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Resumen: El artículo se propone presentar la contribución de los estudios sobre 
Religious coping a la teología empírica y a la teología en general. A través de la 
vía de inducción analítica ofrece tres lecturas teológicas de los datos obtenidos en 
una investigación previa sobre Religious coping en adolescentes españoles: antro-
pológica, soteriológica y de teología práctica. Su objetivo es mostrar cómo la teolo-
gía puede obtener de los procedimientos de análisis empírico un conocimiento que 
ayude a comprender mejor la dinámica de las creencias/experiencia religiosa de los 
adolescentes/jóvenes actuales. El resultado es un balance sobre la dinámica/funcio-
nes del afrontamiento religioso en su vertiente psicoterapéutica con aportaciones a 
la teología pastoral. 

Palabras clave: Adolescencia, Religious coping, Teología empírica.

Abstract: This article aims to present the contribution of the studies on Religious 
coping to empirical theology and general theology. By means of analytic induction, 
it offers three theological readings of the data obtained in a previous research on Re-
ligious coping in Spanish adolescents: anthropological, soteriological and practical 
theology. Its purpose is to show how theology can obtain, from a procedure based 
in empirical analysis, a knowledge which helps to better understand the dynamic 
of the current adolescents/young people’s beliefs/religious experience. The result is 
an assessment of the religious coping dynamic/functions in its psychotherapeutic 
aspect with contributions to the pastoral theology.

Keywords: Adolescence, Empirical Theology, Religious coping.
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Introducción
 
No podemos ignorar la importancia y repercusión de los actuales desa-

rrollos del estudio científico de la religión, un enfoque que implica la aplica-
ción de principios hermenéuticos por los que el investigador analiza con un 
método empírico los sujetos, su contexto e historia, para comprender mejor 
la dinámica religiosa.

La propuesta metodológica interdisciplinar de la teología empírica, en 
contacto con técnicas y procedimientos de otras ciencias, otorga al desarro-
llo teológico un elevado grado de probabilidad al utilizar procedimientos de 
análisis empírico y modelos metodológicos más en sintonía con las ciencias 
y su método. Por su participación activa en todo el proceso de investigación 
desde la problematización al análisis de datos, hemos optado por este en-
foque teológico en una investigación previa sobre afrontamiento religioso 
– Religious coping- en adolescentes /jóvenes con el objetivo de discernir los 
posibles mecanismos cognitivos que pueden facilitar los efectos protectores 
de la religiosidad en los más jóvenes y medir la atribución de la religión/
espiritualidad para hacer frente a una amplia gama de situaciones, que os-
cilan desde los conflictos cotidianos hasta las crisis más graves que pueden 
afectar a las personas. 

La investigación ha procedido con un meta-análisis y revisión sistemá-
tica de 76 artículos seleccionados en texto completo, en el que se incluían 
distintas problemáticas y psicopatologías adolescentes y el alcance del Reli-
gious coping en un amplio conjunto de adolescentes/jóvenes de numerosos 
países y entornos culturales. Se ha prestado especial interés a la función del 
Religious coping en la etapa adolescente. En esta primera aproximación se 
pudo comprobar que las relaciones que la religión mantiene con el autocon-
trol y los procesos de autorregulación ofrecen un potencial importante para 
avanzar en la compresión de cómo y por qué la religión ejerce una influencia 
sobre el comportamiento humano y los procesos mentales, lo que explicaría 
las asociaciones positivas halladas entre religión, salud mental, bienestar y 
comportamiento social de los adolescentes en la mayoría de los estudios. 

Además, sobre la base de investigaciones anteriores revisadas, el en-
foque micro-analítico por medio de escalas desarrolladas por Pargament 
y colegas (Pargament et al., 2000; Pargament et al. 2011) ha permitido la 
evaluación de expresiones específicas orientadas al funcionamiento de la 
religión en respuesta a situaciones concretas de la vida a través de un cues-
tionario sobre religión y su función para afrontar crisis – Religious coping. 
Este cuestionario fue formulado a partir de la escala ACOPE estandarizada 
de cuestionarios adaptados a los adolescentes. Es una versión reducida en el 
número de ítems (60 en total) para adecuarse a los adolescentes españoles.
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Los datos para el estudio cuantitativo se obtuvieron de adolescentes/jó-
venes de Centros públicos y religiosos de las Comunidades autónomas de 
Murcia y Valencia -530 casos en total-. Junto a esta investigación amplia-
mos el alcance de los datos con un estudio cualitativo a través de la técnica 
del “focus group” para extraer del contenido del discurso y de las interac-
ciones que los adolescentes realizan en el grupo de discusión información 
sobre el proceso cognitivo y emocional que subyacen en el Religious coping 
en esta etapa de la vida. El balance de ambos estudios nos ofrece un valioso 
examen sobre la dinámica/funciones del afrontamiento religioso en su ver-
tiente psicoterapéutica. 

No hay duda de que las nuevas condiciones socioculturales y el cambio 
en las formas de religiosidad contienen efectos prácticos en los conceptos 
que definen las relaciones actuales entre el clero/laicado, la conducta/expe-
riencia religiosa individual y las interacciones dentro de los grupos eclesia-
les a nivel intragrupal, interindividual e intergrupal en la etapa adolescente, 
al igual que podría darse en cualquier etapa del ciclo vital. En este caso, 
obtener un registro metódico y sistemático de las experiencias/vivencias re-
ligiosas de las personas y grupos sociales en los cuales se construyen sus 
identidades, permite realizar interpretaciones más significativas de la reali-
dad social, a la vez que orientar técnicas y estrategias adecuadas para pre-
sentar el mensaje cristiano a las nuevas generaciones:

“(…) los más recientes estudios y los nuevos hallazgos de las 
ciencias, de la historia y de la filosofía suscitan problemas nuevos 
que traen consigo consecuencias prácticas e incluso reclaman nue-
vas investigaciones teológicas. Por otra parte, los teólogos, guardan-
do los métodos y las exigencias propias de la ciencia sagrada, están 
invitados a buscar siempre un modo más apropiado de comunicar la 
doctrina a los hombres de su época; (…) hay que reconocer y em-
plear suficientemente en el trabajo pastoral no sólo los principios 
teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias profa-
nas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando así a los fieles 
una más pura y madura vida de fe”.1

Estas palabras invitan a movernos dentro del ámbito de la teología em-
pírica. Y, el estudio del Religious coping se perfila como un caso dentro de 
la teología empírica en cuanto informa sobre los procesos adyacentes y la 

1 gaudium eT SpeS 62, Vaticano II documentos (Madrid: BAC, 1996).
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mecánica implícita en los comportamientos y creencias religiosas con apor-
taciones relevantes para el significado en el conjunto de la vida cristiana. 
Así, el Religious coping se convierte en una instancia de ayuda y consue-
lo ante las dificultades relacionadas con lo sagrado, capaz de procesar las 
emociones, regular las interacciones con los demás e interpretar los acon-
tecimientos humanos en clave más positiva, con menos costes para la salud 
-procesos de naturaleza psíquica y orgánica –mejora del bienestar y menor 
número de psicopatologías. 

En consecuencia, el artículo que presentamos a través de la vía de in-
ducción analítica ofrece tres lecturas teológicas de los datos obtenidos en la 
investigación sobre Religious coping en adolescentes españoles: antropo-
lógica, soteriológica y de teología práctica, con el objetivo de observar las 
etapas de la fe en el periodo adolescente y obtener de ellas un conocimiento 
que ayude a comprender mejor la dinámica de las creencias/experiencia reli-
giosa de los adolescentes/jóvenes para organizar un diálogo en sintonía con 
los hombres/mujeres de este tiempo.

1. Religious coping: descripción general

Sugerir que la religión tiene una función no es una idea irracional o ab-
surda, según Kenneth Pargament (1997:29) “Tanto las tradiciones sustan-
ciales como las funcionales ofrecen puntos importantes de la referencia 
religiosa; (…) desde la tradición sustancial cogemos lo sagrado y de la 
tradición funcional generamos la noción de una búsqueda de significado. 
La religión yace en la intersección que hay entre ambas”. Parece ser que 
la mayoría de tradiciones religiosas tienen en común el encuentro del in-
dividuo con alguna fuerza divina o superior, y aunque esta interrelación 
individuo/divinidad es experimentada de formas diversas confluyen en un 
punto común: lo divino. La referencia común que las une se diferencia de 
otras metas y logros humanos: los pensamientos, sentimientos y acciones 
adquieren un carácter puramente sagrado.

Al mismo tiempo, resulta normal que la gente se enfrente a las situa-
ciones de crisis o ansiedad con recursos, y en algunos casos estos recursos 
pueden ser la confianza en un sistema de creencias, prácticas o relaciones 
personales e interpersonales que orienten el proceso de afrontamiento y 
ofrezcan la oportunidad de lidiar con las dificultades. Numerosos estudios 
evidencian y sugieren que recurrir a la propia fe en tiempos de dificultad es 
constructivo y ayuda a enfrentar los problemas y las emociones con menores 
costes para la salud mental. 

10. Josefa Torralba.indd   214 21/01/19   12:24
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Cuando las personas se esfuerzan en resolver los conflictos personales 
e interpersonales y persiguen alternativas con significado, establecen y pla-
nifican un plan de acción con metas para llevarlas a cabo. Si el proceso de 
afrontamiento religioso es positivo, los retos y amenazas a los que nos en-
frentamos son evaluados para contrarrestar cualquier evaluación negativa a 
través del desafío y el crecimiento personal, es decir: el nivel de ansiedad se 
reconvierte y hace de la vulnerabilidad un recurso.

 1.1 El proceso de afrontamiento religioso

Durante dos décadas basándose en el trabajo de Lazarus y Folkman 
(1984), Pargament ha defendido y evaluado la contribución de la religión en 
varias facetas del proceso de afrontamiento, identificando el paso inicial del 
proceso como “evaluación”: significado personal del individuo ante acon-
tecimientos que puede considerar irrelevantes, positivos o negativos. Si la 
respuesta se mide en términos negativos induce a un aumento de los niveles 
de estrés y sufrimiento. La pregunta personal ¿qué puedo hacer al respecto? 
conduce a juicios adicionales de daño/pérdida si el individuo ya ha sufrido 
efectos adversos como la enfermedad o una lesión. La amenaza se centra en 
dificultades anticipadas, mientras que en la actitud que asume el reto existe 
la probabilidad de que la persona pueda vislumbrar crecimiento o desarro-
llo. A esta forma de evaluación se le define como “evaluación primaria”, 
una fase en la que, según Pargament, el individuo puede ver lo que está 
sucediendo como una acción intencional de Dios: premio/castigo a través 
del éxito o fracaso de todos los días.

La evaluación secundaría el cómo tratar con el problema es el siguiente 
paso en el proceso de afrontamiento. Consiste en el acto de decisión en 
el que se evalúan los recursos personales para tratar con las dificultades 
que surgen, por ejemplo: una persona religiosa puede utilizar estrategias de 
afrontamiento activo y cognitivo. Cuando las personas evalúan las distintas 
formas de tratar con las dificultades, están haciendo frente a lo que les reta 
en sus diferentes grados.

Son evidentes los datos que muestran que la gente tiende a usar cogni-
ciones y comportamientos centrados en el problema cuando la situación es 
cambiante; por el contrario, si las circunstancias no se pueden cambiar la 
tendencia consiste en recurrir al afrontamiento de las emociones. Aquellos 
que deciden recurrir a la oración y métodos religiosos consideran a menudo 
que los problemas hacia los que se dirigen estos medios pueden cambiar o 
mejorar. La cuestión central es encontrar respuestas a los problemas que se 
asocian a la insuficiencia humana.

10. Josefa Torralba.indd   215 21/01/19   12:24



216 JOSEFA TORRALBA ALBALADEJO

CARTHAGINENSIA, Vol. XXXV, Nº 67, 2019  – 211-226.  ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

1.2 Estilos de afrontamiento religioso/espiritual

Parece ser que las situaciones negativas o estresantes de la vida pueden 
activar respuestas de afrontamiento en uno u otro sentido: religiosas/espi-
rituales u otras formas de afrontamiento. El tipo de afrontamiento elegido 
dependerá del capital religioso/espiritual que la persona tenga o disponga y 
de su sistema de creencias. Ambas funcionarán como un sistema orientador, 
un catalizador eficaz para enfrentar las situaciones de estrés.

Kenneth I. Pargament precisará varios estilos de afrontamiento religioso/
espiritual con diferentes posibilidades que las personas religiosas, de cual-
quier credo o confesión podrían utilizar en función del sentido de control 
que cada individuo atribuye a sí mismo y/o la divinidad:

	 ü	Control centrado en la persona en función de la creencia que tenga 
sobre su reserva de recursos y/o herramientas propias para resolver 
conflictos o problemas por sí misma.

	 ü	Control centrado en Dios o cualquier tipo de divinidad. Puede darse 
la posibilidad de que la responsabilidad final recaiga en Dios o en la 
divinidad, con lo cual la persona adopte una actitud pasiva dejando la 
situación en otra fuerza interior sin ningún tipo de colaboración.

	 ü	Control centrado en el esfuerzo por pedir la guía e intervención divina 
a través de prácticas religiosas y su propia fe en un intento por solven-
tar la situación problemática con el cumplimiento de sus peticiones o 
deseos.

	 ü	Control centrado en una actitud colaborativa y de responsabilidad 
compartida entre la persona/Dios y/o la divinidad. Este estilo de 
afrontamiento religioso se asocia a mayores niveles de competencia 
personal con beneficios y efectos positivos en la salud mental y física 
de los individuos. 

En las investigaciones sobre adaptación religiosa, la religión aparece 
como un fenómeno complejo que contiene multitud de formas: un conjunto 
de creencias sobre la causa, naturaleza y propósito del universo, una instan-
cia superior que afecta a las observancias devotas y rituales que a menudo 
contienen un código moral que rige las conductas humanas, o definida como 
los sentimientos, actos y experiencias del hombre en su soledad, la medida 
de sí mismos y lo que podría considerarse su relación con la divinidad. 

Por otro lado, religión y espiritualidad se han utilizado indistintamente en 
la literatura existente, sin consenso general al respecto (Good y Willoughby, 
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2014; Good y Willoughby, 2016). Así, la religión pondría el acento en un 
sistema organizado de creencias y prácticas mientras que la espiritualidad 
se formula como una experiencia más universal con inclusión de la religión 
y las relaciones con otras personas pertenecientes a la comunidad de fe. Pa-
rece ser que religión/espiritualidad son factores importantes que estructuran 
la experiencia humana: valores, creencias, comportamientos, enfermedad. 

2. Antropología teológica: la cuestión del desarrollo de las etapas de 
crecimiento

De acuerdo con Lluis Oviedo (2012:96) “Resulta imposible resolver la 
existencia de Dios mediante pruebas empíricas, pero sí es posible elaborar 
estrategias indirectas para obtener resultados sobre las diferencias entre indi-
viduos, grupos que expresan ausencia/presencia de Dios o profesan alguna o 
ninguna confesión religiosa. Lo sustancial de este enfoque es ser capaces de 
mostrar las diferencias contenidas en las personas o grupos que reconocen 
y ponderan la presencia de Dios. En el mismo nivel de importancia se sitúa 
la necesidad de obtener datos sobre ciertas formas de religión que provocan 
efectos negativos en la salud psicológica de los individuos y los grupos”.

a) Religious coping en las etapas de la adolescencia

Hacer frente a las dificultades de la vida, crisis, momentos de ansiedad 
podría ser una cuestión personal o subjetiva que unos pueden resolver con 
éxito y otros con cierta dificultad. La capacidad para afrontar la adversidad 
está relacionada con factores que varían según la etapa de la vida en la que 
nos situamos. 

Además, el desarrollo humano es un proceso evolutivo que se origina a 
partir del momento de la concepción y continúa a través del ciclo de la vida. 
Y la premisa fundamental de la teoría del ciclo vital sostiene que el desarro-
llo se producirá en diferentes etapas sucesivas y claramente definidas. 

Otra proposición cardinal en esta teoría es que cada etapa está caracte-
rizada por un punto crítico, de crisis que debe superarse satisfactoriamen-
te y demanda una adaptación del individuo conforme a sus disposiciones 
y capacidades internas. Por consiguiente, el desarrollo es el patrón de un 
movimiento complejo producto de la conjunción e interacción de varios 
procesos: biológico, cognitivo y socio-emocional. Así, los procesos bioló-
gicos implican cambios en la naturaleza física del individuo; los procesos 
cognitivos permutan el pensamiento la inteligencia y el lenguaje, y los pro-
cesos socio-emocionales van mutando en las relaciones personales a nivel 
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emocional y social durante los años de desarrollo. Todos estos movimientos 
se entretejen, es decir: los procesos sociales dan forma a los procesos cogni-
tivos, los procesos cognitivos avanzan o restringen los procesos sociales, y 
los procesos biológicos influyen en los procesos cognitivos.

El adolescente, objeto de estudio de la investigación queda enmarcado 
en un contexto histórico y cultural determinado. A los cambios individuales, 
psicológicos y biológicos que acaecen, hay que añadir las numerosas inte-
racciones grupales e interpersonales que realiza. Esta etapa tiene sus propios 
problemas y tareas articuladas según el ángulo o perspectiva con el que se 
decida cotejar o confrontar. 

Son numerosos los autores que consideran más acertado aludir a la 
adolescencia como un período de afrontamiento en sustitución de una 
etapa de crisis/estrés. Por otro lado, sería injusto hablar de adolescentes en 
términos generales, puramente abstractos, más bien se podrían determinar 
distintas alturas o niveles: económicos, clase social, sexo, contexto en el que 
se desenvuelven y actúan. Tampoco conviene universalizar los fenómenos 
del desarrollo adolescente como si fuesen un grupo homogéneo o impreciso. 
Lo pertinente es hacer mención al rango de edad y describirlos en términos 
de períodos: adolescencia temprana, media y tardía. 

Una cuestión cardinal al referirnos a la etapa adolescente es percatarnos 
que muchos de los problemas cognitivos y afectivos del adolescente exigen 
la utilización simultánea de dos sistemas en mutua relación que no pueden 
reducirse el uno al otro: dependencia/independencia, apego/desapego. La 
dificultad del adolescente estriba en distinguir ambos en un sistema global 
que los integre lo más armónicamente posible. Los problemas surgen cuan-
do se confunde o no se distinguen lo suficientemente. Es un lento aprendiza-
je que incluye sufrimiento, comienza en la adolescencia y no culmina hasta 
que no se alcance el equilibrio entre los sistemas afectivos y cognitivos en 
la vida adulta.

Con este panorama de fondo, convendría preguntarse: ¿Puede el senti-
miento religioso tener consecuencias significativas en una etapa de la vida 
caracterizada por los cambios de rol y transiciones cognitivas, vacilante en-
tre oportunidad/coste?

Se ha podido comprobar cómo en la última década hay un mayor reco-
nocimiento de la importancia de la religión/espiritualidad en la salud mental 
de niños y adolescentes. Las diferencias en el desarrollo cognitivo y el fun-
cionamiento psicosocial entre niños, adolescentes y adultos evidencian la 
necesidad de ahondar en el conocimiento de los aspectos religiosos en estas 
etapas; es posible que los niños puedan estar más abiertos a la espiritualidad 
que los adultos, ya que su percepción de la realidad está menos oprimida 
por automatismos y conductas sociales y “en las experiencias religiosas de 
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los adolescentes confluyan una multitud de formas e interacciones relacio-
nadas con la persona, la cultura y el medio ambiente” (Torralba Albaladejo, 
2017:205).

En la adolescencia la manifestación de la religión evoluciona de un con-
junto de normas concretas a la interiorización de la misma, distinta en for-
ma y expresión de la etapa adulta (Fowler y Dell, 2004). Fundamentado en 
las teorías de Piaget and Erikson, Fowler propone que con la adolescencia 
temprana se inicia la etapa de la fe individualizante/reflexiva en la que el 
adolescente es capaz de reflexionar críticamente y evaluar sus creencias y 
compromisos, se desarrolla la identidad personal y el sentido de la propia 
valía, capacidades que permiten el desarrollo de un juicio independiente ha-
cia otras personas o instituciones junto a una visión más amplia del mundo.

3. La capacidad de la Religión para afrontar crisis

La adolescencia es un periodo crítico del desarrollo físico, mental y so-
cial envuelto con frecuencia en una serie de retos emocionales y psicoló-
gicos frente a los cambios de rol y expectativas sociales, lo que eleva los 
porcentajes de depresión en este colectivo. Aunque la religiosidad puede 
reducir la probabilidad de desarrollar depresión, los investigadores a me-
nudo no descartan que la depresión pueda traducirse en disminución de la 
participación religiosa, contingencia que produciría correlaciones negativas 
entre religiosidad y depresión.

Ahora bien, si consideramos el ser religioso como un valor cultural va-
lioso, la participación religiosa debería conducir a un aumento en la autoes-
tima del adolescente. La autoestima y la depresión frecuentemente producen 
correlaciones negativas, adolescentes que padecen un episodio de depresión 
severo tienden a tener niveles más bajos de autoestima. La cuestión en fun-
ción de estos supuestos es si la propia autoestima media la relación entre 
participación religiosa y depresión (Cheng y Furnham, 2003).

Para medir el alcance de esta problemática en la etapa adolescente, pro-
cedemos a un diagnóstico basado en la evidencia de los resultados de 14 es-
tudios que examinan la influencia del afrontamiento religioso en el trastorno 
de depresión en adolescentes, en un sentido más amplio. 

En todos los estudios, las experiencias positivas religiosas por parte de 
los adolescentes se asocian con niveles más bajos de depresión. La reli-
giosidad mantiene una asociación modesta pero positiva con el bienestar 
psicológico. Los resultados de uno de los estudios muestran que gran parte 
de los adolescentes consideran la religión como importante para sus vidas 
y la utilizan como una guía para la toma de decisiones (Rose et al., 2014). 
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Los adolescentes que dan gran valor o tienen influencia de la religión ex-
perimentan menor depresión y menor probabilidad de participación en con-
ductas de riesgo. Dos de los estudios revisados indicaron que el impacto de 
acontecimientos negativos en la vida de los jóvenes se redujo en los que 
informaron de alto nivel de afrontamiento religioso positivo, por el contrario 
cuando se produjo abandono de las prácticas: oración, meditación, el efecto 
negativo aumentó (Carpenter et al., 2012; Pargament et al., 2003).

El examen presentado nos posiciona ante adolescentes/jóvenes que se 
esfuerzan por resolver conflictos interpersonales, persiguen alternativas con 
significado, establecen un plan de acción y planifican metas personales para 
llevarlas a cabo. Algunos autores (Raban-Motounu e Ileana Loredana, 2015) 
van a denominar a este tipo de afrontamiento “proactivo”: valoración de los 
retos y amenazas con los que nos relacionamos para minimizar cualquier 
evaluación negativa mediante el desafío y el crecimiento personal.

El estudio llevado a cabo por Raban- Motounu e Ileana Loreana (2015) 
con una amplia muestra de adolescentes rumanos reveló que sujetos con 
desarrollado de habilidades de afrontamiento proactivo poseen creencias 
espirituales y valores más fuertes, encuentran un sentido a las experiencias 
vividas, incluso las que han sido negativas. De igual manera, estos adoles-
centes establecen relaciones significativas con otros y con la naturaleza, sa-
ben optimizar los recursos personales, descubren la interconexión existente 
entre uno mismo y su relación con los demás íntimamente relacionadas con 
el crecimiento espiritual, encuentran la posibilidad de reconvertir ciertas di-
ficultades interpersonales en crecimiento interior. Todo ello hace que situa-
ciones estresantes se resuelvan con menor coste para la salud. 

Obviamente, algunas respuestas de las estrategias de afrontamiento reli-
gioso son protectoras y tienen un impacto positivo en la salud mental, mien-
tras que otras son inadecuadas e impactan negativamente. La estructura que 
introduce Pargament y colegas (2000) de afrontamiento religioso positivo 
y negativo identifica una serie de respuestas cognitivas, interpersonales y 
de conducta ante los estresores basadas específicamente en lo espiritual, di-
vididas en positivas y negativas para la salud mental. Las estrategias de 
afrontamiento religioso positivo incluyen una apreciación religiosa bene-
volente con efectos mitigadores sobre los estresores mediante la conexión y 
ayuda espiritual, son respuestas efectivas que protegen a los individuos de 
los efectos depresógenos del estrés. Las estrategias de afrontamiento religio-
so negativo incluyen temor ante un Dios castigador, expresan descontento 
espiritual y son respuestas consideradas como inadecuadas que agravan los 
efectos depresógenos de los estresores parecidas en muchos aspectos a res-
puestas no religiosas.
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Conviene señalar que en el patrón de afrontamiento positivo los indivi-
duos muestran una relación segura con una fuerza superior o trascenden-
te, relaciones seguras con los demás y una visión afable/benevolente del 
mundo, en tanto que el patrón de afrontamiento negativo manifiesta luchas 
y tensiones espirituales, descontento con uno mismo, con Dios y con los 
demás. Así pues, las estrategias positivas de afrontamiento religioso sirven 
para amortiguar los efectos de los estresores mientras que las estrategias ne-
gativas funcionan como una vulnerabilidad ante la depresión similar a como 
actúan otras vulnerabilidades cognitivas (Carpenter et al., 2012).

4. Religious coping en adolescentes: ventajas y propuestas para el 
ámbito pastoral

El uso de líneas de investigación contemporáneas, el vínculo con otros 
ámbitos disciplinarios y la decisión de utilizar un enfoque centrado en la 
persona desde el inicio del estudio que hemos presentado, nos ha permitido 
mantener un contacto con la cultura en la que están inmersos gran parte de 
los más jóvenes, obtener una visión renovada del comportamiento adoles-
cente y una comprensión más significativa de lo particular en niveles de 
singularidad/concreción.

La línea de investigación que hemos emprendido adquiere rigor y objeti-
vidad científica por su metodología investigadora:

 a. Uso de estadística descriptiva/analítica para medir los resultados ob-
tenidos de estudios de corte cuantitativo y medición de validez/fiabi-
lidad del cuestionario administrado. 

 b. En el caso de la investigación cualitativa hace uso de sus propias téc-
nicas y análisis de la información para interpretar situaciones desde 
el punto de vista de las personas involucradas orientando la compren-
sión y toma de decisiones de situaciones específicas.

 c. Obtiene una visión renovada de la experiencia de fe del creyente y de 
su comportamiento en cualquier etapa de la vida; expone las condi-
ciones de la experiencia religiosa en la sociedad actual, su estructura 
y estratificación, las posibles interacciones entre sociedad, comunida-
des religiosas y hombre/mujer creyente.

 d. Junto a otras disciplinas -psicología de la religión, psicología social, 
psicología cognitiva- presenta su contribución sobre las analogías/di-
ferencias entre individuos/grupos que muestran ausencia o presencia 
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de Religious coping. Con ello, se resalta una nota distintiva de la teo-
logía empírica: la interdisciplinariedad.

 e. Analizada la realidad e interpretados los resultados de forma ex-
haustiva, los estudios sobre Religious coping podrían asesorar sobre 
estrategias de afrontamiento que integren la dimensión religiosa y 
espiritual adecuadas para hacer frente a los momentos de crisis o ad-
versidad en las distintas etapas de la vida.

A su vez, hemos podido realizar un balance sobre la dinámica y las fun-
ciones del afrontamiento religioso en su vertiente psicoterapéutica. Una 
oportunidad para presentar las ventajas de las creencias/prácticas religiosas 
a una generación de jóvenes/adolescentes más vulnerables que generaciones 
anteriores a patologías sociales/psicológicas, con mayores niveles de angus-
tia/dolor e índices de religiosidad más bajos que generaciones precedentes:

 1. Las conductas y actitudes religiosas motivan comportamientos que 
fomentan la salud y reducen el riesgo de padecer enfermedades.

 2. El creyente tiene la posibilidad de interactuar con personas y grupos 
afines que proporcionan apoyo social/emocional amortiguando los 
efectos del estrés sobre la salud. La apertura de confianza hacia el 
otro –humano o divino- impulsa efectos positivos sobre la salud y es 
profilaxis en las enfermedades.

 3. La estructura mental que proporciona la fe promueve un estilo cog-
nitivo con explicaciones asociadas notables para hacer frente a las 
experiencias vitales.

 4. Hay una asociación de factores religiosos que provocan recíprocas 
influencias en la capacidad conductual, cognitiva y afectiva de los 
grupos e individuos con índices más elevados de religiosidad. 

Por consiguiente, podemos afirmar que los sujetos pueden desarrollar 
emociones positivas, generar fortalezas personales y proyectos de vida re-
lacionados con la transcendencia y en contacto con el Absoluto. Se verifica 
que las creencias religiosas proporcionan significado a la vida de las perso-
nas y estimulan modos más adecuados de hacer frente a la adversidad con 
índices más bajos de sufrimiento psicológico. En definitiva, efectos psico-
higiénicos e incluso psicoterapéuticos que aumentan el capital psíquico de 
los individuos.

Otra aportación relevante surge de la investigación cualitativa mediante 
la técnica del “focus group” en la que se establecieron tres grupos de discu-
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sión para abordar tres ejes temáticos: fe, oración, Iglesia/comunidad. Con 
ella, conseguimos información sobre la pluralidad de aspectos contenidos 
en el Religious coping del adolescente y datos sobre el proceso cognitivo y 
emocional que subyace en el Religious coping en esta etapa. 

El análisis de contenido de la información obtenida reveló que los parti-
cipantes del grupo focal ante las cuestiones planteadas evidencian una fuerte 
carga emocional en las interacciones realizadas con el grupo de iguales. 
Las experiencias personales o cercanas sobre la utilidad de la fe/oración en 
situaciones adversas, la pertenencia o no a una comunidad eclesial, la visión 
sobre los pastores o guías religiosos responde a la figura de un adolescente 
que ha evaluado en términos de ganancias o pérdidas todas las situaciones y 
experiencias religiosas vividas. Se ha podido comprobar que:

 1. En el Religious coping de los adolescentes convergen un cúmulo de 
procesos cognitivos: estímulos, recuerdos de experiencias anteriores 
y estimación de aspectos relacionados con las consecuencias.

 2. La existencia de conflicto relacional con miembros de las congre-
gaciones religiosas en dos niveles: interpersonal e intrapersonal. En 
tanto que las estrategias cognitivas en el proceso de afrontamiento re-
ligioso positivo son una fuente de empoderamiento que en ocasiones 
pueden estar inducidas por un guía religioso en el que se confía.

 3. La necesidad que expresan los participantes de pertenecer a un grupo 
estable con ideas afines del que puedes recibir ayuda en caso de nece-
sidad dentro del ámbito eclesial. Para tal efecto, una de las aportacio-
nes del Religious coping es promocionar relaciones interpersonales 
positivas en el contexto adolescente para prevenir o hacer frente a 
problemáticas derivadas de esta etapa. 

 4. Vínculos extra-comunitarios, redes inter-generacionales, capital cul-
tural y capital social asociados a una comunidad eclesial es la apor-
tación del Religious coping frente al coping secular. No obstante, los 
participantes del estudio utilizan diversas estrategias de afrontamien-
to: confianza en las posibilidades propias, desarrollo de apoyo social, 
evasión del problema o búsqueda de apoyo espiritual.

Analizada la realidad e interpretados los resultados de forma exhaustiva, 
los estudios sobre Religious coping podrían asesorar sobre estrategias de 
afrontamiento que integren la dimensión religiosa y espiritual adecuadas 
para hacer frente a los momentos de crisis o adversidad en las distintas eta-
pas de la vida. Y las estrategias de afrontamiento religioso utilizadas para 
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hacer frente a situaciones adversas son habilidades humanas adquiridas e 
inducidas por adultos significativos que han marcado la trayectoria religiosa 
del adolescente. 

La cuestión sería cómo dotar a los jóvenes y adolescentes de estrategias 
de afrontamiento religioso positivas para hacer frente a los momentos de 
crisis o adversidad o qué elementos confluyen en el aprendizaje de las mis-
mas, a saber:

 1.  La maestría de los expertos en el área, a ellos compete emplear el 
conocimiento adquirido con eficacia. En este ámbito están incluidos 
todos los que de una forma u otra son parte activa en la formación 
religiosa de los adolescentes.

 2.  La transferencia como habilidad metacognitiva: equipar a los adoles-
centes de estrategias de afrontamiento religioso positivas aplicables a 
distintos contextos.

 3.  La aplicación de metodologías grupales en el ámbito eclesial estimu-
lan la interacción entre iguales e incorporan la dimensión interperso-
nal en el aprendizaje de estrategias de afrontamiento religioso. 

 4.  La estructura cognitiva cambia constantemente en función de los pro-
cesos de aprendizaje: la interacción de una idea nueva con otra ante-
rior existente en la estructura cognoscitiva provoca la transformación 
de ambas como consecuencia del proceso de interacción. 

 5.  La construcción de espacios de conexión espiritual con los demás 
fomentan el sentido de identidad y justicia social en esta etapa. Las 
actividades en grupo no pueden abstraerse de espacios de reflexión 
que refuercen el sentido de pertenencia y les induzcan a ser parte acti-
va de un proceso de autorrealización en cooperación con la divinidad. 

 6.  Investigaciones previas constatan el alto grado de correlación exis-
tente entre autoconcepto-autoestima, estabilidad emocional, conducta 
social adecuada y menor posibilidad de presentar síntomas psicopato-
lógicos en la adolescencia. La interacción con los demás en los grupos 
eclesiales debería contribuir a aumentar los sentimientos de autoesti-
ma, nociones positivas de uno mismo, la búsqueda de apoyo entre sus 
miembros y la aceptación entre iguales en un proceso de responsabili-
dad compartida de pensamiento que guíe la toma de decisiones.

 7.  Sería conveniente establecer una jerarquía de hábitos que ayudasen a 
los adolescentes y jóvenes a robustecer y cohesionar los compromisos 
morales.
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A partir de los expuesto, se considera la utilidad de nuestro estudio para 
orientar los procesos básicos de reflexión y la organización de los conceptos 
que van a guiar la praxis religiosa cristiana en la etapa adolescente.

Conclusión

El recorrido teórico y empírico realizado a lo largo del artículo nos ha 
acercado a un conocimiento más preciso de las dinámicas religiosas y su 
influencia en los adolescentes/jóvenes actuales en su vertiente psicoterapéu-
tica. Un enfoque que plantea el uso teológico de nuestra investigación y su 
significado en el conjunto de vida cristiana desde tres aplicaciones concre-
tas: antropología, soteriología y práctica. 

En efecto, los resultados obtenidos en nuestra investigación cuantitativa 
sobre Religious coping en adolescentes españoles confirman que cada eta-
pa de la adolescencia está configurada por sus propios cambios cognitivos, 
sociales, psicológicos y de comportamiento, siendo la adolescencia tardía 
la que presenta un Religious coping menor asociada a los componentes del 
grupo cuya franja de edad se sitúa en los 17 años. Además, el paso de una fe 
convencional a una fe individual/reflexiva marca una recuperación del Re-
ligious coping asociada al grupo de mayor edad -20 años-. Con ello, hemos 
podido verificar que los diferentes grados de Religious coping están relacio-
nados con la etapa adolescente, siendo la adolescencia tardía la que presenta 
los niveles más bajos de afrontamiento religioso. 
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