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RESUMEN 

La presente investigación ha tenido como objetivo general reportar evidencias de 

confiabilidad y validez de la escala de actitud religiosa en estudiantes de educación 

secundaria de colegios parroquiales de la provincia de Piura, 2023. La muestra la 

han conformado 523 estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas 

parroquiales, el tipo de investigación es psicométrica, con un diseño No 

experimental de enfoque instrumental. Se obtuvieron evidencias de validez de 

contenido mediante el criterio de jueces expertos (V de Aiken), así mismo se 

encontraron evidencias de confiabilidad mediante el análisis factorial confirmatorio, 

se obtuvieron valores aceptables (X
2/gl =3, p = .001; CFI = .96; TLI = .95; RMSEA 

= .075; SRMR = .040). Se alcanzó el objetivo general de la investigación al 

reportarse evidencias de la confiabilidad por consistencia interna mediante el 

coeficiente de Omega de McDonald e índice de confianza al 95% con valores 

aceptables (.91 y .73). 

Palabras clave: actitud religiosa, confiabilidad, validez, adolescentes. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to report evidence of reliability and validity 

of the religious attitude scale in secondary school students of parochial schools in 

the province of Piura, 2023. The sample consisted of 523 high school students from 

parochial educational institutions, the type of research is psychometric, with a non-

experimental design of instrumental approach. Evidence of content validity was 

obtained through the criterion of expert judges (Aiken's V), likewise evidence of 

reliability was found through confirmatory factor analysis, acceptable values were 

obtained (X2/gl = 3, p = .001; CFI = .96; TLI = .95; RMSEA = .075; SRMR = .040). 

The general objective of the research was achieved by reporting evidence of internal 

consistency reliability through McDonald's Omega coefficient and 95% confidence 

index with acceptable values (.91 and .73). 

Keywords: religious attitude, reliability, validity, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN

Se ha visualizado en las acciones de la sociedad, que, cuando se ha carecido de 

un entrenamiento constante y saludable del área espiritual, afectó en el desarrollo 

de las personas, asociado a un menor control de impulsos, mayor reactividad en 

situaciones de crisis y trajo consecuencias graves en la armonía de la convivencia 

entre nosotros. Es así como se observó que en la etapa de la adolescencia existen 

diferentes ideologías y creencias que están sujetas a ser reconsideradas y 

adaptadas o apartadas de su sistema de creencias.  Entendiéndose que es en esta 

etapa que las persona desarrollan lo que serán sus recursos socioemocionales, los 

cuales contribuirán en su bienestar en la etapa adulta. Las investigaciones ponen 

de relieve que, para algunos, la confianza en Dios, y la apertura hacia la religión 

puede promover la resiliencia, especialmente durante tiempos de crisis, (Pirutinsky 

et al., 2020) 

Reafirmando lo mencionado, Marcus y McCullough (2021) hallaron que los rituales 

religiosos (sobre todo, la oración), junto con la exposición a entornos e instituciones 

religiosas (por ejemplo, la educación religiosa) influyen en el autocontrol a escala 

de semanas, meses y años. En relación a las decisiones económicas, que serán 

parte importante de la vida adulta, Rosmarin et al. (2023) muestra en su 

investigación qué las creencias y la práctica regular religiosa, facilitan la coherencia 

del comportamiento y el autocontrol ante la respuesta impulsiva que puede 

presentarse en situaciones de pérdidas o ganancias económicas. la participación 

religiosa se asocia con una mayor coherencia en la toma de decisiones, y un menor 

cambio de comportamiento resultante de ganancias reales y pérdidas ficticias. 

Menciona Tamayo-Toro y Ojeda-Mercado (2022), citando a Negrón (2015), que en 

la población de Puerto Rico, a nivel de la universidad San Juan se ha incorporado 

el modelo bio-psico-social-espiritual.  pues se consideró que la actitud negativa 

hacia la religión también puede afectar el bienestar de las personas. Algunas 

personas pueden sentir que la religión ha sido una fuente de opresión o conflicto, 

lo que puede aumentar el estrés y la ansiedad. Además, algunas personas pueden 
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sentir que la religión les impone ciertas expectativas o restricciones que les impiden 

vivir su vida al máximo. 

Es de importancia mencionar la relación entre el bienestar y la religión como 

compleja y multifacética. Aunque la religión ha sido beneficiosa para muchas 

personas, vale la pena aclarar que no fué la única solución para los problemas 

relacionados al bienestar. Además, algunas personas han encontrado el bienestar 

en otras formas de espiritualidad o creencias personales que no están 

necesariamente asociadas con una religión organizada. 

La actitud positiva hacia la religión / espiritualidad se ha correlacionado con el 

bienestar psicológico y el apoyo social percibido, asociado a la gratitud, la 

compasión, la paz interior y la conexión con la vida, Saiz et al. (2021) e incluso, un 

estudio realizado en Gran Bretaña encontró que la religiosidad se relacionó con 

niveles generales más altos de satisfacción en la vida sexual, Nitzan et al. (2023). 

Por otro lado, a nivel de personalidad, el tipo apego individual puede afectar la 

actitud hacia la religión y la salud mental, en la investigación realizada por Adams 

et al. (2020) en dos grupos de pacientes psiquiátricos (religioso y no religioso), 

encontró que el grupo religioso tuvo un mayor afrontamiento religioso y menor 

inseguridad en el apego y menor gravedad de la depresión y la ansiedad social en 

comparación con el grupo de pacientes no religiosos. 

Aunque las evidencias indiquen la relación de la Actitud positiva o abierta hacia la 

religión trae beneficios diversos tanto para los adolescentes y en el futuro en su 

vida adulta. Un estudio de la población creyente en España a través del portal de 

noticias El periódico de España expuso el artículo de Buznegro (2022) donde afirmó 

alarmantemente que la población de personas no creyentes, han superado a su 

población religiosa por primera vez en la historia, indicó que la población menor de 

25 años de edad es aquella población con más importancia en sus comunidades, 

sin embargo, ha disminuido un 56.5%. Esto coincide con lo encontrado en la 

investigación de Nitzan Peri-Roten y Vegard (2023) en Gran Bretaña quienes 

utilizaron datos de  la tercera Encuesta Nacional Británica sobre Actitudes Sexuales 

y Estilos de Vida (Natsal-3) para su investigación encontrando que sólo el 11% de 

los hombres y el 16% de las mujeres británicos declararon que la religión y las 

creencias religiosas eran muy importantes para ellos. La tendencia muestra que 
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durante las últimas décadas la población religiosa de los países de Europa 

occidental ha disminuido drásticamente. En estos países muchos han abandonado 

sus creencias religiosas, particularmente los grupos más jóvenes. 

A nivel nacional Benites y Sánchez (2021) citaron al Instituto Nacional De 

Estadística e Investigación (INEI, 2017) cuyas estadísticas reportan que el Perú, se 

ha podido dividir en tres grandes grupos religiosos, el mayor de ellos, a un 76% 

respondieron a la religión católica; a un 14.1% se encontraron en la denominación 

evangélica; y finalmente representando al 5,1% de los peruanos la aglomeración 

de religiones cristianos como Testigos de Jehová, Santos de los últimos días 

(llamados anteriormente mormones), israelitas y adventistas del 7mo día. Estas 

estadísticas han sido tomadas de las personas registradas mayores de 12 años. 

Lamentablemente no se ha validado un instrumento que mida la actitud religiosa en 

estudiantes de secundaria en el Perú, por lo que es de gran importancia adaptar un 

instrumento que pueda medir la actitud frente a la religión en estudiantes de 

instituciones educativas parroquiales. 

Por esto, se busca responder a la interrogante ¿Cuáles son las propiedades 

psicométricas de la escala de actitud religiosa en estudiantes de secundaria de 

colegios parroquiales de la provincia de Piura, 2023?, el objetivo principal fué 

reportar evidencias de la confiabilidad y validez de la escala de actitud religiosa en 

estudiantes de educación secundaria de colegios parroquiales de la provincia de 

Piura, 2023. Como objetivos específicos: Determinar la validez de contenido 

mediante el método de criterio de expertos de la EAR en estudiantes de Secundaria 

de colegios parroquiales de la provincia de Piura, 2023; Determinar la validez de 

constructo a través del análisis factorial confirmatorio de la EAR en estudiantes de 

secundaria de colegios parroquiales de la provincia de Piura, 2023;  Evidenciar la 

consistencia interna con el coeficiente Omega de McDonald e índice de confianza 

de la EAR en estudiantes de secundaria de colegios parroquiales de la provincia de 

Piura, 2023.  

Basados en la realidad de nuestro país ha sido necesario estudiar a mayor 

profundidad la variable actitud religiosa puesto que no existen suficientes estudios 
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sobre el tema. Es por lo que esta investigación pondrá a prueba la teoría que 

justifica una escala psicométrica especialmente en la población designada. 

La investigación realizada dió la oportunidad de poner en práctica nuestras 

habilidades profesionales y de investigación. Se analizó la problemática establecida 

para brindar propuestas de mejora de ampliación de estudio y generar información 

novedosa. 

A nivel social, estudiar el aspecto espiritual en la población establecida nos llevó a 

una comprensión más amplia, impactando a diferentes áreas de  vida. Por ejemplo, 

el área emocional. En el ámbito educativo, estudiar el tema de la religiosidad puede 

ayudar a mejorar dicho entorno, estableciendo estrategias que contribuyan a su 

bienestar integral.  

Como resultado se obtuvo una prueba confiable, válida y adaptada al estudio de la 

actitud religiosa en adolescentes. Lo cual generará la oportunidad de que nuevos 

investigadores realicen la ampliación del estudio buscando tener mayor 

entendimiento de este tópico. 
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II. MARCO TEÓRICO

Orozco-Parra y Domínguez-Espinosa (2014), quienes desarrollaron una 

investigación cuya finalidad estuvo relacionada con desarrollar y validar una escala 

de Actitud Religiosa dimensionada en cristianismo, judaísmo, hinduismo e islam, la 

cual se adaptó en una muestra sujetos de la ciudad de México que comparten 

creencias religiosas, una muestra total de 1982 personas. La metodología del 

siguiente estudio se ha guiado por un diseño instrumental, cuyo producto contó con 

17 ítems obteniendo validez y confiabilidad de alfa de Cronbach de .94 y una 

varianza de una dimensión fue del 55.9%. Finalmente se ha comprobado que las 

competencias psicométricas de la escala son adecuadas, recomendando que se 

replique especificando para distintas religiones. Concluyendo que existe la 

necesidad de ampliar el estudio a religiones específicas. 

A nivel nacional las investigaciones ligadas a las actitudes religiosas, encontramos 

a los autores: 

Huamán et al. (2017) desarrolló su investigación en Chimbote, centrándose en 

evidenciar las propiedades psicométricas de la EAR en universitarios. Estudio 

realizado en 382 estudiantes universitarios, de tres instituciones privadas y un 

centro de estudios nacionales. Cuyos resultados fueron presentados y analizados 

en la técnica Instrumental. El análisis factorial respondió a RMR: .275 y RMSEA: 

.224 . Su validez se estableció a través de dos estadísticos ítem-test y confiabilidad 

a través de alfa de Cronbach (,0895 - ,922). Demostrando evidencia de la 

confiabilidad y validez de la construcción de dicha prueba. Recomendando ampliar 

el estudio a poblaciones similares para obtener más información de la variable.  

Rivera-Encinas y Huarcaya-Victoria (2019) en Lima buscaron reportar la validez y 

confiabilidad de la EAR (escala de actitud religiosa) en estudiantes universitarios 

de la carrera de medicina en una institución de educación superior del Perú, lo cual 

fue entablada en una estructura instrumental transversal; participando 687 

estudiantes de medicina; tomando en cuenta la diferenciación de sexo, año de 

estudio y religión. Resultados a través de los cuales se pudo valorar el puntaje de 

consistencia interna de 0,94 (A través del α de Cronbach), sin embargo, los autores 

recalcan que su versión de catorce ítems, supera dicho nivel en 0,01. Logrando 

definir que la versión de catorce reactivos presenta las propiedades psicométricas 
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para ser reconocido como un instrumento válido frente a estudiantes de medicina 

humana. 

Benítez y Sánchez (2020) en Trujillo, realizan un trabajo de investigación con el 

interés de reportar las evidencias de la validez y confiabilidad de la EAR en 

estudiantes universitarios durante la época de pandemia por COVID-19. Su 

población objetiva estuvo dirigida a 381 estudiantes, a través del diseño Aplicada - 

Instrumental. Cuya finalidad se logró. Se determinó la validez de contenido 

mediante V de Aiken y análisis confirmatorio de ítems a través de análisis 

descriptivo; y la validez de constructo, mediante el análisis factorial confirmatorio, 

arrojando datos aprobatorios (RMSEA: 0,08; GFI: 0.948; X2/gl:3,424; RMR: 0,78; 

SRMR; CFI: 0,966; TLI: 0,949).  y cuya confiabilidad fue establecida por Alpha de 

Cronbach y Omega con valores correspondientes de 0,861 y 0,877. Se determinó 

el instrumento como confiable y válido. Estableciendo como recomendación 

continuar las indagaciones entre la religiosidad y la salud mental puesto que se ha 

determinado su influencia en su población. 

Tamayo-Toro y Ojeda-Mercado (2022) en Lima extienden las investigaciones de 

Orozco &  Dominguez en dos mil catorce, y la adaptación de Rivera & Huarcaya en 

dos mil diecinueve, al analizar las propiedades psicométricas de la escala EAR, 

demostrando su validez y confiabilidad en estudiantes universitarios de 

universidades privadas, estudio en el que se incluyó 137 sujetos donde se 

abarcaron las diferencias demográficas como: sexo, edades entre dieciocho y 

treinta años y ser de diversas carreras profesionales. A través del análisis factorial 

exploratorio se confirmó que la variable es unidimensional, el coeficiente Omega y 

α de Cronbach un valor de 0,95 en ambos resultados obteniendo así índices de 

confiabilidad aceptables. Observando que los niveles de bondad de ajuste. 

A nivel local carece de investigaciones relacionadas al diseño y tipo de 

investigación.  

En cuanto al estudio de las actitudes, se relacionan con los aspectos 

comportamentales, mentales y emocionales en relación con la predisposición de 

actuar frente a los tópicos en cuestión (Zurita-Ortega et al.,2018). A lo cual podemos 

añadir lo estudiado por Klimenko et al. (2019) quien explica que las actitudes nacen 
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de las bases de comportamientos, a través de modelos mentales que son 

adquiridos de las formas como los otros han moldeado la realidad para cada 

individuo, generando identidad para el individuo.  

Es decir, las actitudes forman parte fundamental del entendimiento de nuestra 

realidad, la cual guía nuestro comportamiento a través de nuestros esquemas 

mentales y emocionales, por los cuales poseemos una tendencia favorecedora o 

no hacia una tendencia o grupo de personas determinadas, en este caso una 

religión determinada. 

Koening et al. (2009) define la religión como el sistema organizado de creencias, 

prácticas, rituales y símbolos diseñados para facilitar la cercanía a lo sagrado o 

trascendente. Sabemos que la religión ha sido parte de la historia humana desde 

sus inicios, principalmente como la búsqueda de un sentido o propósito para el 

hombre dando pie a los inicios de la filosofía. Rivera-Encinas et al. (2019) menciona 

que la religión ha tenido una relación controversial con la ciencia sobre todo durante 

épocas como la del oscurantismo, ya en tiempos más contemporáneos y en nuestro 

campo de estudio, la religión ha sido parte del desarrollo de tratamientos en salud 

mental. En el siglo XIX, la religión era un atributo integrado de la terapia moral, el 

marco para el tratamiento en las instituciones mentales. Durante las décadas del 

siglo XX, por ejemplo, algunos psiquiatras colaboraron con el campo emergente de 

la atención pastoral ligado a lo religioso, Hirshbein (2020). En la época actual 

podríamos tener una mayor consideración de la actitud hacia la religión en las 

intervenciones clínicas en salud mental y cómo ha afectado las interacciones con 

las ideas y personas religiosas, y dónde han encontrado significado y propósito en 

la atención de salud mental, Hirshbein (2020). 

En nuestra actualidad diversos estudios, como el realizado por Koening  et al. 

(2009)  sostienen que la práctica  de la religión y la espiritualidad proporcionan 

significado y propósito en situaciones difíciles de la vida, dando modelos a seguir 

en las escrituras sagradas que facilitan la aceptación del sufrimiento humano, 

dando a los individuos una sensación de control indirecto sobre las circunstancias, 

reduciendo la necesidad de control personal y puede ofrecer una comunidad de 

apoyo tanto humana como relacionada con lo divino. Por lo tanto, la actitud hacia 

la religión es un aspecto a considerar para el mantenimiento de la salud. 
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Por ende, se afirma que las actitudes religiosas han pasado de ser un tema sin 

interés científico por ser considerada una variable meramente epistemológica, a ser 

de gran interés científico por su impacto en el bienestar y la salud, siendo 

considerada como un factor que puede promover la resiliencia, especialmente 

durante tiempos de crisis, (Pirutinsky et al., 2020).  

Sumando a estos hallazgos, Shattuck et al. (2020) en Estados Unidos, realizaron 

un metaanálisis que involucra la relación de la religiosidad/espiritualidad(R/S) y los 

marcadores fisiológicos de la salud, encontraron que  en alguna medida interna o 

externa de religiosidad se asocia significativamente a varios marcadores, incluída 

la presión arterial, la proteína C reactiva y los marcadores de salud cardiovascular, 

lo que sugiere que la religiosidad/espiritualidad beneficia la salud probablemente al 

minimizar los efectos del estrés y depresión sobre la inflamación. Así mismo, Silva 

(2023) Realizó una investigación en Brazil en donde menciona que la participación 

religiosa ocupa un lugar importante entre los métodos que utilizan los pacientes 

cardiacos para afrontar el estrés de la vida y la enfermedad, encontrando que la 

R/S tiene una asociación protectora con la muerte relacionada a enfermedades 

crónicas, incluídas las cardiovasculares. 

En específico podemos estudiar de las AR a través de los aportes de Gallardo-

Peralta et al. (2018), Meneses (2021), Martí-Vilar (2018), Rodríguez-Fernández et 

al. (2022), Di Pietro (2019), Yavuz & Koc (2023), Koening et al. (2009) y Zurita-

Ortega (2018), seleccionando estos estudios, se logra relacionar a las actitudes 

religiosas desde dos ópticas importantes, la espiritualidad y la religiosidad. Siendo 

esta separación la más repetida y considerada en las investigaciones relacionadas. 

Dicha división nos permite segregar el fenómeno de la religión como tal en un 

aspecto social (religiosidad) y en un aspecto individual (espiritualidad). 

Por otro lado, la espiritualidad puede considerarse íntimamente ligada a la religión, 

a la vez que es un concepto único y distinto, observada desde un punto de vista 

tradicional la espiritualidad es la búsqueda y descubrimiento de lo trascendente, así 

como la relación con lo trascendente. Así concebidos, los dos términos están 

estrechamente relacionados, Alamaraz (2022). Es más, se considera esta 

discriminación en consideración de trabajos de Meneses (2021) y Di Pietro (2019) 

dado que expresan su puntual observación de hábitos cambiantes alrededor de las 
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creencias religiosas tanto en Latinoamérica como fuera de ella, resaltando los 

hábitos de los adolescentes por satisfacer su área espiritual con nuevas actividades 

que no encajaría en los límites considerados dentro de Religión, como se conoce 

en nuestro contexto. Investigaciones anteriores respaldan la R/S como un valor 

cultural central e integral significativo para la población latina particularmente quizá 

porque la mejora del bienestar espiritual disminuye los síntomas de depresión, 

particularmente en la población latina, Garduño-Ortega et al. (2021). 

Desde el punto de vista religioso Gallardo-Peralta et al. (2018) define las AR, desde 

la experiencia espiritual, como una carga empírica individual, regulada por aspectos 

sociales que brindan una integración entre la experiencia propia y el mundo. A lo 

cual se puede agregar que dicha sinergia entre el individuo y el mundo se puede 

explicar también el comportamiento de masas a través de creencias que, al ser 

compartidas por un núcleo masivo de personas se pueden influenciar para alcanzar 

diversas metas e intereses (Meneses, 2021). 

Es por ello que al tomar en cuenta que la espiritualidad, es también considerada y 

tomada como un elemento inherente al ser humano puesto que se ha tomado como 

la “toma de sentido” en la vida (Gallardo-Peralta et al., 2018). En decir que para 

satisfacer el núcleo espiritual las personas han puesto en marcha búsquedas en 

diferentes recursos para dar ese sentido a su existencia, proporcionando un 

propósito. Lo cual, ha tenido como resultado el agrupamiento de personas por 

ciertas características y búsqueda de esta satisfacción en instituciones formales 

dando origen a las religiones.  

Como se ha señalado anteriormente en este trabajo, las AR se han establecido a 

partir de creencias fundamentales. Creencias que moldean la conducta de tal punto 

que se ve afectada la salud mental, actuando también como factor protector de 

frente a adversidades o enfrentamiento a adversidades personales (Pereira & 

Morello, 2022 y Klimenko et al., 2019).  

En trabajos como los de Klimenko et al. (2019); Yavuz & Koc, (2019) se menciona 

que dichas estructuras mentales se pueden establecer estudiando las posturas de 

pensamiento reflexivo e instintivo, lo cual se explica por la primera, tener un 

entendimiento de la realidad formal, racionalizando los eventos de la vida desde la 
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deconstrucción de la información, mientras que los instintivo es un pensamiento 

que más impulsivo, puro y sin mucho control. Dicha postura explica como las 

personas segregamos la información y en el cruce de dichos pensamientos, se 

conjugan pensamientos ideas dicotómicas con relación al entendimiento de la 

espiritualidad. Algunas personas pueden ser más religiosas que otras, esto puede 

ser por diferentes factores, sin embargo, sabemos que las personas que buscan 

explicaciones definitivas para situaciones con información incompleta tienen una 

mayor probabilidad a serlo Kiang (2020). 

Es por ello que, la religiosidad adapta la realidad de la verdad, a través de la cultura 

de cada población, evolucionando con cada aspecto cambiante. Por lo cual ha 

evolucionado, teniendo como necesidad la diferenciación de la religión con la 

espiritualidad como se percibe en trabajos europeos (como los de Gallardo, 

Rodríguez, Zurita, Yavuz y Koc), pues nuestra cultura religiosa predominante tiene 

bases en la cultura Romana, siendo esto relevante porque la religión principal en 

nuestra cultura latina es la católica, apostólica Romana. Otras de nuestras 

influencias es también la cultura norteamericana (como en trabajos de Ojeda, Di 

Pietro y Meneses) donde la cultura es diferenciada por las culturas prehispánicas, 

siendo estás muy diferentes a los orígenes latinoamericanas.  

En las recopilaciones de Borja (2018) presenta las características de AR, expone 

que tomando en cuenta estudios de Alarcón el principal exponente de psicología 

positiva del Perú considera que nuestra cultura en el aspecto religioso está 

influenciado por el recibimiento del extranjero y bríndale acogida, así como nuestras 

costumbres de comidas típicas y bailes ligados a las costumbres religiosas, 

arraigadas tanto como cultura y religión. Así mismo Rodríguez-Fernández et al. 

(2022) menciona que las actitudes de los adolescentes frente a la 

religiosidad/espirituales han cambiado considerablemente pues sus observaciones 

han recopilado información de cambios rituales y asociaciones religiones por 

actitudes de búsqueda de realización personal.  

Es decir, es importante poder culturalizar nuestra variable antes de proponer la 

construcción de un instrumento para adolescentes. Es necesario mencionar que las 

recopilaciones de Orozco-Parra & Domínguez-Espinosa (2014) mencionan que el 

estudio de Francis, J en 1970 ha presentado las bases para el estudio de 
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propiedades psicométricas de las AR, quien ha estudiado diversas poblaciones 

religiosas considerando las primordiales del mediterráneo como judaísmo, Islam, 

Hinduismo y Cristianismo. Luego ha incluido población teístas y no teístas. 

Expandiendo sus estudios a diferentes poblaciones como adultos, jóvenes 

universitarios, personas dolientes de alguna enfermedad o con tratamiento clínico 

intenso. Considerando este instrumento unidimensional han surgido incluso 

estudios que han influido en estudios de universitarios en localidades peruanas 

como Trujillanos, por Benítez & Sánchez (2021) de Lima, por Rivera-Encimas 

(2019) y de Chimbote, por Huamán et al. (2017). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación

El tipo de investigación es aplicada por su finalidad de hallar evidencias 

psicométricas de una escala aplicada a una población diferente a la que se empleó 

en la construcción inicial de la escala Ñaupas et al (2018)  Asimismo, el diseño de 

investigación responde a No experimental de enfoque Instrumental, encajando en 

la línea de esfuerzos de la comunidad científica en aumentar la producción de 

apartados donde se ejerzan conocimientos sobre medición estadística, 

propiedades psicométricas, sin manipular deliberadamente la variable (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018).  
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3.2.  Variables y Operacionalización. 

Con referencia a la variable de estudio tenemos a La actitud hacia la religión, 

siendo esta una variable dependiente, se observó como una estructura variada, 

construida a nivel cognitivo, subjetivamente basada en las manifestaciones de la 

vida cotidiana y que no pueden ser explicadas con una base científica 

(Montellanos, 2015)  Con respecto a la definición operacional la medición se llevó 

a cabo a través de la Escala de Actitud Religiosa (Rivera y Huarcaya, 2019) 

compuesta por dos dimensiones: Las actitudes positivas hacia la religión, como 

la aceptación de comportamientos religiosos en nuestra vida cotidiana, que 

permiten darle mayor valor y significado a la misma según se van dando los 

hechos (Melendez, 2016), contó con 10 ítems.  Las actitudes negativas hacia la 

religión, hablamos de la No aceptación de los comportamientos religiosos en la 

vida cotidiana o personal, adoptando hábitos guiados por los propios ideales 

morales del individuo (Grandón, 2016), que contó con 4 ítems.
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3.3.  Población, muestra y muestreo: 

3.3.1 Población: 

La población con relación a la ciudad de Piura es de 8,172 estudiantes del nivel 

secundario, los cuales se encuentran registrados en las instituciones 

privadas parroquiales según se designó, existiendo registradas 25 

instituciones que responden a dichas características, anteriormente 

resaltadas (Ministerio de Educación [MINEDU], 2023). 

Criterios de Inclusión: 

 Adolescentes matriculados en los años de primero a quinto de

secundaria.

 Estudiantes de un rango de edad entre 11 a 17 años.

 Estudiantes que vivan en la ciudad de Piura.

 Estudiantes que interioricen un estilo de vida religioso.

Criterios de Exclusión: 

 Se tomará en consideración para ser denominado un caso de

exclusión a los participantes que presenten discapacidad para

responder o completar las preguntas.

3.3.2 Muestra: 

Se aplicó el instrumento a una muestra final de 523 participantes con los que 

se trabajó análisis de validez y confiabilidad. Todos los participantes fueron 

incluídos tanto dentro del procedimiento de AFC y de análisis de confiabilidad. 

3.3.3 Muestreo: 

El muestreo aplicado fue No probabilístico, lo que facilitó al investigador la 

elección de participantes según la conveniencia de la investigación llevada a 

cabo. Otzen et al. (2017). 

3.3.4 Unidad de análisis: 
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Estudiantes de nivel secundario de colegios parroquiales de la provincia de 

Piura, 2023. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

El instrumento que se usará en el siguiente estudio es el cuestionario. Dado 

que en él se plasmarán un número de reactivos, los cuales buscan medir la variable 

previamente descrita y operacionalizada (Ayub et al.2020). 

Siguiendo los parámetros anteriores, se ha escogió la EAR (escala de 

actitudes hacia la religión), el cual cuenta con adaptación a estudiantes 

universitarios trujillanos por Benites y Sánchez, (2021), la escala fue creada por 

Francis en 1970, la cual ha sido adaptada y trabaja en diversas poblaciones 

mundiales y nacionales. La escala cuenta con una dimensión, compuesta en su 

versión Abreviada con 14 reactivos, la cual tiene 5 opciones de respuesta a través 

de la escala de Likert, la edad promedio de adaptación estará estipulada entre los 

17 y 30 años, tazando así las actitudes de los jóvenes hacia las actitudes religiosas 

dentro del ámbito universitario. En cuanto a su aplicación esta puede ser colectiva 

o individual tomando entre ocho y quince minutos, dicha aplicación pude darse de

forma individual o grupal (incluso adaptarse a una forma o modalidad virtual a través 

de formularios de Google).  

En cuanto a su validez y confiabilidad se ha demostrado a través de validez 

interna que cuenta con una dimensión, con índices adecuados, (RMSEA: 0,08; GFI: 

0.948; X2/gl:3,424; RMR: 0,78; SRMR; CFI: 0,966; TLI: 0,949), con niveles de 

confiabilidad establecida por Alpha de Cronbach y Omega, con valores 

correspondientes de 0,861 y 0,877. Verificando su validez y confiabilidad, 

convirtiendo así al EAR-br en un cuestionario apto para la investigación. 

3.5. Procedimientos 

Se ha seguidos el camino señalado por la guía de metodología propuesta 

por la universidad, la cual no ha dirigió realizando: (¡) establecer y limitar el 

problema de investigación; (ii) Justificación a partir de los aportes; (iii) realizar una 

revisión sistemática de información en la comunidad científica, con la finalidad de 

encontrar antecedentes y el marco teórico que describan la variable, objeto de 

estudio; (iv) con lo cual se ha enmarco el trabajo a través de la metodología trazada. 
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Posterior a lo anterior se ha procedido a redactar las cartas de permiso 

correspondientes (tanto para la autora de la adaptación del cuestionario, como para 

las instituciones educativas correspondientes). Una vez sustentado el presente 

proyecto y aprobado el permiso en las escuelas se procederá a las gestiones de 

coordinación de horarios y más para la aplicación correspondiente. Cabe mencionar 

que durante la aplicación se explicará a los estudiantes la finalidad de la 

investigación y la correcta forma de ser completado la EAR.  

Una vez completado los cuestionarios, las respuestas serán transferidas a un 

Excel, el cual tendrá como finalidad ser una base de datos previa al análisis de 

datos. 

3.6. Método de Análisis de Datos: 

 El procedimiento que se estableció para el procesamiento de datos fue el 

programa Excel, con el fin de salva guardar la integridad de los resultados. 

Posteriormente fueron analizados por el programa JASP 0.18.0.0. Se obtuvo los 

resultados sobre la validez de contenido mediante la V de Aiken por el criterio de 

seis jueces expertos, la validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio y finalmente se determinó la confiablidad por medio del coeficiente de 

omega de McDonald e índice de confiabilidad al 95%. 

3.7. Aspectos éticos: 

 La presente se ha regido por la legalidad de la autoría en la comunidad 

científica, citando correctamente y en la forma oportunidad a los autores y aportes 

con los que hemos construido cada parte de esta, disminuyendo así la probabilidad 

de similitud texto y asilando la posibilidad de plagio. Se ha aplicado, con el fin de 

respetar las normativas y el rigor correspondiente a través de las Normas APA en 

su 7ma edición. 

Respecto a los sujetos que participaran en este estudio, se respetará su 

deseo de participar o no en la investigación, usando un consentimiento informado. 

se buscará una mayor presencia de la población adolescente, fomentando la 

sinceridad en las respuestas brindadas. 
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IV. RESULTADOS.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los 14 ítems para la escala de actitud hacia 
la religión.  

M  DE  g1  g2 

Ítem1 1.562 .781 1.498  2.596 

Ítem2 1.945 .767 .758  1.045 

Ítem3 4.566 .878 -2.409  5.807 

Ítem4 1.610 .836 1.647  3.100 

Ítem5 1.732 .808 1.290  2.317 

Ítem6 1.686 .764 1.142  1.691 

Ítem7 1.673 .861 1.424  2.238 

Ítem8 4.512 .852 -2.037  4.189 

Ítem9 1.989 .963 1.005  1.044 

Ítem10 3.994 1.092 -971  .177 

Ítem11 2.193 .913 .563  .203 

Ítem12 4.306 .925 -1.430  1.806 

Ítem13 2.164 .947 .632  .211 

Ítem14 1.753 .932 1.322  1.524 

Nota: M: media; DE: desviación estándar; g1: asimetría; g2: curtosis 

En la tabla 1 se puede visualizar los estadísticos descriptivos para los 14 ítems de 

la escala de actitud hacia la religión, en algunos de ellos, los indicadores de 

asimetría y curtosis son elevados, en comparación a los rangos máximos 

aceptables ( ±1.5) (Fernando y Anguiano, 2010), esto podría suponer algunos fallos 

en la normalidad. 
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Tabla 2. Validez de contenido con el método de V de Aiken. 

Ítems V de Aiken IC 95% 

1 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

2 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

3 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

4 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

5 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

6 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

7 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

8 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

9 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 
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10 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

11 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

12 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

13 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

14 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

1.00 [.70 – 1.00] 

Nota. IC: Intervalos de confianza 

En la tabla 2 se observa que los 14 ítems que conforman el instrumento EAR que 

fue evaluado por seis jueces expertos, obtuvieron valores de 1.00 por cada ítem, 

es decir todos ellos han sido válidos, en los tres criterios de claridad, pertinencia y 

relevancia, evidenciando así la validez de contenido. 
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Tabla 3. Cargas Factoriales de los ítems distribuidos según dimensiones, con el 
método DWLS 

 Factor   Ítems  Cargas 
 Factoriales 

APR  1 .84 
 2 .68 
 4 .70 
 5 .82 
 6 .80 
 7 .81 
 9 .78 
 11 .64 
 13 .73 
 14 .86 

ANR  3 .75 
 8 .81 
 10 .67 
 12 .76 

Nota: APR: Actitud positiva hacia la religión; ANR: Actitud negativa hacia la religión. 

En la tabla 3, se muestran las cargas factoriales de los ítems ingresados en el AFC 

(Análisis Factorial Confirmatorio), divididos en una estructura bidimensional, esto 

se realizó con el método de mínimos cuadrados ponderados diagonalmente 

(DWLS, por sus siglas en inglés), que demostró ser pertinente para analizar 

variables ordinales (Brown, 2015). 
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Figura 1. Análisis factorial confirmatorio con el método DWLS 

Nota: Path diagram de la Escala de Actitud Hacia la Religión (EAR) 

En la figura1, podemos observar el path diagram del AFC de La Escala de Actitud 

Hacia la Religión. Se tomaron en cuenta las medidas de bondad de ajuste siguiendo 

las recomendaciones de los valores mínimos aceptados según Keith (2015): X
2/gl < 

3, p > .05; CFI (índice de ajuste comparativo) ≥ .90; TLI (índice de Tucker-Lewis) ≥ 

.95; RMSEA (error cuadrático medio de aproximación) ≤ .08 (aceptable) y ≤ .05 

(óptimo); SRMR (raíz del residuo estandarizado medio) ≤ .08 (aceptable) y ≤ .06 

(óptimo).En este caso, en el estudio se obtuvieron los siguientes índices: X
2/gl =3 , 

p = .001; CFI = .96; TLI = .95; RMSEA = .075; SRMR = .040. Por tanto, se 

demuestra que el modelo de 2 factores de La Escala de Actitud Hacia la Religión, 

se ajusta de forma pertinente conteniendo 14 ítems en total, Obteniendo así un 

resultado satisfactorio. 
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Tabla 4. Confiabilidad de la EAR, mediante los coeficientes de Omega e índice de 
confianza del 95%. 

 

Dimensiones Ω IC 95% 

APR .91 [.90 – .92] 

ANR .73 [.70 – .76] 

Nota: APR: Actitud positiva hacia la religión; ANR: Actitud negativa hacia la religión; IC: Índice de 

Confianza. 

En la tabla 5, se visualizan los coeficientes de confiabilidad obtenidos mediante el 

coeficiente Omega e índice de confianza al 95%, siendo valores adecuados (>.70). 

La utilización del coeficiente de Omega para reportar evidencias de confiabilidad es 

adecuada porque se trabajan cargas factoriales, y no dependan exclusivamente del 

número de ítems ni de la utilización de variables continuas, como si se ha visto 

afectado por ello el alfa de Cronbach tradicional (McDonald,1999). Con la utilización 

de el coeficiente de Omega e índice de confiabilidad al 95%, se asegura obtener 

reportes de confiabilidad menos sesgados. 
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V. DISCUSIÓN

La actitud hacia la religión es una estructura cognitiva variada. Recursos de 

afrontamiento relacionados con su sistema moral cuyo efecto inmediato se refleja 

en sus relaciones interpersonales (Orozco-Parra y dominguez-Espinoza, 2014). En 

la presente investigación la muestra fue conformada por 523 estudiantes de 

secundaria de colegios parroquiales de la provincia de Piura, de ambos sexos, en 

edades de los 12 a los 17 años. El objetivo general de la investigación fué reportar 

evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Actitud Religiosa en 

estudiantes de nivel secundario de colegios parroquiales de la provincia de Piura, 

2023. 

Con el primer objetivo de establecer la validez de contenido mediante la V de Aiken, 

se trabajó con el criterio de seis jueces expertos, se usó la fórmula de Ventura-

León, J. (2019). Por ser un estudio cuantificable que se mide por la aprobación o 

desaprobación de jueces expertos, como resultados se evidenció que los 14 ítems 

que conforman las dos dimensiones o factores de la Escala de Actitud Religiosa 

obtuvieron valores de 1.00 cada ítem respectivamente. También vemos que los 

valores del intervalo de confianza al 95% van de .70 a 1.00 . Estos resultados 

muestran que los ítems son válidos en concordancia con la variable en los criterios 

de claridad, pertinencia y relevancia, obteniendo un instrumento con un índice de 

validez de contenido aceptable. Estos resultados fueron semejantes a los de 

Rivera-Encinas et al. (2020) quienes establecieron la validez de contenido en su 

versión de la EAR de 14 ítems adaptada a estudiantes universitarios de medicina. 

Con respecto al segundo objetivo que consistió en determinar la validez de 

constructo a través del análisis factorial confirmatorio (AFC) de la EAR en 

estudiantes de secundaria de colegios parroquiales de la provincia de Piura, 2023; 

como primer paso se realizó el AFC a través del path diagram obteniendo como 

índices X
2 /gl =3, p = .001; CFI = .96; TLI = .95; RMSE= 0.75; SRMR = 0.40 .Esto  

quiere decir que el modelo de dos factores de la escala; Factor1: Actitud positiva 

hacia la religión (conformado por los ítems 1,2,4,5,6,7,9,11,13 y 14) y  Factor 2: 

Actitud negativa hacia la religión (compuesta por los ítems 3,8,10 y 12) con  14 

ítems tiene un ajuste adecuado y está dentro de los valores aceptables para 
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determinar la validez de constructo. Los resultados obtenidos se respaldan con los 

de Rivera- Encinas (2019) que de manera similar a través del análisis factorial 

exploratorio obtuvieron un modelo de dos factores de la EAR: APR (conformada 

por los ítems 1,2,4,5,6,7,9,11,13 y 14) y ANR (conformada por los ítems 3,8,10 y 

12) respectivamente. De igual forma, los resultados encontrados por Benites y

Sanchez (2020) en su modelo final fueron: X
2 /gl =3; CFI = .96; TLI = .95; RMSE= 

.08. dichas autoras lograron mediante el AFC establecer la validez de constructo 

con un ajuste adecuado a su modelo de 2 factores de la EAR. Por lo tanto, 

analizando los mencionados resultados vemos que la EAR no se puede reducir a 

una sola dimensión, ajustándose al modelo bifactorial de: Actitud positiva hacia la 

religión y Actitud negativa hacia la religión. 

Como tercer y último objetivo, evidenciar la consistencia interna de la EAR con el 

coeficiente Omega de McDonald e índice de confianza en estudiantes de nivel 

secundario de colegios parroquiales de la provincia de Piura, 2023, los resultados 

encontrados reflejan que por factores y a nivel general sus puntajes son altos, 

siendo el coeficiente de confiabilidad del factor 1 (APR) .91,  el coeficiente de 

confiabilidad del factor 2 (ANR) .73 e índice de confianza al 95% del factor 1 [.90- 

.92] y del factor 2 [.70- .76] .Este reporte de confiabilidad nos indica que el 

instrumento está dentro de los valores adecuados (>.70) y es consistente en el 

tiempo. Siendo estos valores respaldados por Ventura y caicho (2017) quienes 

consideran como rangos aceptables los que se encuentran entre .70 y .90. Tamayo-

Toro y Ojeda-Mercado (2022), aplicaron la escala a una muestra de 137 estudiantes 

de ambos sexos, de universidades privadas, entre los 18 y 30 años en la ciudad de 

Lima; obtuvieron como resultado de coeficiente de Omega .95 .Benites y Sanchez 

(2020) aplicaron el coeficiente de omega a los datos de una muestra de 381 

universitarios de ambos sexos en la ciudad de Trujillo, obtuvieron valores de .86 en 

la dimensión APR y .88 en la dimensión ANR respectivamente. Así mismo, Rivera-

Encinas (2019) que aplicó el instrumento a una muestra de 687 estudiantes de 

medicina en la ciudad de Lima, obtuvo como resultados .94 de Alpha de Cronbach. 

Todos estos resultados son semejantes a los obtenidos en la presente 

investigación. 
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Finalmente, Huaman et al. (2017) aplicó la EAR a una muestra de 382 estudiantes 

universitarios provenientes de tres universidades privadas y una publica (nacional) 

en la ciudad de Chimbote, sus resultados de confiabilidad a través de alfa de 

Cronbach fueron de .89 - .92 . demostrando confiabilidad. Analizando todos estos 

resultados podemos encontrar que el instrumento EAR es estable en sus cálculos 

no sólo en la ciudad de Piura, sino también en la ciudad de Lima, Chimbote y 

Trujillo, lo que evidencia que la Escala de actitud hacia la religión tiene un adecuado 

nivel de confiabilidad en las diferentes ciudades en donde se aplicó. 

La consistencia interna de un instrumento podría medirse con distintos métodos, en 

esta investigación decidí utilizar el coeficiente Omega de McDonald para reportar 

evidencias de confiabilidad ya que se trabajan cargas factoriales que no dependen 

sólo del número total de ítems ni del uso de variables continuas, que sí se ha visto 

por ello afectado el alfa de Cronbach tradicionalmente utilizado (McDonald, 1999). 

Así también, para que la escala tanga un mayor índice de confiabilidad se utilizó el 

índice de confiabilidad al 95%, de esta manera el reporte de confiabilidad obtenido 

es más preciso. 

Por otro lado, en la aplicación del instrumento se presentaron algunos retos o 

dificultades, como para obtener el permiso de los colegios parroquiales de la 

provincia de Piura quienes pertenecen a la arquidiócesis de Piura y Tumbes y la 

decisión de permitirme aplicar la escala no dependía solamente de los directores 

de las Instituciones educativas, se recurrió a manejar de manera más persistente 

el reunirme con las autoridades de las II.EE correspondientes para gestionar los 

permisos necesarios para la aplicación de la EAR  a los estudiantes. 

Finalmente, con los resultados obtenidos de la presente investigación y para mi 

satisfacción podemos inferir que la Escala de actitud hacia la religión en su modelo 

adaptado de dos dimensiones y 14 ítems (8 ítems del factor APR y 4 ítems del factor 

ANR), posee las propiedades psicométricas para evaluar la actitud hacia la religión 

de la población de estudiantes peruanos de nivel secundario de colegios 

parroquiales en la provincia de Piura. Se halló una confiabilidad superior a la 

reportada en el estudio de creación y validación de la escala en el país de México 

por Orozco-Parra et al. (2014). 
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VI. CONCLUSIONES

De los resultados que se han obtenido y comentado con anterioridad, se concluye 

que: 

 Se reportaron evidencias de la confiabilidad y validez de la EAR en

estudiantes de nivel secundario de colegios parroquiales de la provincia de

Piura, 2023. En una muestra de 523 sujetos.

 Se determinó la validez de contenido de la EAR mediante el método de

criterio de jueces expertos. Los 14 ítems fueron aceptados con valores de

1.00 cada uno.

 Se reportó la validez de constructo mediante el AFC logrando obtener un

ajuste adecuado del modelo de dos dimensiones de la EAR con índices

aceptables: X
2 /gl =3, p = .001; CFI = .96; TLI = .95; RMSE= 0.75; SRMR =

0.40.

 Se estableció la confiabilidad por consistencia interna del instrumento

mediante el coeficiente de omega de McDonald y el índice de confiabilidad

al 95%, obteniendo como resultados aceptables en el Factor 1: .91 y [.90 -

.92]; en el Factor 2: .73 y [.70 - .76] siendo valores aceptables los mayores

a .70 según McDonald (1990).
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VII. RECOMENDACIONES

 A los investigadores, continuar estudiando la variable Actitud hacia la religión

tomando en cuenta la influencia que esta tiene en el bienestar y la salud de

las personas.

 A futuros investigadores realizar otros estudios psicométricos ampliando la

población a la que se aplique la EAR para validar la escala con muestras

que formen parte de diferentes religiones.

 Finalmente se anima a realizar investigaciones de la variable en una

población de mayor edad, puesto que hasta el momento sólo se ha estudiado

la variable en sujetos adolescentes y adultos jóvenes.
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ANEXOS 

Anexo 1. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 

Actitud Religiosa 

“Es una estructura 
variada construida 
a nivel cognitivo. 
Ilusiones, en base a 
las manifestaciones 
de la vida cotidiana 
que no son 
explicada con  base 
en lo científico” 
(Montellanos, 2015 

Recursos de 
afrontamiento 
estando 
estrechamente 
relacionados con su 
sistema moral 
teniendo inmediato 
en sus efectos en 
sus relaciones 
interpersonales 
(Orozco-Parra & 
Domínguez-
Espinosa, 2014). 

Factor 1: Actitud 
positiva hacia la 
religión: Son la 
aceptación de las 
creencias religiosas 
que potencian la 
motivación y 
sentido a los 
hechos de la vida, 
según se susciten. 
(Orozco-Parra & 
Domínguez-
Espinosa 2014)  

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 13, 14 Ordinal, Escala de 

Likert 

1 = Totalmente de 
acuerdo. 

2 = De acuerdo. 
3 = Ni acuerdo ni 

desacuerdo. 
4 = En desacuerdo. 

5 = Totalmente 
desacuerdo. 

Factor 2: Actitud 
negativa hacia la 
religión: Se refiere 
al rechazo de las 
creencias de índole 
religioso, ajustando 
sus propias 
creencias según su 
sistema moral 
(Benites & 
Sánchez, 2021). 

3, 8, 10, 12 



Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Propiedades psicométricas de la 

Escala de  actitud religiosa en 

estudiantes de nivel secundario 

de colegios parroquiales de la 

provincia de Piura, 2023. 

La presente investigación es conducida por Ramos 

Barranzuela Milagros estudiante de la Universidad 

César Vallejo para la obtención del título de 

Licenciada en Psicología. El propósito de este 

estudio es determinar la actitud religiosa en 

estudiantes de nivel secundario de colegios 

parroquiales y analizar las evidencias de Validez y 

Confiabilidad del instrumento de medición. 

IMPORTANTE 

Solo deben participar estudiantes de nivel 

secundario matriculados en colegios parroquiales 

de la provincia de Piura en el año 2023. 

    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado participante si usted accede a participar en 

este estudio, se le pedirá responder un 

cuestionario de 14 ítems. La participación en este 

estudio es estrictamente voluntaria y la información 

que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. 

  ¿Desea participar voluntariamente de esta investigación? 



 

 

O SI ACEPTO 

o NO 

 



 

 

 

 

 



ANEXO 3. JUECES EXPERTOS 

JUEZ NRO.1 
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JUEZ NRO. 3 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUEZ NRO 4 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUEZ NRO. 5 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUEZ NRO. 6 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 4. PORCENTAJE DE SIMILITUD TURNITIN 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5. CÁLCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA  

(Mediante la calculadora On line de Daniel Soper). 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO DEL AUTOR PARA USO DE 

LA EAR 





 

 

 

 



 

 

ANEXO 7. 

Matriz de Correlaciones policóricas 



 

 

ANEXO 8. Resultados prueba Piloto: 

Tabla 1. Correlación Ítem test 

                 Ítem ritc 

                     1  0.516  

                     2  0.078  

                     3  0.675  

                     4  0.700  

                     5  0.662  

                     6  0.490  

                     7  0.712  

                     8  0.509  

                     9  0.807  

                    10  0.755  

                    11  0.486  

                    12  0.035  

                    13  0.168  

                    14  0.494  

Nota1. ritc: Correlación ítem test corregida 

Nota2.  Los siguientes ítems fueron escalados en forma inversa:  3,8,10,12.  

Se observa que la mayoría de los índices de las correlaciones son superiores a .30, 

asumiéndose su pertinencia dentro del instrumento. No obstante, se observó que 

los ítems 2, 12 y 13 se encuentran por debajo del umbral de .30, lo que podría llevar 

a evaluar una futura eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 Estadísticas de confiabilidad de la escala de actitud hacia la religión 

Dimensiones Cronbach's α 

Actitud positiva hacia la religión 0.815 

Actitud negativa hacia la religión 0.705 

Nota. α: Coeficiente alfa; 

Se puede observar en los resultados que los índices de confiabilidad superan el 

mínimo valor aceptable que es (.70), por tanto, puede considerarse que las 

mediciones son confiables. 


