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Resumen
Este artículo presenta los resultados de los aportes de la orientación religiosa a la so-
lución de problemas en personas de confesionalidad cristiana católica y protestante 
pentecostal de la ciudad de Bogotá, Colombia, desde un enfoque cognitivo con-
ductual en psicología de la religión, y un diseño factorial 2x3x4, donde los factores 
confesionalidad cristiana, locus de control y orientación religiosa se relacionan con 
las variables criterio propias de la dimensión constructiva y disfuncional de solu-
ción de problemas sociales de D’Zurilla y Goldfried. La muestra fue equilibrada: 
45 personas de confesionalidad católica y 45 protestantes pentecostales, a quienes 
se les aplicó la escala de orientación religiosa de Allport y Ross, la escala de locus de 
control de Rotter y el inventario de solución de problemas sociales revisado. Se encontró 
que las personas sin entrenamiento previo en solución de problemas sociales, con 
mayores puntuaciones en la dimensión constructiva y menores en la dimensión 
disfuncional tienden a la orientación religiosa internalizada independiente de 
su confesionalidad cristiana; las personas con orientación religiosa internalizada 
presentan correlaciones significativas y positivas con la dimensión constructiva, 
y correlaciones significativas y negativas con la puntuación de la orientación 
religiosa externalizada; y las personas con orientación religiosa internalizada y 
locus de control interno tienden a obtener altas puntuaciones en la dimensión 
constructiva, mientras que las personas con orientación religiosa externalizada 
y locus de control externo tienden a puntuar más en la dimensión disfuncional.

Palabras clave: orientación religiosa, experiencia religiosa, psicología, religión, 
solución de problemas.
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Abstract 
This article presents the results of the contributions of the religious orientation 
to solving problems in Catholic-Christian and Protestant-Pentecostal people 
in Bogotá, Colombia, from a cognitive-behavioral approach in psychology of 
religion, and 2x3x4 factorial design where the Christian confessional, locus of 
control and religious orientation factors are related to the constructive and 
dysfunctional dimension variables of solving social problems of Goldfried 
D’Zurilla. The sample was balanced: the religious orientation scale of Allport 
and Ross, the Rotter locus of control scale and revised inventory of solving social 
problems were applied to 45 Catholic people and 45 Pentecostal Protestants. We 
found that people without previous training in solving social problems with 
higher scores in the constructive and smaller dimension in the dysfunctional 
dimension tend to an internalized religious orientation apart from their Christian 
denominational; people with internalized religious orientation have significant 
and positive correlations with the constructive dimension and significant and 
negative correlations with externalized religious orientation score; and people 
with internalized religious orientation and internal locus of control tend to get 
high scores on the constructive dimension, while people with externalized 
religious orientation and external locus control tend to score more in the dys-
functional dimension.

Keywords: religious experience, psychology, religion.
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Résumé
Cet article présente les résultats des apports de l´orientation religieuse à la so-
lution de problèmes chez des personnes de confession chrétienne-catholique et 
protestante- pentecôtiste de la ville de Bogota, Colombie, à partir d´un point de 
vue cognitif et comportemental dans la psychologie de la religion, et un schéma 
factoriel 2x3x4, où les facteurs de confession chrétienne, locus de contrôle et orien-
tation religieuse se lient avec les variables critères propres de la dimension cons-
tructive et dysfonctionnelle de la solution de problèmes sociaux de D’Zurilla et 
Goldfried. L´échantillon fût équilibré: 45 personnes de confession catholique et 45 
protestantes-pentecôtistes, à qui l´on a appliqué l´échelle d´orientation religieuse 
d’Allport et Ross, l´échelle de locus de contrôle de Rotter et l´inventaire de solution 
de problèmes sociaux révisé. On a trouvé que les personnes sans un entraînement 
antérieur dans la solution de problèmes sociaux, avec de meilleurs résultats dans 
la dimension constructive, et moins bons dans la dimension dysfonctionnelle 
tendent à une orientation religieuse intériorisée indépendante de leur confession 
chrétienne; les personnes avec une orientation religieuse intériorisée présentent 
des corrélations significatives et positives avec la dimension constructive, et des 
corrélations significatives et négatives avec le classement de l´orientation religieuse 
externalisée; et les personnes avec une orientation religieuse intériorisée et locus 
de contrôle interne tendent à avoir plus de points dans la dimension constructive, 
tandis que les personnes avec une orientation religieuse externalisée et locus de 
contrôle externe tendent à avoir plus de points dans la dimension dysfonctionnelle.

Mots clés: orientation religieuse, expérience religieuse, psychologie, religion, 
solution de problèmes.
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Introducción 
Este artículo presenta los resultados de los aportes de la orientación religiosa 
a la solución de problemas en personas de confesionalidad cristiana católica y 
protestante pentecostal de la ciudad de Bogotá, Colombia, desde un enfoque 
cognitivo-conductual de la psicología de la religión, cuyo objeto de estudio es la 
experiencia religiosa del hombre que se confiesa creyente, con la intencionalidad 
de “llegar a un entendimiento de las bases psicológicas de la creencia religiosa, 
la experiencia y el comportamiento” (Emmons y Paloutzian, 2003, p. 378). 

El camino racional que sigue la ciencia no se opone a la experiencia religiosa fun-
damentada en la experiencia humana, pues, “aunque el término de la vivencia 
religiosa es algo trascendente, se trata sin embargo, de una experiencia humana, 
propia del ser humano y condicionada por su forma de ser y su contexto histórico 
y cultural” (Croatto, 2002, p. 37) En consecuencia, la inteligencia del creyente 
se esfuerza en asimilar la verdad revelada, desde la Palabra que responde a las 
preguntas más profundas del ser humano en general, y del creyente cristiano 
en particular, de “la forma racional y científica que es propia al entendimiento 
humano.” (Comisión Teológica Internacional, 2012, p. 57).

Por lo tanto, en los procesos de solución de problemas sociales, cobra importancia 
la aproximación a la experiencia religiosa desde las implicaciones de la variable 
orientación religiosa, en busca de superar experiencias religiosas sesgadas por 
prejuicios —irracionales—. Lo anterior lleva a definir la orientación religiosa como 
la forma en que un individuo se aproxima a (o evita) la religión.

De aquí se sigue que la psicología de la religión deja la indagación acerca de 
la verdad divina a la teología, para fundamentar la medida de la orientación 
religiosa en los hallazgos empíricos y teóricos a partir de los cuales profundiza 
y analiza críticamente las realidades religiosas en las realidades humanas de los 
creyentes. Es el caso de Allport, quien parte en su propuesta inicial de la teoría de 
la religión madura e inmadura, para luego dar el paso a la teoría de la religión intrínseca 
y extrínseca, que es una de las variables independientes utilizadas en esta investigación.

Identificando que la orientación extrínseca está guiada por valores extrínsecos 
y tiene una tendencia a lo institucional, instrumental y utilitario, mientras que 
la religión intrínseca es dinámica, lo que implica una forma de fe guiada por la 
probabilidad y no por certeza, es completa —al asumir la comprensión religiosa 
como filosofía integral de la vida—, es bien integrada —al estar bien articuladas 
sus creencias—, y produce una moral coherente. Lo anterior lleva a que Patrick 
(1979) concluya, en relación con la religiosidad intrínseca de Allport, que por 
su “falta de contenido doctrinal y definición abierta de la religión permite su 
uso con prácticamente cualquier denominación cristiana, y tal vez incluso con 
las religiones no cristianas” (Donahue, 1985, p. 415).
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Igualmente, reconociendo la aproximación de Rotter (1975, 1978) a la conexión 
conceptual entre las teorías del reforzamiento y las teorías cognitivas, se sigue 
en esta investigación que en el desarrollo de habilidades cognitivas y conduc-
tuales es importante considerar, a partir de las diferencias individuales, la 
percepción que del refuerzo pueden llegar a tener las personas, la cual, por 
un lado, puede ser contingente al propio comportamiento y, por el otro, ser 
independiente de aquel. 

Lo anterior significa, en el caso de las personas con opción religiosa, que la variable 
locus de control hace referencia a las creencias que se tienen sobre si los resultados 
que experimentan dependen de sus acciones o no, lo que lleva en esta línea de 
investigación a evidenciar “que a más externo el locus de control, menos orientación 
religiosa intrínseca, y viceversa” (Syeda y Rabia, 2011, p. 71), para finalmente abor-
dar los procesos de solución de problemas desde el enfoque cognitivo conductual 
de D’Zurilla y Goldfried (1971), quienes plantean modificar la conducta a partir 
del empleo de la teoría e investigación acumulada en solución de problemas, con 
el objetivo de facilitar la generalización de los cambios y habilidades aprendidas, 
facilitando que el consultante llegue a funcionar como su propio terapeuta.

Los procesos que caracterizan el modelo de D’Zurilla y Goldfried (1971) se 
agrupan alrededor de dos dimensiones. La dimensión constructiva se refiere al 
proceso de orientación positiva al problema y al proceso de estilo racional de 
solución de problemas, y la dimensión disfuncional incluye el proceso de orien-
tación negativa al problema, el proceso de estilos impulsivo/descuidado y el 
proceso evitativo de solución de problemas.

El modelo predice que las puntuaciones altas de los sujetos en la orientación 
positiva hacia el problema facilita los resultados positivos desde el estilo racional 
de solución de problemas, contrario a las puntuaciones bajas de los sujetos en 
orientación negativa hacia el problema, que tiende a los resultados negativos 
desde los estilos impulsivo/descuidado y evitativo de solución de problemas.

Partiendo de la relación significativa encontrada en diferentes investigaciones, 
entre la orientación religiosa y el comportamiento de las personas, se aborda 
puntualmente la relación entre orientación religiosa y la dimensión construc-
tiva y disfuncional de solucionar problemas, teniendo como presupuesto que 
la orientación religiosa puede llevar a conductas de control o autocontrol de la 
vida de las personas con creencias religiosas.

Método 
Participantes

La muestra fue incidental y estuvo conformada por 90 participantes cristianos 
católicos y protestantes pentecostales de la ciudad de Bogotá (Colombia). La 
confesionalidad cristiana de los participantes estuvo balanceada 50 % y 50 %.
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Instrumentos 

Escala de orientación religiosa (ros. Allport y Ross, 1967), con un alfa de Cronbach 
de 0,70 para la escala extrínseca y 0,73 para la escala intrínseca.

Escala de locus de control (Locus de control, Rotter, 1966), con un alfa de Cronbach 
de 0,65.

Inventario de solución de problemas sociales revisado (spsi-r. D’Zurilla et al., 1999), 
con un alfa de Cronbach mayor a 0,90 (D’Zurilla et al., 1999).

El diseño factorial tiene tres factores. El primer factor, confesionalidad cristiana, 
actúa en dos niveles: católicos y protestantes penteostales. El segundo factor, 
locus de control, tiene tres niveles: locus de control interno, locus de control medio 
y locus de control externo. Y el tercer factor, orientación religiosa, tiene cuatro 
niveles: orientación religiosa internalizada, orientación religiosa externaliza-
da, orientación religiosa prorreligiosa, orientación religiosa no-religiosa. Las 
variables dependientes fueron las puntuaciones obtenidas en el inventario de 
solución de problemas en la dimensión constructiva y disfuncional.

Resultados 

El análisis de datos se realizó a través del software spss, versión 2.0, teniendo en 
cuenta como variables independientes la orientación religiosa clasificada, como 
internalizada, externalizada, prorreligiosa, no-religiosa; el locus de control, con 
los niveles interno, medio y externo; y el grupo, siendo uno de confesionalidad 
católica y el otro de confesionalidad protestante pentecostal, los dos sin este 
entrenamiento previo en solución de problemas. Las variables dependientes 
fueron las puntuaciones obtenidas en el inventario de solución de problemas en 
la tendencia a la dimensión constructiva y la dimensión disfuncional evaluada 
en las muestras independientes.

Para evaluar la diferencia en las puntuaciones de las dimensiones del spsi-r en 
los dos grupos, se partió de las puntuaciones obtenidas en los dos factores de 
la escala ros, lo que permitió clasificar a los participantes en cuatro niveles, en 
función de las medianas (34 y 32 para orientación internalizada y externalizada, 
respectivamente): no religioso: puntuaciones totales menores que las medianas 
de muestra total en ambos factores de orientación religiosa internalizada y 
externalizada; prorreligioso: puntuaciones totales mayores que las medianas de 
puntuaciones en ambos factores de orientación religiosa internalizada y ex-
ternalizada; internalizada: puntuación total en el factor de orientación religiosa 
internalizada mayor a la mediana y puntuación total en el factor de orientación 
religiosa externalizada menor a la mediana; y externalizada: puntuación total en 
el factor de orientación religiosa externalizada mayor a la mediana y puntuación 
total en el factor de orientación religiosa internalizada menor a la mediana.
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Teniendo en cuenta el anterior criterio de clasificación, se tiene el 26,7 % de partici-
pantes con orientación religiosa externalizada, el 16,7 % de prorreligiosos, el 30 % 
con orientación religiosa internalizada y el 26,7 % con orientación no religiosa.

Al igual que en el caso de la escala ros, la puntuación continua obtenida en el 
cuestionario de locus de control también se transformó en una variable dummy, 
con tres valores: locus de control interno: se consideran personas con tendencia 
al locus de control interno a aquellas con puntuaciones directas menores al 
percentil 33 (rango de puntuaciones 0-6); con locus de control medio, a aquellas 
con puntuaciones entre el percentil 33 y 67 (rango de puntuaciones 7-9); y con 
locus de control externo, a aquellas con puntuaciones superiores al percentil 67 
(rango de puntuaciones 10-16).

A partir del anterior criterio de clasificación, los participantes con locus de control 
externo representan el 31,1 % de la muestra, mientras que el 36,7 % corresponde 
a participantes con locus de control interno. El locus de control medio representa 
al 32,2 % de participantes en las pruebas de independencia entre confesionalidad cris-
tiana y locus de control. En la tabla 1 se observa que entre católicos y protestantes 
pentecostales existen proporciones diferentes en el locus de control interno y 
externo. La prueba Chi cuadrado (=14,019; p=0,001) confirma la dependencia 
entre el locus de control y la confesionalidad cristiana.

Respecto a las pruebas de independencia entre confesionalidad cristiana y orientación 
religiosa, se identifica que entre los participantes católicos hay una tendencia a 
clasificarse de acuerdo con la prueba de orientación religiosa hacia lo interna-
lizado, seguido de la orientación pro religiosa, mientras que en los grupos de 
protestantes pentecostales fueron más frecuentes los casos de orientación religiosa 
externalizada y orientación religiosa prorreligiosa. Como se observa en la tabla 2, 
la prueba Chi cuadrado (=6,181; p=0,087; α=0,05) confirma la independencia entre 
la orientación religiosa y la confesionalidad (católica/protestante pentecostal). 

Tabla 1. Contingencia confesionalidad cristiana con locus de control en los tres niveles

Locus 
de 
control

Católico Protestante-p

N

Confesionalidad

n
Dentro de 

religión

Dentro de 
Loc_ctrol_

tres_niveles
n

Dentro 
de 

religión

Dentro de 
locus de 
control

 

 % % % %

Interno 25 55,6 75,8 8 17,8 24,2 33 36,7

Medio 11 24,4 37,9 18 40,0 62,1 29 32,2

Externo 9 20,0 32,1 19 42,2 67,9 28 31,1

Total 45 100 50 45 100 50 90 100,0

Nota: Protestante-p = protestante-pentecostal; n = número de casos del total; N = total de número de caso; 
Loc_ctrol = locus de control.

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de los grupos según su confesionalidad cristiana (católicos y protestantes 
pentecostales sin entrenamiento previo en solución de problemas sociales) muestran los 
siguientes resultados. En el grupo de católicos (véase tabla 3), se observan correla-
ciones negativas entre la dimensión constructiva, la orientación positiva hacia el 
problema y la resolución racional de problemas y la puntuación de orientación 
religiosa externalizada, mientras que en el mismo grupo, se observan correla-
ciones significativas y positivas entre la dimensión disfuncional, la orientación 
negativa hacia el problema, el estilo descuidado impulsivo y el estilo evitativo 
y la orientación religiosa externalizada y el locus de control externo.

En el grupo de protestantes pentecostales se encontraron correlaciones signifi-
cativas y positivas entre la dimensión disfuncional y las puntuaciones del locus 
de control y orientación religiosa externalizada, y correlaciones significativas y 
negativas entre la dimensión disfuncional, la orientación negativa al problema 
y la orientación religiosa internalizada. En la dimensión constructiva se obser-
van correlaciones negativas entre la orientación positiva al problema y el locus 
de control (interno), y positivas entre la orientación positiva al problema y la 
orientación religiosa internalizada

En el total de católicos y protestantes, se mantienen las correlaciones positivas 
entre la dimensión constructiva, la orientación positiva al problema, la resolución 
racional de problemas y la orientación religiosa internalizada, y correlaciones 
significativas y negativas con la orientación religiosa externalizada y el locus de 
control. Puntuaciones altas en el locus de control se relacionan con puntuaciones 
bajas de la dimensión constructiva.

En el total de católicos y protestantes pentecostales, se mantienen las correla-
ciones significativas y positivas entre la dimensión disfuncional y la orientación 
religiosa externalizada y el locus de control, y correlaciones significativas y ne-
gativas entre la dimensión disfuncional y la orientación religiosa internalizada.

El análisis multivariado de la varianza (manova) con los grupos de católicos y 
protestantes pentecostales, teniendo en cuenta como variables independientes 
el locus de control (interno, medio y externo) y a la orientación religiosa (pro-
rreligiosa, no religiosa, intrínseca y extrínseca), y como variables dependientes 
las puntuaciones de las dimensiones del spsi-r, la tabla 4 muestra las medias 
y desviaciones típicas de las puntuaciones de las dimensiones del spsi-r de los 
grupos de católicos y protestantes pentecostales, de acuerdo con la orientación 
religiosa y el locus de control.
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En los grupos de católicos y protestantes-pentecostales se encontraron efectos 
principales de locus de control y orientación religiosa, y efectos de la interacción 
entre ambas variables (lc+or) respecto a las puntuaciones de las dimensiones 
del spsi-r. La tabla 5 muestra los valores F resultantes de manova.

Tabla 5. Valores F del análisis multivariado de la varianza para las puntuaciones del spsi-r, 
de acuerdo con la orientación religiosa y el locus de control

Dimensiones spsi-r
Locus de control 

(lc)
 Orientación 

Religiosa (or) lc + o r

Constructiva 3,91* 6,92*** 1,21

opp 1,69 5,39*** 0,30

rrp 3,86* 5,85*** 1,31

Disfuncional 4,22* 4,12** 2,48*

onp 5,14** 5,14** 3,42**

edi 2,11 5,35** 2,75*

ee 3,35* 0,69 0,78

Nota: dimensiones SPS-R = dimensiones del inventario de solución de problemas sociales revisado;  
OPP = orientación positiva hacia el problema; RRP = resolución racional del problema;  
ONP = orientación negativa hacia el problema; EDI= estilo descuidado impulsivo; EE = estilo evitativo. 

Correlaciones significativas * p < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001.

Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, se observa que el locus de control influye sobre las puntuaciones 
de la dimensión constructiva, la resolución racional de problemas la dimensión 
disfuncional, la orientación negativa hacia el problema y el estilo evitativo de 
solución de problemas sociales. Adicionalmente, la orientación religiosa influye 
de forma significativa en las puntuaciones de todas las dimensiones del inven-
tario, excepto en el estilo evitativo. La interacción entre orientación religiosa y 
locus de control influyó sobre las puntuaciones de las dimensiones disfuncional, 
orientación negativa hacia el problema y estilo descuidado impulsivo. Las prue-
bas Post-Hoc y las medias marginales (tabla 6) ilustran de forma más específica 
las diferencias de los grupos de orientación religiosa y locus de control respecto 
a las puntuaciones de las dimensiones del spsi-r.

En la tabla 6 se pueden apreciar las diferencias significativas en las puntuaciones 
de las dimensiones del spsi-r del grupo de orientación religiosa externalizada 
respecto a los demás grupos de orientación religiosa. Los participantes con 
orientación religiosa externalizada tienen menores puntuaciones en la dimensión 
constructiva, la orientación positiva hacia el problema y la resolución racional 
de problemas que los participantes con orientación religiosa internalizada, no 
religiosos y prorreligiosos. Al mismo tiempo, este grupo de orientación religiosa 
externalizada presenta puntuaciones más altas en la dimensión disfuncional, 
la orientación negativa hacia el problema, el estilo descuidado impulsivo y el 
estilo evitativo.
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Por otra parte, se encontró que las diferencias en función del locus de control se 
presentan en todas las dimensiones del spsi-r, entre el grupo de locus de control 
interno y externo. El grupo con locus de control interno presenta puntuacio-
nes más altas que el locus de control externo en la dimensión constructiva, la 
orientación positiva hacia el problema y la resolución racional de problemas, 
y puntuaciones más bajas que el mismo grupo en la dimensión disfuncional, 
la orientación negativa hacia el problema, el estilo descuidado impulsivo y el 
estilo evitativo.

La comparación entre los grupos de locus de control interno y medio tiene las 
mismas características de la comparación anterior, excepto por una ausencia 
de diferencias significativas en la orientación positiva hacia el problema. Por su 
parte, el grupo con locus de control externo presenta puntuaciones más altas en 
el estilo evitativo que el grupo con locus de control medio.

Finalmente, se realizó una comparación en las dimensiones de solución de pro-
blemas del spsri-r entre católicos y protestantes pentecostales del grupo control, 
mediante la prueba t para muestras independientes. Los resultados indican que 
los participantes católicos tienen promedios significativamente más altos en 
las puntuaciones de la dimensión constructiva, la orientación positiva hacia el 
problema y la resolución racional de problemas, mientras que los participantes 
protestantes pentecostales mostraron puntuaciones significativamente más altas 
en la dimensión disfuncional, orientación negativa hacia el problema, estilo 
descuidado impulsivo y estilo evitativo (véase tabla 7). 

Tabla 7. Medias y desviaciones típicas y puntuaciones t para las comparaciones de  
puntuaciones del spsi-r correspondientes a católicos y protestantes pentecostales

Dimensiones sps-r
Católicos Protestantes-p

t
dt dt

Constructiva 65,2 16,8 53,8 12,6 3,65***

opp 13,6 3,8 11,2 3,6 3,17**

rrp 51,6 13,8 42,6 10,7 3,44***

Disfuncional 21,2 14,3 33,5 17,4 -3,67***

onp 8,1 5,8 12,4 7,4 -3,05**

edi 7 5,8 12,1 6,5 -3,95***

ee 6,1 4,6 9 5,2 -2.86**

Nota: Protestante-p = protestante-pentecostal; = medias; dt = desviación típica; dimensiones sps-r = 
dimensiones del inventario de solución de problemas sociales revisado; opp = orientación positiva hacia 
el problema; rrp = resolución racional del problemas; onp = orientación negativa hacia el problema; edi= 
estilo descuidado impulsivo; ee = estilo evitativo.

Diferencias significativas * p < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001.

Fuente: elaboración propia.
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Discusión 

En el total de las correlaciones entre variables predictoras y variables criterio, 
se observa que tanto en católicos como en protestantes pentecostales se mantie-
nen correlaciones positivas entre las escalas de la dimensión constructiva y la 
orientación religiosa internalizada, y correlaciones negativas con la orientación 
religiosa externalizada. Por su parte, en la dimensión disfuncional se mantienen 
correlaciones negativas con la orientación religiosa internalizada y correlaciones 
positivas con la orientación religiosa externalizada.

Dentro de los grupos sin exposición a entrenamiento en solución de problemas, 
se comprueba la hipótesis 1, según la cual las personas con mayores puntuaciones 
en la dimensión constructiva y menores en la dimensión disfuncional tenderán 
a la orientación religiosa internalizada, independiente de su confesionalidad 
cristiana.

A partir de las correlaciones entre variables predictoras y variables criterio 
en los grupos de católicos y protestantes pentecostales (tabla 3), se acepta la 
hipótesis 2: las personas con orientación religiosa internalizada, sin exposición a 
entrenamiento en solución de problemas, presentan correlaciones significativas 
y positivas con la dimensión constructiva, la orientación positiva al problema y 
la resolución racional de problemas; y correlaciones significativas y negativas 
con la puntuación de la orientación religiosa externalizada.

Por su parte, las personas con orientación religiosa externalizada, sin exposición 
a entrenamiento en solución de problemas, presentan correlaciones significati-
vas y negativas entre las escalas de la dimensión disfuncional y la orientación 
religiosa internalizada, y correlaciones positivas entre la dimensión disfuncio-
nal, la orientación negativa al problema y el estilo descuidado impulsivo y la 
orientación externalizada.

Se comprobó que las personas con orientación religiosa internalizada, sin ex-
posición a entrenamiento en solución de problemas, tienden a obtener mayores 
puntuaciones en la dimensión constructiva, y menores en la dimensión disfun-
cional, que las personas con orientación religiosa externalizada.

Al abordar la hipótesis 3, se encuentran en los grupos de católicos y protestantes 
pentecostales efectos principales del locus de control y orientación religiosa, y 
efectos de la interacción entre ambas variables (lc+or) respecto a las puntuacio-
nes de las dimensiones del spsi-r. Se verifica esta hipótesis cuando las personas 
sin entrenamiento en solución de problemas sociales, con orientación religiosa 
internalizada y locus de control interno tienden a obtener altas puntuaciones en 
la dimensión constructiva, mientras que las personas con orientación religiosa 
externalizada y locus de control externo tienden a puntuar más en la dimensión 
disfuncional.
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Conclusiones 

1. En los grupos de católicos y protestantes pentecostales, las personas con 
orientación religiosa internalizada obtienen altas puntuaciones en la di-
mensión constructiva, y bajas puntuaciones en la dimensión disfuncional, 
mientras que las personas con orientación religiosa externalizada tienen 
bajas puntuaciones en la dimensión constructiva y altas puntuaciones en la 
dimensión disfuncional.

2. En los grupos de católicos y protestantes pentecostales, las personas con 
orientación religiosa internalizada y locus de control interno obtienen altas 
puntuaciones en la dimensión constructiva y bajas puntuaciones en la di-
mensión disfuncional, mientras que las personas con orientación religiosa 
externalizada y locus de control externo tienen altas puntuaciones en la 
dimensión disfuncional y bajas puntuaciones en la dimensión constructiva.

3. La confesionalidad religiosa influye sobre las puntuaciones de la dimensión 
constructiva y disfuncional del grupo de control en solución de problemas 
sociales.

4. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los colombianos pertenecen a 
la tradición cristiana, desde las confesionalidades católica y protestante 
pentecostal, es un hecho que la mayoría de consultantes en el campo de la 
psicología en Colombia ven la capacidad de intervención —constructiva o 
disfuncional— de los factores religiosos en la solución de problemas.
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