de la información obtenida, evitando la divulgación inapropiada de datos y la 

generación de condiciones de comodidad para los/as participantes en entornos virtuales. 

Estas medidas estarán previamente aprobadas por la Dirección de Investigación de 

FACHSA. 

 

4. Todos los instrumentos de producción de datos que sean solicitados para proveer 

información relacionada con este estudio no contemplan gasto alguno para los/as 

participantes. 

 

5. Cualquier pregunta que quiera realizar en relación con la participación en este estudio, 

deberá ser contestada por Emilia Josefina Santamaria Cusco, CI. 1804533493 y Karen 

Julieth Trujillo Andrade, CI. 1759441312, investigadores responsables del proyecto, al 

teléfono 0960945942, o al mail esantamaria5@indoamerica.edu.ec. También puede 

contactarse con el tutor/a de esta tesis, Diego Fidel Vaca Quintana, docente-

investigador de la Universidad Tecnológica Indoamérica, cuyos datos de contacto son 

0980405847 y diegovaca@uti.edu.ec 

 

6. El equipo de investigación se compromete a almacenar y resguardar la información 

recopilada en el curso del estudio a fin de cautelar y garantizar su confidencialidad. 

 

7. Este consentimiento se firma voluntariamente sin que haya sido forzado/a u obligado/a. 

Se firmarán dos copias, de las cuales el/la participante debe conservar una. 
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