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Resumen 

El marianismo alude a la idealización del papel de la mujer en la sociedad latinoamericana, 

este concepto sostiene que las mujeres poseen una naturaleza semidivina, siendo moral y 

espiritualmente superiores a los hombres, no obstante, esta perspectiva se traduce en la 

construcción de roles y estereotipos de género que pueden restringir la autonomía de la 

mujer. El presente estudio fue desarrollado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Cuenca el periodo académico septiembre de 2023 y febrero de 2024, con el 

fin de describir las creencias marianistas según las características sociodemográficas de las 

mujeres jóvenes de dicha Facultad. La investigación se efectuó un enfoque cuantitativo y 

descriptivo, a través de la Escala de Creencias Marianistas de Castillo, con la que fue posible 

recopilar datos de la muestra de 198 estudiantes mujeres seleccionadas aleatoriamente. 

Finalmente, el análisis estadístico descriptivo reveló una afinidad hacia las creencias 

marianistas, especialmente en el ámbito familiar, sin distinción sociodemográfica.  
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Marianismo refers to the idealization of the role of women in Latin American society. This 

concept asserts that women possess a semi-divine nature, being morally and spiritually 

superior to men. However, this perspective translates into the construction of gender roles and 

stereotypes that can restrict women's autonomy. The present study was conducted at the 

Faculty of Architecture and Urbanism of the University of Cuenca during the academic period 

from September 2023 to February 2024. Its purpose was to describe Marianist beliefs based 

on the socio-demographic characteristics of young women in that faculty. A quantitative and 

descriptive approach was employed using the Castillo Marianist Beliefs Scale, through which 

data was collected from a randomly selected sample of 198 female students. Ultimately, the 

descriptive statistical analysis revealed an affinity toward Marianist beliefs, particularly in the 

family sphere, without sociodemographic distinctions. 

Keywords: marianismo, gender role, university women , emerging adults 
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Fundamentación teórica 

El término "marianismo" fue introducido por Stevens y se describe como la creencia en la 

superioridad espiritual de las mujeres, argumentando que poseen una naturaleza semidivina, 

son moralmente superiores y espiritualmente más fuertes que los hombres (Stevens, 1973). 

El marianismo es un fenómeno arraigado en la cultura latina, que se fundamenta en las 

normas culturales tradicionales y los valores cristianos que fueron introducidos en América 

Latina durante la época de la colonización. Estos valores establecen a las mujeres como el 

pilar espiritual de la familia y dieron origen a una construcción de roles y estereotipos 

femeninos basados en la figura de la Virgen María  (Núñez et al., 2016) como el auto sacrificio, 

la pasividad, el cuidado, el deber, el honor, la moral sexual y el papel de la mujer latina como 

madre (Mora, 2019).  

Las expresiones del marianismo no son consideradas una práctica religiosa en sí misma,  sus 

raíces estan relacionadas con el asombro y la fascinación que surgen de la capacidad única 

de la mujer para concebir y dar a luz a una vida humana dentro de su propio cuerpo, entre 

las características ideales también se encuentra  la fortaleza espiritual y esta  se manifiesta 

en su capacidad de abnegación, es decir, en su disposición infinita a la humillación y al 

sacrificio (Stevens, 1973, p. 95).  

El marianismo ha tenido una influencia profunda en la vida de las latinas, desde este se 

establecen las pautas fundamentales para el comportamiento de las mujeres, se espera que 

ellas sean dependientes y sumisas, se sacrifiquen en beneficio de la maternidad, toleren la 

violencia y el adulterio por parte de sus esposos, y conserven su virginidad hasta el 

matrimonio (Sequeira, 2009). Moldeando sus identidades y definiendo las expectativas 

sociales y culturales que se les imponen, también ha sido objeto de crítica y debate, ya que 

puede limitar la autonomía y el empoderamiento de estas, restringiendo su participación en 

diversos ámbitos de la sociedad (Rosso, 2016).  

Este constructo es uno de los estereotipos culturales más prevalente en la sociedad 

latinoamericana (Pinos et al., 2016). Entendiendo un estereotipo como generalización acerca 

de un grupo de individuos y como estos se distinguen de otros (Hyde y DeLamater, 2006). 

Según Contreras y Silva (2018) los estereotipos de género se internalizan y se manifiestan 

en forma de hábitos que reflejan la conexión entre la estructura social y la acción individual, 

estos también influyen en cómo se forma la subjetividad (Posada-Kubissa, 2017, p. 253). La 

presión cultural ejerce una fuerte influencia en las mujeres, quienes se ven obligadas a 

cumplir rigurosamente con los estereotipos establecidos por las normas tradicionales 

(Castillo, 2010). 
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Los estereotipos de género relacionados con el marianismo tienen diversas consecuencias 

negativas para las mujeres latinas, como repercusión sobre la salud mental pues los 

elementos característicos del marianismo se han vinculado con un incremento en las 

emociones y pensamientos negativos (Núñez et al., 2016). Durante el proceso de 

socialización, estos tienen un fuerte impacto en la construcción de la identidad de género de 

las niñas. Lo que puede llevar a que las mujeres sientan una mayor preocupación por las 

evaluaciones que hacen sobre ellas y, como resultado, tengan expectativas de éxito futuras 

más bajas, así mismo pueden hacer más atribuciones causales desadaptativas sobre sus 

éxitos y fracasos y adoptar peores estrategias de afrontamiento (Neckenig, 2017). 

Bajo estos discursos, se preforma el cuerpo femenino, según Butler la performatividad se 

refiere al poder repetitivo del discurso para crear los fenómenos que regulan y establecen, 

esto incluye la construcción del género, que resulta en una perspectiva naturalizada de las 

acciones y las ideas que están arraigadas en un sistema heterosexista hegemónico. En otras 

palabras, el discurso y la repetición constante de las normas de género contribuyen a crear 

una idea naturalizada y aceptada de lo que significa ser hombre o mujer en una sociedad, 

este tiene una fuerte carga de poder que se replica y trasciende de generación en generación  

(2018). 

Dimensiones del marianismo   

Como ya se mencionó, cuando se habla del marianismo, se  hace referencia a un concepto 

multidimensional que engloba diferentes aspectos relacionados con el papel de la mujer, 

estas dimensiones incluyen el rol familiar, el concepto de virtuosidad y castidad, la 

subordinación hacia otros, el auto-silenciamiento para mantener la armonía y el componente 

espiritual (Castillo et al., 2010). 

La dimensión del pilar familiar implica creencias y expectativas asociadas con la maternidad, 

se enfoca en la concepción tradicional del papel de la mujer, que se centra en su rol como 

madre y esposa, resaltando su responsabilidad en el cuidado de la familia y el hogar (Castillo 

et al., 2010). La crianza se le designa a la madre y se asocia con la subjetividad femenina, 

conectando el concepto de maternidad con las ideas de amor incondicional, dedicación y 

sacrificio (Gónzalez, 2019). En el libro de Estudios sobre sexualidades en América Latina 

realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Varea menciona 

que en la sociedad ecuatoriana en el discurso sobre el ejercicio de la parentalidad el papel 

del padre ha sido excluido, ya que aparentemente solo las mujeres podían ejercer la 

ciudadanía a través de la maternidad (2008). Así también, cuando se establece que el cuidado 

personal de uno mismo y de otros es una conducta que pertenece exclusivamente a las 
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mujeres, se ejerce una presión sobre los hombres para que se opongan a esto, en 

consecuencia, los hombres pueden rechazar la importancia de valorar y arreglar su cuerpo y 

preocuparse por su bienestar y salud, este rechazo lleva a las mujeres a asumir también esta 

carga de manera predominante  (Polanco y Morrison, 2019).  

En un estudio realizado por Cárdenas (2018), con mujeres de Cooperativa de Vendedores 

Autónomos Ferias Libres de Cuenca, se encontró que la creencia de que la mujer debe ser 

“una fuente de fortaleza para la familia”, es decir, ser el pilar familiar, tiene una fuerte 

presencia en el 70.4% de las investigadas. En otra investigación con mujeres gestantes que 

asistían a un determinado centro de salud de la ciudad de Cuenca, se encontró que el pilar 

familiar tiene una fuerte presencia, dentro de este se destacan factores como enseñarles a 

ser leales a sus hijos con la familia con el 64% y que la madre debe mantener a su familia 

unida con el 74% (Mora, 2019).  

Estos resultados guardan relación con un estudio realizado con mujeres universitarias en el 

cual se evidenció que el 87% considera que el pilar familiar es fundamental en la constitución 

de sus valores (Padilla y Puzhi, 2017). Estos datos desempeñan un papel fundamental en la 

comprensión de la conducta de las mujeres, ya que reafirman el valor de las mujeres dentro 

del ámbito familiar, generando una identificación significativa, ayudando a entender su 

preocupación al asumir el papel de pilar principal en la familia (Mora, 2019). 

Por otro lado, se habla del pilar de virtuosidad y castidad, que se encuentra relacionado con 

los significados asociados a la actividad sexual de las mujeres, que a menudo se omiten en 

términos de su propio deseo sexual, controlando y reglamentando el pleno goce de la 

sexualidad (Hernández, 2020). Una de las expresiones del ideal del marianismo enfatiza no 

sólo la obligación de la virginidad femenina antes del matrimonio, sino también la continuidad 

a través de la frigidez después de casarse, según este criterio de ser "una buena mujer", se 

espera que esta no experimente placer sexual y que las relaciones sexuales sean 

consideradas como una obligación conyugal, se habla de virginidad otorgándole un valor 

simbólico y cultural indiscutible (Amuchástegui, 2015).  

Es así como a lo largo del tiempo, las normas han moldeado el acceso a la sexualidad de 

manera diferenciada según el género, experimentando cambios y adaptaciones en diversas 

sociedades (Gayet y Juárez, 2020). 

Padilla y Puzhi (2017) en su investigación con mujeres universitarias reportaron que el 34% 

de esta mantiene creencias marianistas en lo referente al concepto de virtuosidad y castidad. 

En otro estudio realizado con mujeres gestantes, en el cual se resumen los datos por cada 

pregunta de este pilar, se pudo apreciar que, en el concepto de esperar a tener hijos hasta 
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después del matrimonio, se obtuvo opiniones variadas en donde 10.7% estuvo totalmente en 

desacuerdo. También, en relación con la noción de pureza, un 9.3% expresó un desacuerdo 

total, mientras que un 8% manifestó un acuerdo absoluto (Mora, 2019). Estos datos 

contradicen parcialmente los hallazgos de Cárdenas (2018) quien señala una presencia 

significativa de este pilar que sugiere que la mujer "debería ser pura", encontrándose en un 

57% de los casos. 

Otro de los pilares, es la subordinación hacia otros, la base de esta creencia radica en que la 

mujer debe estar en una posición subordinada a los demás, especialmente al hombre, con la 

idea de que “no debería alzar su voz contra los hombres” (Cárdenas, 2018). Según los datos 

de Mora, en la investigación con mujeres gestantes, se mostró una puntuación baja en cuanto 

a la  subordinación hacia otros (2019), datos que concuerdan con la investigación de Puzhi y 

Padilla en la que se establece que el 96% de mujeres no presentan creencias marianistas en 

este pilar (2017). De igual manera, están relacionados con los datos encontrados por 

Cárdenas que indican que este factor no tiene una presencia tan fuerte en el grupo de mujeres 

participantes (2018). 

El auto-silenciamiento es otro pilar marianista, en el que, según los datos de Cárdenas (2018), 

se encontró una baja afinidad en las mujeres encuestadas, lo que muestra una clara 

desaprobación en relación a ciertas creencias siendo el 74.9% que no está de acuerdo con 

la afirmación de que las mujeres ecuatorianas siempre deben estar de acuerdo con las 

decisiones de los hombres, asimismo, el 73.7% rechaza la idea de que las mujeres no deben 

expresar sus necesidades a sus parejas, y el 73.2% considera que las mujeres ecuatorianas 

no deben sentirse culpables o avergonzadas al expresar sus necesidades a otras personas. 

En cuanto a los temas sexuales, el 69.8% no está de acuerdo con la creencia de que las 

mujeres ecuatorianas no deben hablar sobre métodos anticonceptivos, aunque el 29.1% 

todavía considera esta creencia válida. Por otro lado, el 65.4% no está de acuerdo con la idea 

de que las mujeres ecuatorianas no deben hablar sobre sexo, mientras que el 19% y el 15.6% 

están de acuerdo o fuertemente de acuerdo con esta creencia, respectivamente. Además, en 

relación al autosilencio, Mora (2018) indicó que el 69.3% se mostraron en desacuerdo con 

esta postura, también en la otra investigación con mujeres universitarias se encontró que el 

100% de mujeres no presenta creencias marianistas en este Pilar. 

También, el componente espiritual establece que las mujeres deberían ser las líderes 

espirituales de la familia siendo las responsables del crecimiento espiritual y la presencia a 

servicios religiosos de la familia (Castillo et al., 2010). Mora (2019) evidenció que las mujeres 

gestantes encuestadas coincidieron en que son ellas quienes tienen la responsabilidad del 
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crecimiento espiritual de la familia, con un 64% de acuerdo y un 13.3% muy de acuerdo, de 

igual modo se mostraron de acuerdo en que ellas deberían ser las líderes espirituales. 

Asimismo, en el estudio realizado por Cárdenas, con mujeres con una edad promedio de 

entre 37 y 47 años, se observa que este pilar tiene una presencia importante en más del 50% 

de las participantes, lo que demuestra que la creencia marianista de que la mujer debe ser 

un pilar espiritual para su familia es ampliamente aceptada por estas mujeres. Sin embargo, 

en el estudio de Puzhi y Padilla con otro grupo etario, específicamente mujeres universitarias, 

este pilar no tiene gran aceptación, marcando que el 63% de mujeres no tiene creencias 

marianistas en este.   

En la actualidad, en el entorno social en el que se desenvuelven los jóvenes, existen 

expectativas y normas predefinidas sobre cómo debe ser la masculinidad y feminidad, las 

cuales son promovidas por la publicidad, las series de televisión y las redes sociales, entre 

otros medios, en este contexto, se perpetúan diariamente roles sexistas que refuerzan 

estereotipos de género (Martínez, 2019). Según la Ley de la Juventud (2014), vigente en 

Ecuador, se consideran jóvenes a los hombre y mujeres que se encuentran en un rango de 

edad de 18 a 29 años. De acuerdo con la teoría de Arnett (2000) los jóvenes también son 

conocidos como adultos emergentes, estos se caracterizan por encontrarse en una etapa de 

transición en la que exploran diferentes roles sociales y expectativas normativas, han dejado 

atrás la dependencia de la infancia y adolescencia, pero aún no han asumido plenamente las 

responsabilidades duraderas propias de la edad adulta, durante este período, suelen explorar 

diversas opciones en el amor, la familia y el trabajo, y consideran diferentes direcciones 

posibles en términos de sus relaciones, trayectorias laborales y perspectivas del mundo. 

Para medir las dimensiones que contempla el marianismo, Castillo y colaboradores, en el año 

2010, desarrollaron y validaron un instrumento llamado "Marianismo Beliefs Scale" o "Escala 

de Creencias Marianistas", MBS en sus en inglés, esta es creada en Estados Unidos con el 

fin de medir hasta qué punto una latina cree que debe practicar los valores culturales que 

componen el constructo del marianismo y fue aplicada a mujeres latinas universitarias, consta 

de cinco subescalas, una por cada pilar, que evalúan el grado en el que las mujeres latinas 

creen en la importancia de adoptar y practicar los valores culturales asociados con el 

concepto de marianismo. El estudio se llevó a cabo con una muestra de estudiantes 

universitarias latinas y los resultados respaldaron la validez de las cinco subescalas de la 

MBS, el estudio proporcionó evidencia de que el marianismo es un constructo 

multidimensional y que las creencias asociadas a él tienen implicaciones en la enculturación 

y la aculturación de las mujeres latinas.  
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En 2014, Piña-Watson et al., llevaron a cabo la validación de este instrumento con jóvenes 

mexicanas, demostrando su aplicabilidad en contextos latinoamericanos. La necesidad de 

utilizar la escala de creencias del marianismo en el presente estudio surge debido a la 

importancia de comprender y analizar las creencias y valores asociados a esta construcción 

cultural en la población latina.  

Religión y creencias marianistas  

Como se ha mencionado anteriormente, si bien las manifestaciones del marianismo no se 

perciben como una práctica religiosa en sí misma (Stevens, 1973). La "fe" lleva a muchas 

personas a practicar una religión que puede ser restrictiva en términos de sexualidad y 

perpetuar la desigualdad de género de manera evidente (Gomes y Macedo, 2015). La 

veneración a la Virgen María es fundamental en la fe de las comunidades latinas y el 

"marianismo" se manifiesta como una de las expresiones más destacadas para exaltar la 

feminidad y la maternidad, pero también implica que la mujer se encuentra subordinada al 

factor masculino (Cárdenas, 2018). 

La variedad de iglesias y movimientos religiosos es extensa, cada uno con sus propias 

ideologías, ya sean distintas o similares entre sí, algunos ejemplos incluyen iglesias 

evangélicas, movimientos cristianos, entre otros (Viteri, 2012). En Ecuador, de acuerdo con 

los datos recopilados por el INEC (2012) en un estudio que formó parte del sistema integrado 

de encuestas de hogares, en cuanto a la filiación religiosa, se evidencia que el 7.94% de la 

población se declara como atea, el 0.11% como agnóstica, y el 91.95% afirma tener alguna 

afiliación religiosa, dentro de esta última categoría, el 80.4% sigue la religión católica, el 

11.3% la evangélica, el 1.29% son Testigos de Jehová, y el restante 6.96% practica otras 

religiones.  

Para la  religión Católica, tanto el matrimonio como la familia, son vistos como parte de un 

plan divino y deben ajustarse al modelo de la sagrada familia, elogiado y considerado digno 

de emulación la identidad femenina que se desprende de esta devoción mariana se encuentra 

intrínsecamente vinculada a un concepto de familia central y determinista, arraigado en una 

ley natural que se asocia con la misma voluntad divina y como una verdad absoluta (Melgar 

y Lerner, 2013). Para los creyentes católicos la familia, la crianza, las relaciones de pareja o 

la sexualidad tienen como referente principal a la Virgen María como modelo femenino, 

destacando su virtuosidad y pureza (Moore, 2015). Sin embargo, no todos los que se 

denominan católicos se denominan practicantes, y aquellos que sí rara vez buscan 

información acerca de las posiciones particulares de la Iglesia Católica que afectan su día a 

día y optan por no seguir ni obedecer las directrices de la Iglesia, evidenciando así la 
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percepción limitada que tienen respecto a la influencia del clero en sus prácticas cotidianas 

(García y Vásquez, 2022).   

Al igual que en el catolicismo,  el cristianismo ha transmitido a lo largo del tiempo, el ideal de 

mujer asociado a la amabilidad, maternidad, pureza, virtuosidad, penitencia y sufrimiento 

(Seoane, 2019). El instinto maternal femenino, está asociado a la Virgen María, al desear 

cuidar a los hijos, da origen al concepto de hogar y a la creación de espacios de cuidado, en 

el hogar cristiano, tanto el padre como la madre desempeñan roles irremplazables pero con 

funciones diferenciadas, a los hombres se les asigna la responsabilidad de proveer y cuidar 

de la familia, con escasas tareas domésticas, suponen un poder máximo en la toma de 

decisiones, por otro lado, las mujeres, según su posición familiar, tienen deberes limitados a 

las labores esenciales en el ámbito doméstico (Bracamonte, 2014).  

En relación con la religión evangélica Viteri refiere que se trata de una corriente del 

protestantismo que se posiciona en oposición al sistema religioso católico y cuestiona ciertas 

reglas y normas de la Iglesia Católica, a pesar de estas discrepancias, los evangélicos 

mantienen su devoción a Jesús como su divinidad y siguen promoviendo los mismos 

paradigmas judeo-cristianos, ya sea de manera consciente o no, reproducen patrones y 

prejuicios sociales y estos comportamientos se transmiten de generación en generación 

(2012). Al contrario de lo que ocurre en el catolicismo, las iglesias evangélicas no aceptan 

una autoridad humana máxima como un papado, y tampoco se involucran en la veneración 

de los santos o la Virgen (Semán, 2019). Por otro lado, a partir de interpretaciones bíblicas 

de esta doctrina, una de las características distintivas que adopta es restringir la participación 

de las mujeres en roles y actividades que implican exposición pública ante la congregación, 

como hablar en las reuniones, e impide su acceso a cargos de toma de decisiones, dentro 

del ámbito evangélico, esto es considerado por otros creyentes como una de las 

denominaciones más "tradicionales" (Espinosa, 2016). 

En cuanto a la religión de Testigos de Jehová, Barrios en su investigación, establece la 

posición de la mujer en esta estructura religiosa, destaca que, aunque las mujeres no tienen 

acceso a roles de liderazgo en la organización, las entrevistadas expresan un fuerte aprecio 

por el papel femenino y no lo menosprecian, asimismo, se señala que los escritos dirigidos a 

las mujeres en la comunidad sugieren que deben mantener una sumisión incondicional hacia 

sus esposos, actuando como "ayudantes" mientras mantienen una presencia destacada ante 

ellos, en lo que respecta a la configuración de la estructura organizativa, se indica la 

existencia de diversos roles jerárquicos, como ancianos y ministros, los cuales son 

desempeñados exclusivamente por miembros masculinos (2020). Por otro lado, según 
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Valenzuela y Odgers (2014) los Testigos de Jehová consideran que la familia desempeña un 

papel fundamental en la inculcación de valores, conectándose directamente con las 

responsabilidades que asume como integrante de la comunidad religiosa, siendo su  propósito 

principal el llevar a cabo labores de predicación, enseñanza, cuidado mutuo y ejercicio de 

precaución entre sus miembros. 

En lo referente al ateísmo y agnosticismo existen distinciones teóricas: el ateo niega la 

existencia de dios(es), mientras que el agnóstico no afirma ni niega su existencia; 

simplemente considera que no hay argumentos concluyentes a favor o en contra y aboga por 

la suspensión del juicio (Ortiz, 2022). Ayala y Esperante (2020) afirman que los ateos 

presentan cinco razones fundamentales para sostener que la religión tiene efectos 

perjudiciales en la humanidad. En primer lugar, afirman que la religión dificulta el pensamiento 

crítico y la capacidad de discernir entre hechos y supersticiones, en segundo lugar, indican 

que la religión se vuelve adversaria de las artes al censurar libros y expresiones artísticas, 

sostienen que la religión lleva a las personas a confiar en un ser invisible en lugar de en sus 

propios esfuerzos, restringiendo la libertad y sometiendo a la humanidad, también se 

menciona que la creencia en una vida después de esta impide disfrutar plenamente de la 

existencia actual y experimentar un crecimiento en la satisfacción personal y finalmente, se 

argumenta  que la religión promueve la violencia, las guerras y los conflictos entre individuos. 

Según Vaggione (2009), las religiones históricamente han establecido principios 

fundamentales que tienen un impacto en la conducta y práctica de los creyentes, delineando 

cómo las personas deben vivir y percibir el mundo, estas directrices a menudo resultan en la 

imposición de prohibiciones en diversos aspectos de la vida, sobre todo de las mujeres. Por 

ejemplo, comúnmente se considera que la sexualidad y la religión son conceptos que no están 

relacionados y que no se alinean como constructos complementarios. Sin embargo, una 

investigación realizada por académicos de universidades en Inglaterra exploró la religiosidad 

y la sexualidad en personas pertenecientes a seis tradiciones religiosas diferentes: 

cristianismo, budismo, hinduismo, judaísmo, islamismo y sijismo. Los resultados revelaron 

que, a pesar de la diversidad de los contextos culturales, la mayoría de los participantes 

habían desarrollado una ética sexual que se veía influenciada por su fe religiosa y que 

aplicaban en sus vidas  (Yip et al., 2011). 

 El incremento en las tasas de conducta sexual antes del matrimonio y la liberalización de 

actitudes a lo largo del siglo XX indican que los controles impuestos por la religión y la familia 

han disminuido su influencia, sin embargo, sigue siendo evidente que las variables religiosas 

continúan siendo predictores significativos de comportamientos y actitudes sexuales (Moral-
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de la Rubia, 2010). Además, se observa que las personas más religiosas, especialmente 

aquellas que practican su religión con mayor frecuencia y tienen una identidad religiosa más 

marcada, tienden a valorar más la virginidad, presentan actitudes más homofóbicas y 

manifiestan un rechazo hacia la masturbación y la desnudez, la variable más vinculada con 

las actitudes y conductas dentro de la religión es la frecuencia con la que se participa en 

ceremonias religiosas. Aquellos creyentes que son más practicantes tienden a mostrar una 

actitud más negativa hacia la sexualidad y exhiben una conducta sexual más restringida, se 

observa que a medida que aumenta la religiosidad y la práctica religiosa, también se 

incrementan los sentimientos de culpa y vergüenza asociados con la sexualidad (Moral et al., 

2009). Sin embargo, la religión en sí misma no predice prejuicios de género, pero la intensidad 

con que se practica sí tiene un impacto pues se ha encontrado que una intensa religiosidad 

está vinculada a niveles más elevados de discriminación de género (Orellana et al., 2020). 

Relaciones de pareja y creencias marianistas 

En la etapa de la adultez emergente, la relación de pareja adquiere un papel crucial, 

transformándose en un vínculo significativo (Facio, 2014). La pareja se conceptualiza como 

un objeto o vínculo dependiente, sujeto a las necesidades y expectativas iniciales de ambos 

miembros (Espínola et al., 2017). Caillé (1992) presenta la pareja como un "ser vivo" con una 

estructura y organización características, constituyendo un modelo complejo de relación. 

Tanto Zinker (2005) como Sager (2009) aportan a la discusión al afirmar que la relación de 

pareja no es simplemente la suma de dos individuos; más bien, se configura como un 

elemento independiente, trascendiendo la simple combinación de sus partes, como postula 

la teoría de los sistemas, sostiene que la relación de pareja no sólo perdura, sino que se 

fortalece en la actualidad, presentándose como una "estructura fuerte" sin competidores 

reales en el ámbito cultural. Esta se caracteriza por su flexibilidad en la creación de normas 

propias y su preocupación por las oportunidades y metas futuras. 

Los miembros de la pareja contribuyen con mitos, creencias y expectativas propias, formadas 

en convivencia con sus familias de origen, dando como resultado un nuevo sistema que se 

relaciona y se distingue de los sistemas iniciales (Arés, 2000). 

En relación a las creencias marianistas dentro la relación de pareja los procesos de 

socialización se han adaptado a los estereotipos del rol del hombre y la mujer y se evidencia 

qué las personas que están en una relación romántica se esfuerzan por seguir las 

expectativas que la sociedad tiene para una pareja (Facio et al., 2014). Las personas tienen 

ciertas expectativas de comportamiento que se basan en su género, estas expectativas 

también influyen en las expectativas que se tienen dentro de una pareja y tienen 
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repercusiones en la toma de decisiones y en la conducta (Cevallos y Jerves, 2018). Algunas 

investigaciones indican que las mujeres que poseen una inclinación hacia el cuidado y 

preocupación por los demás responden positivamente a las características asociadas al 

marianismo, en estas mujeres, el amor se interpreta como cuidado, renuncia, sacrificio y una 

fusión con la otra persona, en otras palabras, las mujeres se caracterizan por mostrar una 

entrega total a las relaciones amorosas y una necesidad de satisfacer las necesidades de la 

otra persona de manera incondicional (Ferrer y Boch, 2013). 

Como se ha mencionado a lo largo de este apartado, el marianismo es un concepto que 

idealiza y sobrevalora los roles tradicionales de la mujer, enfocándose en su sumisión, 

sacrificio y dedicación exclusiva al cuidado de la familia y el hogar, generando estereotipos y 

presiones sociales que en muchos ámbitos limitan a las mujeres (Rosso, 2016).  

La investigación sobre las creencias marianistas en mujeres jóvenes es crucial, dado que 

estas se encuentran en una etapa de transición clave entre la adolescencia y la adultez, 

donde se consolidan sus identidades y roles de género. A pesar de la importancia de este 

tema, la literatura existente sobre las características específicas del marianismo en mujeres 

jóvenes en el contexto ecuatoriano es limitada, lo que obstaculiza su comprensión. 

Investigaciones previas, como la realizada por Puzhi y Padilla (2017) con mujeres 

universitarias en contexto Cuencano, evidencian la presencia de creencias marianistas, dato 

que  resalta la importancia de abordar las posibles desigualdades de género generadas a 

partir de estereotipos presentes en la sociedad y en las mujeres jóvenes, particularmente en 

el ámbito universitario. 

La investigación, tiene como objetivo general describir las creencias marianistas según las 

características sociodemográficas de las mujeres jóvenes de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Cuenca, se plantea responder a la pregunta central: "¿Cuáles son las 

creencias marianistas en las mujeres jóvenes de la Facultad de Arquitectura durante este 

periodo?", para ello se han planteado como objetivo específicos determinar las creencias 

marianistas en mujeres jóvenes de la Facultad de Arquitectura e identificar posibles 

variaciones en las creencias marianistas en función de características sociodemográficas. 
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Proceso metodológico 

La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y con diseño 

no experimental, esto permitió recopilar datos numéricos sobre las creencias marianistas en 

mujeres jóvenes desde una perspectiva objetiva y cuantificable, sin la manipulación de 

ninguna variable (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Cuenca, abarcando a todas las estudiantes de dicha facultad como población objetivo. Se 

empleó un muestreo probabilístico, donde todas las integrantes del universo de estudio 

tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas. Según Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), este enfoque de muestreo asegura que los valores de las unidades en la muestra 

sean altamente representativos de la población en su conjunto, permitiendo obtener 

estimaciones precisas de las características del conjunto total. 

La muestra utilizada para este estudio comprendió a 198 estudiantes mujeres de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo. Este número se derivó del cálculo en una población total de 405 

mujeres, considerando un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

Se empleó la Escala de Creencias Marianistas desarrollada por Castillo et al. (2010) (ver 

Anexo 1), compuesta por 24 ítems y focalizada en los cinco aspectos fundamentales del 

marianismo: el rol familiar (5 ítems), el concepto de virtuosidad y castidad (5 ítems), la 

subordinación hacia otros (5 ítems), el auto-silenciamiento para mantener la armonía (6 ítems) 

y el componente espiritual (3 ítems).  

Las participantes respondieron a las afirmaciones mediante una escala de Likert con cuatro 

opciones: 1) Fuertemente en desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) De acuerdo, o 4) Fuertemente 

de acuerdo. Es relevante señalar que, en este estudio, se modificó la frase "La mujer latina" 

por "La mujer" para contextualizar las afirmaciones. La aplicación de este cuestionario se llevó 

a cabo mediante Google Forms después de obtener el consentimiento informado por parte 

de las participantes. 

Los criterios de inclusión y exclusión para la muestra de las estudiantes fueron los siguientes: 

Criterios de inclusión: 

● Ser estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca en el 

periodo septiembre 2023 – febrero 2024. 

● Haber aceptado participar voluntariamente en el estudio. 

● Tener entre 18 a 29 años de edad. 

● Nacionalidad ecuatoriana. 

● Ser mujer. 
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Criterios de exclusión: 

● Presentar impedimentos psicológicos que impida la participación en el estudio.  

● No haber firmado el consentimiento informado.  

● Pertenecer al género masculino. 

Para el procesamiento de la información se creó una base de datos en el programa R-Studio, 

lo que facilitó el análisis estadístico de la información recopilada. Se utilizó la estadística 

descriptiva, incluyendo el análisis de frecuencias absolutas, así como el cálculo de la media 

como una medida de tendencia central relevante para este estudio. 

Se emplearon diversas herramientas de análisis estadístico, como la estadística descriptiva 

para comprender y describir las características de los datos recopilados, se utilizaron técnicas 

como el análisis de frecuencias absolutas, que permitieron examinar la distribución de las 

variables estudiadas y determinar la prevalencia de diferentes categorías o valores 

observados. 

El análisis de frecuencias absolutas proporcionó información acerca de la cantidad o 

frecuencia de ocurrencia de cada valor o categoría en el conjunto de datos, lo que resultó de 

gran utilidad para identificar patrones y entender la estructura de la muestra analizada.  

También, se calculó la media como una medida de tendencia central relevante en este 

estudio. La media, que es también conocida como promedio, es una medida que resume el 

valor típico o central de un conjunto de datos con la se obtuvo una estimación general del 

valor central de las categorías estudiadas. Esta brindó una referencia útil para comprender el 

comportamiento promedio de la muestra y poder analizar si cumple o no con lo necesario 

para ser considerada una creencia marianista. 

Consideraciones bioéticas 

A lo largo del proyecto de investigación, se tomaron en consideración los principios éticos 

establecidos por la American Psychological Association (APA) con el propósito de proteger y 

precautelar el bienestar de las personas (2017). Como resultado, al inicio, se obtuvo el 

consentimiento informado de cada participante, utilizando el formato proporcionado por el 

Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la Universidad de Cuenca 

(ver Anexo 3). Con el objetivo de asegurar que los participantes comprendieran clara y 

precisamente lo que implicaba su participación en el estudio, se brindó una explicación 

detallada sobre la naturaleza de la investigación, su rol en la misma y sus derechos. 

En relación a los posibles riesgos que pudieron surgir durante y después de la investigación, 

es probable que algunas preguntas hayan sido sensibles o incómodas para los participantes, 

por esta razón, se enfatizó desde el inicio que se podía suspender la aplicación del 



19 

Carol Estefania Piña Flores – Gina Monserrath Puente Rivera  

 

instrumento en cualquier instancia, sin acarrear ninguna consecuencia, en caso de que así lo 

desearan. Para garantizar el derecho a la confidencialidad, la información proporcionada por 

los participantes se mantuvo reservada, y en ninguna instancia de la investigación se 

utilizaron sus nombres. 

Finalmente, con el objetivo de evitar conflictos de intereses, es fundamental destacar que 

ninguna de las autoras podrá utilizar la base de datos obtenida en la presente investigación 

sin la previa autorización de la otra autora, ya sea para eventos, presentaciones u otras 

publicaciones posteriores. En relación a la licencia y la autorización para publicar el trabajo 

de investigación en el repositorio institucional, así como a la propiedad intelectual del mismo, 

se abordarán en los consentimientos que se incluirán al inicio del documento final del Trabajo 

de Titulación. 
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Presentación y análisis de los resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Escala de 

Creencias Marianistas elaborada por Castillo et al. (2010), la cual se centra en los cinco 

pilares fundamentales del marianismo, que abarcan el rol familiar, la virtud y castidad, la 

subordinación, el silencio para mantener la armonía y el componente espiritual. En las 

siguientes secciones se describen en detalle los hallazgos específicos para cada uno de los 

objetivos de la investigación. 

Resultados objetivo 1 

En cuanto al  primer objetivo en el que se planteó determinar las creencias marianistas en 

mujeres jóvenes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Se inició 

recabando información sobre la edad de las participantes como se observa en la tabla 1.  

Tabla 1  

Edades de la Muestra de Estudiantes Mujeres de la Facultad de Arquitectura  

Rango de edad Frecuencia % 

18-20 108 55 

21-23 66 33 

24-26 20 10 

27-29 4 2 

Total 198 100 

 

El 55% de las mujeres jóvenes encuestadas se encuentran en el grupo de edad de 18 a 20 

años, lo que indica una representación significativa de este grupo en la población estudiantil 

de la facultad. El grupo de edad de 21 a 23 años representa aproximadamente el 33% de la 

muestra, lo que sugiere que también hay una presencia considerable de mujeres jóvenes en 

este rango de edad. Por otro lado, las mujeres jóvenes de 24 a 26 años representan alrededor 

del 10% de la muestra, mientras que las de 27 a 29 años constituyen solo el 2% de la 

población estudiantil. 

En el siguiente gráfico se representan los resultados de las creencias marianistas en esta 

muestra (figura 1). 
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Figura 1 

Creencias Marianistas en Mujeres de la Facultad de Arquitectura  

 

 

Según los hallazgos, el único pilar que sugiere la presencia de creencias marianistas es el 

"Rol familiar" con una puntuación de 2.65, lo que refleja una gran intensidad en esta creencia 

marianista, considerando que el instrumento aplicado indica que las puntuaciones más altas 

giran alrededor de 2.5 (Castillo et al., 2010). Este resultado concuerda con los hallazgos de 

la investigación de Padilla y Puzhi (2017), realizada con mujeres universitarias de la ciudad 

de Cuenca en dónde se evidencia que el pilar familiar es predominante en este grupo con un 

87% de mujeres que mantienen creencias marianistas en este. Según Castillo et al. (2010) 

las creencias marianistas dentro de este pilar generalmente abarcan convicciones y 

anticipaciones relacionadas con la función de ser madre. Por su parte, González (2019), 

indica que la responsabilidad de criar a los hijos suele recaer en la figura materna, lo que se 

vincula estrechamente con la perspectiva emocional femenina y establece un vínculo entre el 

concepto de ser madre y los valores de afecto incondicional, entrega y renuncia, lo que podría 

explicar el resultado obtenido.  

Por otro lado, se observa una menor afinidad con las creencias marianistas relacionadas con 

los pilares de "Virtuosidad y Castidad" y el "Componente Espiritual", con puntajes de 1.77 y 

1.60 respectivamente, los cuales no superan la media. Si bien, dentro del estereotipo del rol 

de la mujer y las creencias marianistas encontramos también que estos dos componentes 

son relevantes en los resultados de esta investigación los resultados difieren, posiblemente 
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por la edad de las participantes que como se observó en la tabla 1 oscilan entre 18 y 29 años. 

En contraste con el estudio realizado por Cárdenas (2018), que se enfocó en mujeres de la 

Cooperativa de Vendedores Autónomos "Ferias Libres", de la ciudad de Cuenca, con una 

edad promedio entre 37 y 47 años, se encontró que, aunque el pilar del rol familiar (70.4%) 

era destacado, también existía afinidad con los pilares de "Virtuosidad y Castidad" (57%) y el 

"Componente Espiritual" (50%). Lo que sugiere notables diferencias en las prioridades y 

creencias marianistas entre distintos grupos demográficos, mientras las mujeres jóvenes 

enfatizan el rol familiar, las de mayor edad también otorgan mayor importancia a la 

espiritualidad y la virtud y castidad. Esto podría explicarse por la regulación histórica del 

acceso a la sexualidad en función del género, el conjunto de normas y regulaciones que ha 

evolucionado con el tiempo y varían entre distintas sociedades, según lo indicado por  Gayet 

y Juárez (2020).  

Resultados objetivo 2 

Con relación al segundo objetivo, se ha buscado identificar posibles variaciones en las 

creencias marianistas en función de las características sociodemográficas. Para lograrlo, se 

recopiló información inicial sobre si se encontraban en una relación de pareja y también su 

religión, los datos se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2  

Número de  Mujeres que se Encuentran en una Relación de Pareja y Aquellas que no 

Relación de pareja Frecuencia % 

No 122 62 

Si 76 38 

Total 198 100 

 

De las 198 participantes de la muestra, el 62% (122 mujeres) indicaron que no se 

encuentran en una relación de pareja, mientras que el 38% restante (76 mujeres) 

confirmaron estar actualmente en una relación.  

A continuación, en la figura 2. se exhiben los gráficos que representan las creencias 

marianistas de la muestra, dividida entre mujeres en relaciones de pareja y aquellas que no 

lo están. 
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Figura 2 

Creencias Marianistas en Mujeres en Relaciones de Pareja y Mujeres Sin Pareja de Facultad  

de Arquitectura.  

Nota: la primera gráfica presenta datos correspondientes a mujeres en una relación de 

pareja, mientras que la segunda exhibe información relativa a aquellas que no se 

encuentran en pareja. 

Los  hallazgos muestran que, tanto en el grupo de mujeres con pareja como en el de aquellas 

sin pareja, el único aspecto que presenta una clara relación con las creencias marianistas es 

el “Rol Familiar”, con una puntuación de 2.65 y 2.70 respectivamente. Esto implica que la 

concepción de roles dentro de la familia, que guardan afinidad con creencias marianistas, se 

considera un factor importante en la vida de las mujeres estudiadas, independientemente de 

su estado de relación o no y que podria estar relacionado con la religión como se detalla más 

adelentante. Aún así algunos estudios sugieren que las mujeres que se encuentran en una 

relación de pareja  muestran una tendencia hacia el cuidado y la atención hacia los demás, 

correlacionado positivamente a los aspectos relacionados con el marianismo dentro del rol 
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familiar, en este contexto, el amor se interpreta como una expresión de cuidado, renuncia, 

sacrificio y una conexión profunda con la pareja (Ferrer y Boch, 2013).  

Por otro lado, Cevallos y Jerves (2018) mencionan que, las personas en una relación 

romántica tienden a adherirse a las expectativas sociales sobre las parejas, influenciadas por 

los estereotipos de género arraigados en la sociedad, como la castidad, virtuosidad o 

autosilenciamiento, sin embargo, dentro de esta muestra estudiada se observa una baja 

puntuación en los pilares asociados a estos estereotipos, obteniendo datos menores a 2,5 en 

los pilares de “Virtuosidad y Castidad” y  en el de “Autosilenciamiento para Mantener la 

Armonía”, tanto en el grupo que tiene una relación de pareja como en el que no. Los datos 

obtenidos suponen que al encontrar resultados similares dentro de las mujeres que indicaron 

estar en una relación de pareja como en las que no, el estar en una relación romántica 

posiblemente no influya en la afinidad a las creencias marianistas. 

Ahora bien, las manifestaciones del marianismo, a pesar de no considerarse como prácticas 

religiosas en sí mismas, son fundamentadas en la fe de las comunidades latinas, destacando 

la veneración a la Virgen María como un modelo de mujer conservadora y dedicada al servicio 

de los demás.  No obstante, esta veneración también conlleva la idea de la subordinación de 

la mujer al hombre (Cárdenas, 2018). Por consiguiente, dentro de este estudio se consideró 

las filiaciones religiosas para el análisis y se obtuvieron los resultados expuestos en la tabla 

3.   

Tabla 3  

Afiliación Religiosa de las Mujeres de la Muestra de la Facultad de Arquitectura 

Los datos indican que, de las 198 mujeres de la muestra, el 70%, se identifican como 

católicas, lo que señala una notable presencia de esta fe entre las estudiantes de dicha 

facultad. Alrededor del 17%  son agnósticas,  reflejando un amplio grupo que no sigue una 

religión específica. Además, se nota una presencia menos importante de otras creencias, 

como las cristianas, evangélicas y testigos de Jehová, que en conjunto conforman 

Religión Frecuencia  % 

Agnóstica 34 17 

Atea 9 5 

Católica 139 70 

Cristiana 12 6 

Evangélica 2 1 

Testigo de Jehová 2 1 
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aproximadamente el 13% de la muestra, sugiriendo una diversidad religiosa entre las 

participantes.  En Ecuador según los datos obtenido por el INEC (2012), en un estudio que 

formó parte del sistema integrado de encuestas de hogares, en lo que se refiere a la filiación 

religiosa, los datos demuestran que el 7.94% se identifica como ateo y el 0.11% como 

agnóstica y el 91.95% de la población afirma tener una religión, de los cuales el 80.4% 

pertenece a la religión Católica, el 11.3% Evangélica, 1.29% Testigos de Jehová y el restante 

6.96% pertenecen a otras religiones. Datos que reflejan una similitud con esta investigación. 

Sin embargo, se evidencia una disparidad importante en la proporción de individuos que se 

identifican como agnósticos entre la muestra de la investigación y la población en general. 

A continuación, se exponen los datos de las creencias marianistas, segmentados según las 

religiones practicadas por las participantes, iniciando con las mujeres pertenecientes a la 

religión católica (Figura 3). 

Figura 3 

Creencias Marianistas en Mujeres Católicas de la Facultad de Arquitectura  

 

La mayoría de las mujeres de la muestra pertenecientes a la religión católica muestran una 

afinidad con  el pilar 1 del “Rol Familiar”, superando la media establecida por el instrumento 

con un puntaje de 2.72, lo cual confirma la existencia de creencias marianistas en este pilar. 

Para la religión católica, la mujer es identificada como parte fundamental de la familia, en 

donde su rol abarca la transmisión del mensaje de Dios, la responsabilidad de perpetuación 

de los valores y la fe católica según lo mencionado por Gordillo (2010). La figura de la Virgen 

María en esta religión es relevante para sus creyentes, recordando que la figura de la virgen 

transmite un mensaje de dedicación a la familia, pureza y virtuosidad (Moore, 2015). Sin 

embargo, estas dos últimas características guardan afinidad con el pilar de Virtuosidad y 

Castidad, en el cual no se observa una puntuación que suponga gran afinidad con creencias 

marianistas, tratándose de un puntaje de 1.93.  
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En un estudio sobre género y catolicismo realizado por García y Vásquez en 2022,  se 

evidenció que no todas las personas que afirman ser católicos se denominan practicantes y 

además la mayoría de aquellos que se consideran practicantes no acostumbra a informarse 

sobre las posturas de la Iglesia Católica que afectan sus aspectos diarios, tratándose de un 

poco más del 20% que no sigue ni obedece las directrices de la iglesia, evidenciando la 

escasa influencia que los católicos practicantes creen que tiene el clero en su vida cotidiana. 

En este sentido, es posible que la tendencia a considerar el pilar familiar importante no se 

debe exclusivamente a la filiación religiosa, si no más a la influencia de otros factores del 

contexto, eso explicaría también los bajos puntajes en los otros pilares.  

Referente a la religión católica, se han obtenido los datos que se muestran en la figura 4.  

Figura 4 

Creencias Marianistas en Mujeres Cristianas de la Facultad de Arquitectura  

 

Según los datos, la mayor parte de las mujeres de la muestra que practican la religión cristiana 

demuestran una marcada inclinación hacia el pilar 1, excediendo la puntuación media 

establecida por el instrumento con un marcador de 2.7. Esto indica que, para las mujeres 

cristianas de la muestra, el “Rol Familiar” tiene una gran importancia en el papel que la mujer 

cumple dentro de la sociedad. De acuerdo con esto, Bracamonte (2014) menciona que desde 

el cristianismo el hogar o la familia, son factores importantes, en el que tanto el padre como 

la madre ejercen autoridad respaldados por el derecho natural y positivo, y son 

indispensables, aunque desempeñan roles distintos. Los hombres, con derechos civiles y 

políticos, actúan como proveedores y responsables de las mujeres, niños y ancianos, aunque 

su participación en las tareas domésticas es mínima, tienen el control máximo y sagrado en 

todas las decisiones. Por su parte las mujeres tienen la responsabilidad de la unidad familiar 

y se limitan a las características necesarias para mantener en armonía este pilar.  

Por su parte, en el pilar 2 que aborda "Virtuosidad y Castidad", se observan puntuaciones 

cercanas a la media sin llegar a sobrepasarla. Esto destaca la posible relevancia de las 
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cualidades que están vinculadas a la figura de la Virgen María en el concepto que se tiene 

sobre la mujer. Según Seoane (2019) en torno a esta religión giran diversas características 

asociadas a la mujer  como madre, virgen, virtuosa, penitente y sufridora. Estas 

características están estrechamente vinculadas no solo al pilar de "Virtuosidad y Castidad", 

sino también a las demás dimensiones que conforman el constructo marianista. Sin embargo, 

los resultados de esta investigación no han evidenciado afinidad con estas creencias, 

sugiriendo que en esta muestra dichas ideas carecen de relevancia. 

Referente a las creencias marianistas de mujeres evangélicas se obtuvieron los datos 

expuestos en la figura 5, presentada a continuación.  

Figura 5 

Creencias Marianistas en Mujeres Evangélicas  de la Facultad de Arquitectura  

 

En el grupo de la muestra, que se identificó como Evangélica, el pilar familiar se destaca como 

el más prominente, con una puntuación de 2.5. A diferencia del catolicismo, las iglesias 

evangélicas no reconocen una autoridad humana suprema similar a un papado, ni participan 

en el culto a los santos o a la Virgen (Semán, 2019). En este sentido, es posible que este no 

reconocimiento o no veneración a la figura de la Virgen puedan influir en la poca o nula 

presencia de creencias marianistas en este grupo.  

No obstante, Viteri menciona que, a pesar de las diferencias entre creencias, las personas 

evangélicas, replican patrones y prejuicios sociales asociados al catolicismo o cristianismo, y 

estas conductas se heredan de una generación a la siguiente (2012). Entonces, existe una 

continuidad de patrones culturales compartidos entre los evangélicos y otras ramas del 

cristianismo, a pesar de las discrepancias teológicas, lo que podría estar asociado a los 

resultados similares en cuanto a creencias marianistas en estas religiones, este fenómeno 

sugiere que, más allá de las diferencias en la interpretación de la doctrina, existen elementos 
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culturales arraigados que persisten a lo largo del tiempo y que son transmitidos a lo largo del 

tiempo.   

Espinosa afirma que esta doctrina, en sus interpretaciones bíblicas, destaca  la restrincción 

de la participación de las mujeres en roles públicos y limita su acceso a posiciones de toma 

de decisiones (2016). Estas características están asociadas al resto de pilares marianistas, 

sin embargo, en estos se observan bajas puntuaciones a excepción del pilar de virtuosidad y 

castidad en el que se evidencia un puntaje de 2.3, si bien no llega a la media, es importante 

señalar que en este pilar se evidencia un puntaje mayor en comparación a los datos de las 

religiones antes expuestas.  

A continuación, la figura 6 muestra los datos de las creencias de mujeres marianista 

pertenecientes a la religión Testigos de Jehová. 

Figura 6 

Creencias Marianistas en Mujeres Testigos de Jehová  de la Facultad de Arquitectura  

 

 

 

 

 

 

Los datos revelados en la investigación destacan un énfasis significativo en el pilar 1 con 

puntuación de 2.8, evidenciando una fuerte presencia de creencias marianistas en el ámbito 

familiar. Valenzuela y Odgers (2014) indican que, según los Testigos de Jehová, la familia 

juega un papel fundamental en la inculcación de valores. Esto se conecta directamente con 

las responsabilidades asumidas como miembro de la comunidad religiosa, donde el propósito 

principal es llevar a cabo labores de predicación, enseñanza, cuidado mutuo y ejercicio de 

precaución entre sus miembros, esto último respondería al rol espiritual que en este caso 

tiene un puntaje de 2, denotando que este es un pilar importante dentro de las mujeres de 

esta religión. 

En cuanto a los pilares 3 y 4, se encuentran valores bajos. En relación a esto se encuentra 

que Barrios (2020) en su investigación con mujeres pertenecientes a esta religión, señala que 

los escritos dirigidos a las mujeres en la comunidad sugieren que deben mantener una 
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sumisión incondicional hacia sus esposos, actuando como "ayudantes" mientras mantienen 

una presencia destacada ante ellos. En términos de la estructura organizativa, se destaca la 

existencia de diversos roles jerárquicos, como ancianos y ministros, desempeñados 

exclusivamente por hombres. Esta divergencia resalta la complejidad en la aplicación práctica 

de las creencias y sugiere la existencia de diferencias en la interpretación y adopción 

prácticas o creencias propias de este grupo religioso.  

Finalmente, teniendo en cuenta que el agnosticismo comparte similitudes sustanciales con el 

ateísmo, ya que, en la realidad práctica, muchos agnósticos tienden a expresar que la 

probabilidad de la existencia de Dios es tan baja que no justifica una consideración seria 

(Ortiz, 2022). Se muestran los resultados de las mujeres que se identificaron como agnósticas 

y ateas (figura 7).  

Figura 7 

Creencias Marianistas en Mujeres Ateas y Agnósticas de la Facultad de Arquitectura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la primera gráfica presenta datos correspondientes mujeres ateas y mujeres agnósticas 

respectivamente.  
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De acuerdo con los datos presentados, en las mujeres que se identifican como ateas se 

destaca la puntuación más alta del pilar 1 - “Rol Familiar” de 2.5, indicando como positiva la 

presencia de creencias marianas, así también, las mujeres de la muestra que se identificaron 

como agnósticas muestran resultados similares, obteniendo un puntaje de 2.6 en el primer 

pilar. Sin diferencias sustanciales en los otros pilares. Aunque, los hallazgos de Yip y 

colaboradores sostienen que a pesar que los participantes provengan de diversos contextos 

culturales, la mayoría desarrolla ética y creencias influenciadas por sus convicciones 

religiosas, las cuales aplican en su vida cotidiana (2011). Aun así, el marianismo se ha 

constituido como un patrón cultural, alejado de la práctica religiosa (Stevens, 1973), que ha 

influenciado fuertemente a las mujeres latinas, configurando sus identidades y delineando las 

expectativas sociales y culturales que enfrentan (Rosso, 2016). Transformándose en 

estereotipos cuya expresión repetitiva contribuye a establecer una concepción naturalizada y 

ampliamente aceptada de los roles propagándose y perdurando a lo largo de las 

generaciones (Butler, 2018). 

Se puede inferir que, a pesar de la ausencia de religión y por ende el vínculo o concepción 

de la figura de la “Virgen María” de los que nacen las creencias marianistas, el contexto 

sociocultural en el cual han crecido y se han desarrollado las mujeres ateas de la muestra, 

tiene influencia en la percepción que tienen las mujeres del rol femenino y su relación con el 

ámbito familiar, armonizando con los resultados obtenidos en el análisis de creencias 

marianistas de la muestra en su totalidad, es decir que al no mantener ideologías afines a 

una religión específica, los comportamientos y creencias de este grupo se pueden ver 

influenciadas por el contexto sociocultural. Como sugiere Seoane (2019), ser agnóstico o ateo 

no es impedimento para que las tradiciones influyan a través de la sociedad en la que el sujeto 

está inmerso.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

Los resultados de la investigación revelan la fuerte presencia de las creencias marianistas en 

el ámbito familiar de las mujeres estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Cuenca. El pilar familiar se destaca como central y preeminente en estas creencias, siendo 

el elemento predominante tanto en aquellas que tienen pareja como en las que no la tienen, 

de igual forma, se observó que este pilar fue el aspecto principal en los datos recolectados 

de acuerdo a las distintas afiliaciones religiosas participantes determinando que no existen 

variaciones de acuerdo a los datos sociodemográficos y  las creencias marianistas de esta 

muestra.  

Aunque la identificación católica predomina entre las participantes, la presencia de otros 

grupos religiosos y la notable falta de afiliación religiosa destacan una diversidad religiosa 

significativa en la comunidad estudiantil, esta diversidad sugiere una perspectiva más 

compleja en cuanto a las convicciones religiosas de esta población.  Los datos revelan 

notables similitudes entre las mujeres encuestadas pertenecientes a diversos grupos 

religiosos, señalando una mayor afinidad con el rol familiar, según lo establecido por las 

creencias marianistas,  sin dejar de lado la relevancia destacada del pilar de virtuosidad y 

castidad, que, si bien en ningún caso superó la media, si se presentó como el segundo pilar 

predominante.  

Estos resultados respaldan la noción de que la religión en sí misma no parece ser un indicador 

predictivo de actitudes asociadas a roles o prejuicios de género, sino que el nivel de práctica 

religiosa desempeña el papel más influyente. Aunque históricamente los roles de género han 

estado fuertemente vinculados a la religión, posible esta relación no depende tanto del tipo 

de religión, si no de la práctica activa y la participación en la misma, esta podría ser la 

explicación de por qué se encontraron resultados notablemente parecidos entre individuos de 

diversas religiones y aquellos que se identifican como ateos o agnósticos.  

Finalmente, es importante señalar que este estudio se vio limitado por diversas restricciones, 

incluida la escasez de literatura reciente y relevante en contextos cercanos que abordan 

específicamente las creencias marianistas. Además, la muestra presentó una distribución 

desigual de participantes pertenecientes a diferentes religiones, lo que sugiere la necesidad 
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de equilibrar cuidadosamente la representación de practicantes de todas las religiones para 

futuras investigaciones que busquen analizar posibles variaciones en relación a esta 

característica sociodemográfica. Del mismo modo, dado el continuo cambio en las prioridades 

y creencias a lo largo del tiempo y entre diferentes grupos demográficos, se recomienda 

realizar investigaciones continuas y comparativas para comprender mejor cómo las creencias 

marianistas se presentan en los distintos grupos. Por último, es necesario indagar no sólo en 

la existencia de una religión en las participantes sino también analizar en qué medida las 

encuestadas practican y gestionan la religión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Carol Estefania Piña Flores – Gina Monserrath Puente Rivera  

 

Referencias 

Amuchástegui, A., Flores, E., y Aldaz, E. (2015). Disputa social y disputa subjetiva. religión, 

género y discursos sociales en la legalización del aborto en México. Revista estudios 

de género: la ventana, 41, 153-195. 1405-9436-laven-5-41-00153.pdf   

Arés Muzio, P. (2000) Grandes cambios para la familia. Parte 1. Revista Sexología y 

Sociedad. 6 (15), 17-19. 

http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/search/ 

Arnett, J. (2000). Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through 

the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-80. DOI: 10.1037//0003-

066X.55.5.469  

Asociación Americana de Psicología. (2017). Principios éticos de los psicólogos y código de  

conducta (2002, modificado a partir del 1 de junio de 2010 y del 1 de enero de 2017). 

https://www.apa.org/ethics/code/authors/view?firstName=Patricia&middleName=&las

tName=Ar%C3%A9s%20Muzio&affiliation=&country= 

Ayala Choque, J. M., & Esperante, R. (2020). La religión, ¿ha sido dañina para la humanidad? 

Una respuesta a los argumentos del nuevo ateísmo. Enfoques, 32(1). Universidad 

Adventista del Plata, Argentina. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25964068006  

Barrios Vázquez, J. E. (2020). El sistema ético-religioso de los Testigos de Jehová como 

mecanismo de reivindicación de las mujeres en la sociedad mexicana. La experiencia 

de mujeres mexicanas conversas. Cuicuilco. Revista de ciencias antropológicas, 

27(77), 159-

182.https://www.redalyc.org/journal/5295/529566081009/529566081009.pdf 

Butler, J. (2018). Cuerpos que importan, Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo”. 

Paidós. 

Caillé, P. (1992). Uno más uno son tres. Barcelona, España: Paidós.  

Cárdenas, X. M. (2018). Creencias marianistas y su relación con la actitud hacia la sexualidad 

en mujeres de la Cooperativa de Vendedores Autónomos “Ferias Libres”, Cuenca, 

2017 [Tesis magistral, Universidad de Cuenca]. Repositorio institucional de la 

Universidad de Cuenca. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31717  

Castillo, L., Pereza., F.,  Castillo, R., y Ghoshehb, M.(2010). Construction and initial validation 

of the Marianismo Beliefs Scale. Counselling Psychology Quarterly, 18(1), 163-175.  

DOI: 10.1080/09515071003776036  

Cevallos Neira, A. C., & Jerves Hermida, E. M. (2018). Las Relaciones de Pareja en los 

Adolescentes de Cuenca: su relación con el machismo/marianismo. Interpersona: An 

http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/search/authors/view?firstName=Patricia&middleName=&lastName=Ar%C3%A9s%20Muzio&affiliation=&country=
http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/search/authors/view?firstName=Patricia&middleName=&lastName=Ar%C3%A9s%20Muzio&affiliation=&country=
http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/search/authors/view?firstName=Patricia&middleName=&lastName=Ar%C3%A9s%20Muzio&affiliation=&country=
http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/search/authors/view?firstName=Patricia&middleName=&lastName=Ar%C3%A9s%20Muzio&affiliation=&country=
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25964068006
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31717


34 

Carol Estefania Piña Flores – Gina Monserrath Puente Rivera  

 

International Journal on Personal Relationships, 11(2), 126-140. 

https://doi.org/10.5964/ijpr.v11i2.240  

Contreras, K. A., y Silva, J. (2018). Posiciones discursivas sobre sexualidad, deseo y placer 

sexual en jóvenes estudiantes chilenos y mexicanos. Sexualidad, Salud y Sociedad, 

(30), 50-78. https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2018.30.03.a  

Davidson Sr, J. K., Moore, N. B., Earle, J. R., & Davis, R. (2008). Sexual attitudes and behavior 

at four universities: Do region, race, and/or religion matter?. Adolescence, 43(170), 

189-221. 

Davidson, J. K., Moore, N. B., & Ullstrup, K. M. (2004). Religiosity and sexual responsibility: 

Relationships of choice. American Journal of Health Behavior, 28(4), 335-346. 

Espinosa, M. E. (2016). Una iglesia primitiva e internacional: El perfil misionero de los 

Hermanos Libres en su llegada a la Argentina. Ciencias Sociales Y Religión, (20), 58-

81.file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Una_iglesia_primitiva_e_internacional_el_perfil

_mi.pdf  

Espínola, I., Cambranis, A., Salazar, A., y Esteves, C. (2017). Aproximación al concepto de 

pareja. Psicologia para América Latina, (29), 7-22.  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870350X20170003000

02&lng=pt&tlng=es 

García, A., y López, M. (2019). Desigualdades de género en la educación superior: el caso 

de la arquitectura. Revista de Investigación Educativa, 37(1), 79-94. 

García, P., y Vásquez Canales, R. (2022). Género y catolicismo: concepciones y realidades 

de practicantes del catolicismo referente a la pluralidad del género. Journal of the 

Sociology and Theory of Religion, 13, 267-296. 

https://doi.org/10.24197/jstr.1.2022.267-296  

Gayet, C., y Juárez, F.  (2020). Influencia de las creencias de género en la trayectoria sexual 

y reproductiva de las mujeres jóvenes mexicanas. Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, FLACSO, (103). 

Gomes, N., y de Macedo, C. S. (2015). La sexualidad y sus vicisitudes en la elección de la 

vida religiosa consagrada. Psicologia y Sociedades. 27(3), 599-608. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309341510013  

González, M., Fernández, M. A., y  Salas, F. (2019). Educación sexual con enfoque de género 

para prevenir la violencia de género. Revista Internacional de Educación para la 

Justicia Social, 8(1), 183-197. https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.1.011 

https://doi.org/10.5964/ijpr.v11i2.240
https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2018.30.03.a
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870350X2017000300002&lng=pt&tlng=es
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870350X2017000300002&lng=pt&tlng=es
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870350X2017000300002&lng=pt&tlng=es
https://doi.org/10.24197/jstr.1.2022.267-296
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309341510013
https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.1.011


35 

Carol Estefania Piña Flores – Gina Monserrath Puente Rivera  

 

Gordillo, L. (2010). La función integradora y expresiva de la sexualidad. Revista de Filosofía, 

(25). 101-111 

Gutiérrez, M. J., y Lewis, A. (2019). Marianismo. In The Oxford Encyclopedia of the Sociology 

of Work. Oxford University Press. 

Gutiérrez, M., y Lewis, J. (2019). Marianismo en Latinoamérica: Un análisis de sus 

implicancias socioculturales. Revista Latinoamericana de Estudios de Género, 5(1), 

40-55.  

Hernandez, D. (2020). Teoría crítica y Feminismo jurídico: Dimensiones antipatriarcales. 

RELIGACIÓN, 5(26), 72-82. https://doi.org/10.46652/rgn.v5i26.751.  

Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana. 

Hurtado, A., y  Sinha, M. (2018). Gendered ethnic stereotypes and social relations: An 

intersectional examination. Sex Roles, 79(10), 607-619. doi:10.1007/s11199-018-

0963-1 

Hussain, K. M., Leija, S. G., Lewis, F., y  Sanchez, B. (2015). Unveiling sexual identity in the 

face of marianismo. Journal of Feminist Family Therapy, 27(2), 72–92. 

Hyde, J., y DeLamater, J. (2006). Sexualidad Humana. McGRAW-HILL 

Ley 49. Ley de la juventud (7 de julio de 2014). https://www.igualdad.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/05/ley_de_juventud.pdf  

Martínez, I. (2019) El imaginario de la juventud sobre la igualdad en las relaciones de pareja 

y su relación con la violencia de género [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de 

Barcelona]. http://hdl.handle.net/10803/667365  

Melgar, L., y Lerner, S. (2013). ¿Adónde vamos a ir a dar? Los obispos mexicanos ante la 

familia y el matrimonio. De la brecha al abismo. Los obispos católicos ante la feligresía 

en México. México: Católicas por el derecho a decidir 

Moises, A. (2015). Sexualidad en Mesoamérica: machismo y marianismo. Científica, 1(1),45-

53.  

Moore, M. S. (2015). La figura de la Virgen María en la construcción discursiva del colectivo 

disidente Católicas por el derecho a decidir (CDD). Pelícano, 1, 34-48. 

https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/pelicano/article/view/1269/1322 

Mora, L. (2019). Estereotipos de género asociados al deseo sexual en gestantes del Centro 

de Salud Carlos Elizalde 2018 [Tesis magistral, Universidad de Cuenca]. Repositorio 

institucional de la Universidad de Cuenca. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33003  

https://doi.org/10.46652/rgn.v5i26.751
http://hdl.handle.net/10803/667365
https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/pelicano/article/view/1269/1322
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33003
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33003


36 

Carol Estefania Piña Flores – Gina Monserrath Puente Rivera  

 

Moral, J., Álvarez, L., & Ibarra, L. (2009). Religión, emociones y conducta sexual en jóvenes 

universitarios. J. Moral (comp.), Investigaciones en psicología social, de la 

personalidad y la salud, 2(5), 302-347. 

Moral-de la Rubia, J. (2010). Religión, significados y actitudes hacia la sexualidad: un enfoque 

psicosocial. Revista Colombiana de Psicología. 19(1), 45-59. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80415077005  

Neckeing, E. (2019). Conformidad con el rol de género femenino, orientación sexual y salud 

mental [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. 

https://core.ac.uk/download/pdf/154287063.pdf  

Nuñez, A., González, P., Talavera, G. A., Sanchez-Johnsen, L., Roesch, S. C., Davis, S. M., 

Arguelles, W., Womack, V., Ostrovsky, N., Ojeda, L., Penedo, F., y  Gallo, L. (2016). 

Machismo, marianismo, and negative cognitive-emotional factors: Findings from the 

Hispanic community health study/study of Latinos sociocultural ancillary study. Journal 

of Latina/o Psychology, 4(4), 202 

Olivares, D., Boettcher, M., Muñoz, C., Claudina Obando, C., y, Oliva, T. (2022). Narrativas 

de mujeres de mediana edad: reflexiones sobre los estereotipos de género en la 

construcción del cuerpo y elecciones ocupacionales. Cadernos Brasileiros de Terapia 

Ocupacional, 30. https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO250432773  

Ortiz, G. (2022). Reseña de No echar de menos a Dios. Itinerario de un agnóstico. Diánoia, 

67(88). https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.2022.88.1936  

Padilla, C. M., y Puzhi, J. P. (2017). Niveles de excitación e inhibición sexual y su asociación 

con estereotipos de género en mujeres universitarias de la ciudad de Cuenca [Tesis 

de grado, Universidad de Cuenca]. Repositorio institucional de la Universidad de 

Cuenca. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28441  

Pérez, V. F., & Fiol, E. B. (2013). Del amor romántico a la violencia de género. Para una 

coeducación emocional en la agenda educativa. Profesorado. Revista de curriculum y 

formación de profesorado, 17(1), 105-122. 

Pinos, V., Pinos, G., Baitar, R., Jerves, M., y Enzlin, P. (2016). Percepción de estereotipos de 

género, machismo y marianismo en adolescentes ecuatorianos: Un estudio de grupos 

focales. Maskana, 7(2), 17–28. https://doi.org/10.18537/mskn.07.02.02  

Piña, B., Castillo, L., y Ojeda, E. J. (2014). The Marianismo Beliefs Scale: Validation With 

Mexican American. Mexico. Journal of Latina/o Psychology, 2(2), 113–130. 

http://dx.doi.org/10.1037/lat0000017  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80415077005
https://core.ac.uk/download/pdf/154287063.pdf
https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO250432773
https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.2022.88.1936
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28441
https://doi.org/10.18537/mskn.07.02.02
http://dx.doi.org/10.1037/lat0000017


37 

Carol Estefania Piña Flores – Gina Monserrath Puente Rivera  

 

Polanco, N., y Morrison, R .(2019). Patriarcado, masculinidad hegemónica y ocupaciones: 

procesos de perpetuación del sexismo. Revista Argentina de Terapia Ocupacional, 

5(1). https://n9.cl/dtj55  

Posada-Kubissa, L. (2017). Sobre Bourdieu, el habitus y la dominación masculina: tres 

apuntes. Revista de Filosofía, 73. 251-257. 

Ramírez, C., Madera, J., y Sánchez, J. (2019). La construcción social del rol femenino y la 

violencia de género en América Latina. Revista de Investigación Académica, 1(1), 1-

18. https://doi.org/10.15332/s1909-8391201900010  

Rosso, N. (2016). El continuo de la violencia feminicida: sus raíces profundas. In Actas del 

Diálogo Internacional "Feminicidios en América Latina". Colombia: Fundación Mujer y 

Futuro en Bucaramanga. https://n9.cl/sm2pj  

Sager, C. (2009). Contrato matrimonial y terapia de pareja. Buenos Aires, Argentina: 

Amorrortu.  

Scott, D. (2018). Latina Fortitude in the Face of Disadvantage: Exploring the Conditioning 

Effects of Ethnic Identity and Gendered Ethnic Identity on Latina Offending. Crit Crim, 

26, 49–73. https://doi.org/10.1007/s10612-017-9380-9  

Seoane, M. J. A. (2019). Género y religión. A la búsqueda de un modelo de análisis. Aposta. 

Revista de Ciencias Sociales, (82), 124-137. 

Sequeira, D. (2009). The Machismo and marianismo tango. Pittsburgh, PA: Dorrance Publ. 

Co., Inc. 

Stevens, E. (1973). Machismo and Marianismo. Society, 10(6), 57–63. 

doi:10.1007/bf02695282  

Vaggione, J. (2009). Sexualidad, Religión y Política en América Latina. CONICET.  

Varea, S. (2008). Entre la clandestinidad y la liberación: representaciones del aborto en la 

ciudad de Quito. Araujo y Prieto (Eds.), Estudios sobre sexualidades en América 

Latina, (269-290). FLACSO.  

Viteri, L. (2012). La religión “cristiana-evangélica” y su influencia en las comunidades 

indígenas-campesinas del Ecuador Andino(Doctoral dissertation, Tesis de Maestría. 

Universidad Andina Simón Bolívar. Área de letras). 

Vuola, E. (2006). ¿ Gravemente perjudicial para su salud?: religión, feminismo y sexualidad 

en América Latina y el Caribe. 

Yip, A., Page., M., y Keenan, S. (2011). Religion, Youth and Sexuality: Selected  

Key Findingfrom a Multi-faith Exploration. Nottingham: University of Nottingham. 

Zinker, J. (2005). En busca de la buena forma. México: Instituto Humanista de Sinaloa. 

https://n9.cl/dtj55
https://doi.org/10.15332/s1909-8391201900010
https://n9.cl/sm2pj
https://doi.org/10.1007/s10612-017-9380-9


38 

Carol Estefania Piña Flores – Gina Monserrath Puente Rivera  

 

Valenzuela, E., y Odgers, O. (2014). Usos sociales de la religión como recurso ante la 

violencia: católicos, evangélicos y testigos de Jehová en Tijuana, México. Culturales, 

2 (2), 9-40. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69432742001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69432742001


39 

Carol Estefania Piña Flores – Gina Monserrath Puente Rivera  

 

Anexos 

 

Anexo A: Operacionalización de las variables 

  

Variable Definición Indicador Escala 

Características 
sociodemográficas 

Datos que se refieren 
a características 
sociales y 
demográficas de las 
mujeres jóvenes de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo. 

Edad    

    Religión 
  
Está en relación de pareja  
  

  

Creencias 
Marianistas  

Idealización y 
sobrevaloración de 
los roles 
tradicionales de la 
mujer, enfocándose 
en su sumisión, 
sacrificio y 
dedicación exclusiva 
al cuidado de la 
familia, el hogar y la 
espiritualidad.  
  

Rol familiar 
1.) debería de ser una fuente de 
fortaleza para la familia. 
2.) es considerada la fuente 
principal de fuerza para su 
familia. 
3.) madre debería de mantener a 
su familia unida. 
4.) debería de enseñarles a sus 
niños ser leales a su familia. 
5.) debería de hacer cosas que 
hagan feliz a su familia. 
Concepto de virtuosidad y 
castidad 
6.) debería (hubiera) 
permanecer/permanecido virgen 
hasta el matrimonio. 
7.) debe de esperar hasta 
después del matrimonio para 
tener hijos. 
8.) debería de ser pura. 
9.) debería de adoptar los valores 
inculcados por su religión. 
10.) debería serle fiel a mi pareja. 
Subordinación hacia otros 
11.) debería satisfacer las 
necesidades sexuales de mi 
pareja sin quejarme. 
12.) no debería alzar su voz 
contra los hombres. 

Escala de 
Likert con 
cuatro 
opciones: 
(1) 
Fuertemente 
no de 
acuerdo 
(2) No de 
acuerdo 
(3) De 
acuerdo 
(4) 
Fuertemente 
de acuerdo. 
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13.) debería respetar las 
opiniones de los hombres aunque 
no esté de acuerdo. 
14.) debe evitar decirles “no” a la 
gente. 
15.) debería hacer cualquier cosa 
que le pida un hombre de la 
familia. 
Auto-silenciamientopara 
mantener la armonía 
16.) no debe de hablar 
de métodos anticonceptivos. 
17.) no debe expresar sus 
necesidades a su pareja. 
18.) debe de sentirse culpable 
por decirle a la gente sus 
necesidades. 
19.) no debe de hablar del sexo. 
20.) debe perdonar en todos 
aspectos. 
21.) siempre debería estar de 
acuerdo con las decisiones de los 
hombres. 
Componente espiritual 
22.) debería de ser el líder 
espiritual de la familia. 
23.) es responsable de llevar a su 
familia a servicios religiosos. 
24.) es responsable del 
crecimiento espiritual de su 
familia. 
  

  
  

 


