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Resumen

La presente investigación pretende determinar la relación entre habilidades sociales y

ansiedad estado- rasgo de los estudiantes del programa de psicología de la Universidad

CESMAG, se realizó un muestreo aleatorio simple donde se tuvo en cuenta a los estudiantes que

cursaban quinto, sexto y séptimo semestre del periodo A del año 2023, la muestra final fue de

160 estudiantes, quienes cumplían con la mayoría de edad. El estudio se llevó a cabo con un tipo

de investigación correlacional, no experimental de corte transversal, utilizando los instrumentos

(IDARE) y (EHS), donde se puede confirmar la hipótesis de trabajo, la cual postula la relación

inversamente proporcional entre las variables objeto de estudio, identificando la relación

significativa entre ansiedad estado y habilidades sociales (-0.53**), ansiedad rasgo y habilidades

sociales (-0,58**), lo cual significa que a mayor habilidad social menores índices de ansiedad ya

sea como estado o como rasgo.

Palabras clave: habilidades sociales, ansiedad estado – rasgo, contexto universitario,

IDARE, EHS.

Abstract

The present research aims to determine the relationship between social skills and state-trait

anxiety of the students of the psychology program at the CESMAG University. A simple random

sampling was carried out where students who were in the fifth, sixth and seventh semester of the

year were taken into account. period A of the year 2023, the final sample was 160 students, who

were of legal age. The study was carried out with a type of correlational, non-experimental cross-

sectional research, using the instruments (IDARE) and (EHS), where the working hypothesis can

be confirmed, which postulates the inversely proportional relationship between the object

variables. study, identifying the significant relationship between state anxiety and social skills (-

0.53**), trait anxiety and social skills (-0.58**), which means that the greater the social skill, the

lower the rates of anxiety either as a state or as a trait.



Introducción

El objetivo de la presente investigación consistió en determinar la relación entre ansiedad

(estado – rasgo) y habilidades sociales en estudiantes de psicología de quinto, sexto y séptimo

semestre de la universidad CESMAG de la ciudad de Pasto. Para ello, se ha identificado en la

literatura especializada que la adaptabilidad de algunas personas en contextos nuevos, genera

altos índices de ansiedad. Siendo está latente en estudiantes universitarios que presentan

dificultades tales como afectaciones en su economía, aspectos culturales y psicosociales, que

permean en el rendimiento académico (Gonzáles, 2010). De allí su importancia.

A lo expuesto anteriormente se suman otras posibles situaciones, en el ámbito

universitario, generadoras de impacto negativo en la salud mental y en la aparición de ansiedad

patológica, como manifiestan los autores Arco, López, Heilborn y Fernández (2005), quienes

indican que el ingreso en la Universidad, por ejemplo, puede conllevar significativos cambios en

las actividades cotidianas de los estudiantes (separación del núcleo familiar, aumento de

responsabilidades, reevaluación de las actividades que realizan, etc.), que conllevan a que el

proceso adaptativo de los estudiantes en el ambiente universitario genere altos índices de

ansiedad y con ello una considerable perturbación psicosocial con disminución del rendimiento

académico. (p. 589-608). Aspectos que requieren prestar mayor interés desde la investigación.

Dada la importancia del tema en el documento se encuentran las definiciones y hallazgos

sobre las variables de ansiedad y habilidades sociales reportadas por la literatura especializada,

así, respecto a las habilidades sociales como competencias blandas fundamentales en los

procesos habituales de la vida principalmente destrezas y capacidades de tipo interpersonal tales

como el dialogo, la escucha, valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, y otros aspectos

como la concreción y la autenticidad, principios éticos y morales que conllevan a un equilibrio

emocional en diferentes situaciones sociales (Dongil y Cano,2014).

Por tanto, al hablar de habilidades sociales Valles (1996), (citado por Sánchez, 2016)

manifiesta que, “en el contexto escolar no todos los alumnos se relacionan de un modo

socialmente hábil y adecuado” (p. 11). Por ello se menciona que muchos de los adolescentes

presentan dificultades para relacionarse eficientemente, siendo un posible desencadenante de

ansiedad al momento de enfrentarse a situaciones nuevas y a su vez limitar las relaciones

interpersonales de manera adecuada.



A partir de lo mencionado, en este proyecto se ha indagado sobre la relación entre la

ansiedad y las habilidades sociales, encontrándose que, a mayor nivel de ansiedad se presentan

mayores dificultades en las habilidades sociales (Dongil y Cano, 2014), inclusive el aumento de

la sintomatología y el reconocimiento del estado ansioso (Iruarrizaga y et al., 1997).

Con ello, se plantea que la ansiedad puede desarrollarse en un contexto universitario,

como lo afirma Gonzales, (2010) debido a la carencia en habilidades sociales que afecta de

forma significativa en la vida de las personas tanto a nivel psicológico, social y que puede

conllevar a respuestas fisiológicas como limitantes en la persona que la padece.

Por ello en esta investigación se determinó si los estudiantes de psicología de quinto,

sexto y séptimo semestre, presentan una relación entre ansiedad (estado-rasgo) y las habilidades

sociales, no se toma a toma la facultad, por cuanto los estudiantes de los semestres seleccionados

tienen mayor disposición de colaboración en este estudio y además, porque  permite comparar si

estas habilidades tienen mayor presencia en estudiantes que se encuentran cursando un semestre

más alto a diferencia de aquellos estudiantes que se encuentran cursando un nivel inferior. Para

ello se plantea una investigación cuantitativa, considerando un diseño no experimental de tipo

correlacional y un método empírico analítico que se apoya en la recolección de información por

medio de dos instrumentos así: Primero la prueba IDARE para caracterizar la ansiedad (estado-

rasgo) de la muestra y Segundo la escala EHS que mide las habilidades sociales. Con la

información recolectada en los instrumentos se procede estadísticamente a establecer la posible

correlación categórica entre ansiedad y habilidades sociales de la muestra.

La aplicación de los instrumentos se realizó en una muestra significativa estadísticamente

de la población de estudiantes en edades entre 18 y 25 años, activos y matriculados en la

Universidad CESMAG en el programa de psicología, los cuales fueron seleccionados de forma

aleatoria simple y restringidos a: no ser consumidores de sustancias psicoactivas, no tener

medicación ansiolítica y/o presentar antecedentes de enfermedades psiquiátricas.

Finalmente, el presente documento se amplían los principales hallazgos con referentes

nacionales e internacionales del tema de ansiedad y habilidades sociales, considerando una

posible correlación en contextos universitarios; elementos que permiten soportar el estado de la

cuestión investigativa y posteriormente la consolidación del marco conceptual y teórico desde la



biología, pasando por la psicología y la bioética; aspectos que enriquecen al problema y permiten

plantear una metodología para el desarrollo de este proyecto.

Formulación del Problema

¿Cuál es la relación entre ansiedad (estado – rasgo) y habilidades sociales en estudiantes

de psicología de quinto, sexto y séptimo semestre de la universidad CESMAG de la ciudad de

Pasto?

Justificación

Los seres humanos al relacionarse con diferentes contextos, requieren de ciertas

competencias sociales para poder llegar a la adaptación de la población donde estén inmersos. En

estos procesos las habilidades sociales se fortalecen por el aprendizaje social, el moldeamiento,

su contexto y la familia (Reyes, 2015). Sin embargo, en ocasiones estas habilidades no se

desarrollan acorde a las necesidades contextuales, dándose diversas dificultades, una de ellas es

la pérdida del contacto social, lo que lleva además al aumento de problemáticas

socioemocionales (ONU, 2020). Y con ello el surgimiento de ansiedad que impacta de forma

negativa a la persona, en particular a estudiantes universitarios, quienes podrían manifestar

sentimientos de culpa, tristeza, o malestar, sin la capacidad de controlarlos y que pueden ser

generados a partir de eventos o esquemas de contenido negativo que conllevan incluso a estados

correlacionados con la perdida de habilidades sociales. (Flores Ocampo R, et al. 2007).

Por ende, es importante trabajar la ansiedad en la comunidad educativa, y evidenciar las

habilidades sociales, ya que se ha encontrado relación entre habilidades sociales y ansiedad,

presentándose que a mayor ansiedad menores habilidades sociales (Caballo y et al., 2014;

Rosales,2018; Vicente,1998). Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende comprobar si la

relación entre las variables objeto de estudio existe en el contexto universitario con la población

que se ejecutará la presente investigación.

En otros referentes, se encuentra que las Instituciones educativas y Universidades,

fomentan los altos índices de ansiedad, en especial en entornos sociales y evaluativos (Martínez

y Pérez, 2014), no siendo la excepción los estudiantes de psicología, quienes en ocasiones

presentan dificultades de adaptación social. (Del Prette y Castelo, 1992).



Frente al hallazgo mencionado para el contexto de este proyecto se realiza un estudio que

permite evidenciar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de psicología, y a partir de

ello determinar si esta variable tiene relación con la ansiedad. Además, se tienen en cuenta tres

(3) diferentes semestres, lo que permite comparar si dichas habilidades tienen mayor nivel en

estudiantes que se encuentran cursando un semestre más alto a diferencia de aquellos estudiantes

que se encuentran cursando un nivel inferior.

Por consiguiente, esta investigación se desarrolla para evidenciar una relación entre

ansiedad estado-rasgo y habilidades sociales, ya que se ha observado que la ansiedad a nivel

patológico tiene una relación con las habilidades sociales (Caballo y et al., 2014), las cuales

permiten dar una lectura adecuada de la comunicación verbal y no verbal, y ayudan a los

procesos de adaptación social, emocional y académicos (Peñafiel y Serrano, 2010). De aquí, el

interés principal de la investigación radica en determinar estadísticamente las características de

mayor significancia que relacionan las diferentes subescalas de habilidades sociales con la

ansiedad estado y rasgo, elementos que han sido poco explorados en conjunto sinérgicamente,

donde no se ha hecho énfasis en el contexto universitario ni con estudiantes de psicología, es a

partir de ello donde radica lo novedoso de este estudio. De igual manera se destaca que con este

trabajo investigativo se posibilitan inferencias y fortalecimiento de conocimientos a partir de sus

resultados, en particular en el contexto universitario del programa de psicología, siendo este

contexto un factor fundamental para abordar y ampliar a futuro los estudios relacionados con

estos constructos psicológicos.

Con ello, los aportes que se pueden generar a nivel metodológico se enmarcan en el paso

de una descripción de las variables objeto de estudio de manera independiente a una correlación

entre las dos variables mencionadas y sus instrumentos de medida. Respecto a lo disciplinar el

campo de la psicología clínica y de la salud se pueden nutrir de los resultados como antecedentes

para la generación de nuevas estrategias de afrontamiento e investigaciones que amplíen el

conocimiento relacional en beneficio de los estudiantes del programa de psicología generando

como impacto el diagnóstico de dichos procesos en la comunidad con intervenciones acordes a

las necesidades. Además, este proyecto contribuye al desarrollo de habilidades como

investigadores que se construye progresivamente a través del aprendizaje, los conocimientos y la

formación competente en las nociones impartidas desde el aula.



Objetivos

Objetivo General

Determinar la relación entre ansiedad (estado – rasgo) y habilidades sociales en

estudiantes de psicología de quinto, sexto y séptimo semestre de la universidad CESMAG de la

ciudad de Pasto.

Objetivos Específicos

 Identificar la ansiedad (estado – rasgo) a través del cuestionario IDARE en

estudiantes de psicología de quinto, sexto y séptimo semestre de la universidad

CESMAG de la ciudad de Pasto.

 Evaluar las habilidades sociales a través de la escala E.H.S en estudiantes de

psicología de quinto, sexto y séptimo semestre de la universidad CESMAG de la

ciudad de Pasto.

 Analizar los datos recogidos del cuestionario IDARE y la escala E.H.S. en estudiantes

de psicología de quinto, sexto y séptimo semestre de la universidad CESMAG de la

ciudad de Pasto.

Marcos de Referencia

Marco de Antecedentes

Antecedentes Internacionales

A nivel internacional se encontró el trabajo realizado por Cárdenas en el año 2018

quienes realizaron un estudio en Perú titulado: “Desarrollo de habilidades sociales en contextos

universitarios” cuyo objetivo fue explicar el efecto de un programa educativo en el mejoramiento

de las habilidades sociales en un grupo de estudiantes universitarios. El estudio tuvo un diseño

cuasi experimental, en el que participaron 60 estudiantes, donde se utiliza la aplicación de la

escala de habilidades sociales, haciendo uso de la herramienta SPSS para vaciado de

información, obteniendo como resultado la mejora en los comportamientos pro sociales de los

estudiantes a partir de la aplicación del programa de habilidades sociales llevado a cabo por los

investigadores.



Con base en el estudio citado anteriormente se destaca que el aporte es de resultados y a

nivel metodológico, ya que dicha investigación brinda elementos importantes sobre la variable

en cuestión en el contexto universitario, adicionalmente se evidencia que en diferentes casos los

estudiantes terminan de manera eficaz sus carreras profesionales, sin embargo, les cuesta

insertarse al mercado laboral debido a que no cuentan con las suficientes habilidades para

desempeñar un cargo determinado.

Por otra parte, el aporte a nivel metodológico radica en que se hace uso de la escala de

habilidades sociales propuesta por Gismero, lo que permite conocer el método de aplicación, al

igual que el proceso de análisis e interpretación de resultados a partir de la información obtenida.

Además, en un estudio realizado por Schmidt y Shoji (2018) cuyo título es: “La ansiedad

estado-rasgo y el rendimiento académico en adolescentes” , cuyo objetivo fue determinar la

relación que existe entre la ansiedad estado - rasgo con el rendimiento académico, utilizando una

muestra de 100 estudiantes de la ciudad de Panamá, con un tipo de investigación no experimental

de corte transversal, encontrando como resultado de la investigación que la ansiedad estado

influye sobre el rendimiento académico de manera considerable; mientras que la ansiedad rasgo

no cuenta con relevancia estadística que proporcione información al respecto.

De acuerdo con lo plasmado en este estudio, se menciona que el aporte a la presente

investigación es de resultados y de carácter metodológico; de resultados ya que permite tener en

cuenta la información acerca de la variable ansiedad que será estudiada en esta investigación,

además se resalta que la ansiedad ya sea como estado, o como rasgo puede influir en otras áreas

de la vida del ser humano, es por ello que también se pretende conocer la relación que puede

existir con las habilidades sociales.

Otro estudio realizado en Perú por Delgado, Escurra, Atalaya, Constantino, Cuzcano,

Rodríguez y; Álvarez en el año 2016 denominado: “Las habilidades sociales y el uso de redes

sociales virtuales en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana” donde se trabajó con una

muestra de 1405 estudiantes universitarios, obtenida a través de un muestreo no probabilístico de

tipo intencionado, con un tipo de investigación correlacional, de corte transversal,

adicionalmente los resultados indican que existen correlaciones negativas y estadísticamente

significativas entre los puntajes totales de la escala de Habilidades Sociales y los del

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales.



Con base en el estudio anterior se resalta que su aporte es principalmente en el orden

metodológico, partiendo que se aplicó la escala de habilidades sociales para medir dicha

habilidad, asimismo fue enmarcada en un tipo de investigación correlacional de variables

permitiendo conocer los parámetros para establecer la relación entre constructos.

De la misma manera, el trabajo realizado por Serrano et al. (2013), quienes realizaron un

estudio en México, señalando que “La incidencia de los trastornos de ansiedad es más elevada en

la adolescencia y la juventud que en la adultez. Las patologías más usuales encuentran su tasa

más elevada entre los 20 y los 30 años” (p.51). Teniendo en cuenta que el presente proyecto de

investigación trabajará con un rango de edad similar, se puede establecer que los estudiantes de

psicología que están entre 18 y 25 años en su gran mayoría se encuentran cursando quinto, sexto

y séptimo semestre.

De acuerdo con la anterior investigación, se puede destacar el aporte a nivel

metodológico en lo que respecta a la elección de la muestra, ya que para el presente estudio se

tienen en cuenta una población cuyas edades oscilan entre los 18-25 años, y además se trabaja

con la misma variable objeto de estudio que se va a evaluar en la presente investigación, lo que

permite ampliar el nivel de conocimiento teniendo en cuenta el grupo etario y la ansiedad en esta

población.

El aporte a nivel teórico es que permite conocer la variable ansiedad a mayor

profundidad, adicional a ello se puede destacar que la ansiedad no es ajena a presentarse en el

contexto universitario por las diferentes exigencias a las que se enfrentan los estudiantes en su

diario vivir, así mismo se puede identificar que existen diferentes manifestaciones de ansiedad en

las personas, ya sean de carácter físico, emocional o conductual, y que además pueden haber

factores genéticos o situacionales que influyen en la presencia de la ansiedad.

Otra investigación a resaltar, fue realizada en España por Sánchez, Auxiliadora y

González (2015) titulada “Competencias Sociales En Estudiantes Universitarios De Ciencias De

La Salud”, quienes tomaron como objeto de estudio a estudiantes de enfermería y psicología que

se encontraban en su proceso de práctica profesional, encontrando en términos generales un nivel

básico con respecto a las habilidades sociales. Lo cual está asociado a que el currículo

universitario no parece tener en cuenta la necesidad del entrenamiento en habilidades sociales



entre profesionales de la salud, aunque está más que demostrada su importancia en estas

profesiones. (p.128).

De acuerdo con lo citado anteriormente se puede destacar lo que propone Marín y León

(2001), quienes plantean que: “se ha demostrado que la ausencia de habilidades sociales por

parte de un profesional de la salud puede provocar la insatisfacción en el paciente, lo que

afectaría negativamente al resto de las competencias técnico-sanitarias y a la propia adherencia al

tratamiento planteado” (p.130).

En este sentido es preciso señalar la importancia de las habilidades sociales en un

profesional o estudiante que se va a desempeñar en áreas de la salud o sociales, para este caso es

fundamental conocer un resultado por debajo de la media en dichas habilidades por cuanto esto

va a permitir identificar si esta variable puede verse afectada por la aparición de otra como la

ansiedad.

Antecedentes Nacionales

Se destacan los siguientes antecedentes relacionados con las habilidades sociales en el

contexto educativo:

En el año 2016, Rivera realizó una investigación llamada “Desarrollo de habilidades

sociales de comunicación asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar”, donde

diseñan una propuesta respecto a las falencias en las relaciones interpersonales por parte de los

participantes de la investigación, de las cuales se destacan especialmente aquellas relacionadas

con fallas en la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos u opiniones,

sin amenazar a los demás o vulnerar sus derechos. Adicionalmente concluyen que se logró una

disminución de las conductas no asertivas, los estudiantes lograron reconocer los errores que

usualmente cometen en su manera de comunicar sentimientos u opiniones a los demás.

De igual manera Cantillo c (2016) realizaron un estudio sobre habilidades sociales y

promedio académico en adolescentes universitarios de ciencias administrativas, contables y

comercio internacional cuyo objetivo fue estudiar la relación entre las habilidades sociales y el

promedio de calificaciones obtenido por adolescentes universitarios de una Universidad Privada,

utilizando como metodología un estudio correlacional de corte transversal, y la aplicación de la

Escala de Habilidades Sociales (EHS), de Gismero (2002) una muestra de 100 estudiantes



constituida por los Programas de Administración, Contaduría y Negocios Internacionales, de una

Universidad de la Costa Caribe Colombiana. Donde se obtuvo como resultado el escaso

desarrollo de habilidades sociales en la mayoría de los participantes, aun cuando sus

calificaciones son altas. Sólo se hallaron correlaciones significativas entre algunas habilidades

sociales con género y promedio académico.

Con relación a este estudio se infiere que el aporte es teórico, metodológico y de

resultados. Con respecto al carácter teórico se puede destacar la siguiente afirmación que

propone Caballo en el año 1993 (tal como se citó en Cantillo y Yaguna, 2016) quien destaca que

la conceptualización de la conducta socialmente habilidosa implica la especificación de tres

componentes de la habilidad social: 1. Una dimensión conductual, 2. Una dimensión personal y

3. Una dimensión situacional” (p.7).

En este sentido se destaca que se consideran los diferentes componentes de las

habilidades sociales, lo que genera mayor conocimiento sobre esta variable, haciendo énfasis en

los diferentes comportamientos, rasgos individuales o las situaciones en específico que permiten

reconocer de manera más amplia las habilidades sociales en una persona, en este caso, los

estudiantes de psicología de quinto, sexto y séptimo semestres de la universidad CESMAG.

De acuerdo a los resultados, la investigación citada con anterioridad permite conocer que

pueden existir subcategorías que presenten mayor o menor nivel que otras al igual que se podría

encontrar diferencias estadísticas en función del sexo, o que las relaciones entre variables no sea

significativa o directamente proporcional.

También, a nivel nacional Villarreal, Fandiño y Ortiz (2019) realizaron un estudio en la

ciudad de Bucaramanga titulado Prevalencia de ansiedad en población universitaria de la ciudad

de Bucaramanga, según el cuestionario de ansiedad estado - rasgo (STAI), donde el principal

resultado es que la población femenina lidera los grupos de ansiedad, tanto en estado como

rasgo, especialmente las mujeres que comprenden el rango de edad de 18-22 años, sin embargo,

un factor importante a resaltar como resultados de este estudio, es la diferencia en los niveles de

ansiedad entre el género femenino y masculino que trabaja y estudia, pues los hombres son

quienes en su mayoría puntúan tener presente ansiedad estado o rasgo, por lo cual se evidencia

un mejor manejo de la ansiedad de parte de las mujeres que se encuentran trabajando y

estudiando.



De acuerdo con el anterior antecedente se puede destacar que el principal aporte a esta

investigación es a nivel de resultados, ya que permite identificar los posibles hallazgos en la

población objeto de estudio, y además es muy relevante debido a que se tienen en cuenta en la

muestra a personas de los dos sexos, lo que invita a los investigadores a hacer énfasis en los

diferentes factores externos que pueden influir en el resultado de la evaluación de la variable

ansiedad estado – rasgo, además valida el instrumento a utilizar en la presente investigación.

Asimismo, Pabón, Hoyos y Montoya (2017), realizaron una investigación sobre los

Niveles de ansiedad y estrategias de afrontamiento en los estudiantes de Psicología de los dos

últimos semestres de la Universidad Minuto de Dios, Sede Aburrá, cuyo enfoque es cuantitativo,

con tipo descriptivo y diseño transversal, utilizando una muestra conformada por 183 estudiantes

(149 mujeres y 34 hombres) de los dos últimos semestres del programa de Psicología. El objetivo

fue describir los Niveles de Ansiedad y Estrategias de Afrontamiento de los estudiantes, para ello

aplicaron el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) de Spielberger et al. (1964) y la Escala

de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M), obteniendo como resultados que los niveles de

ansiedad rasgo-estado de los estudiantes universitarios se sitúan en el rango normativo tanto para

mujeres como para hombres, y el uso de estrategias de afrontamiento se encuentra dentro de los

rangos normativos.

En este sentido, es muy importante señalar que “la mayoría de los estudiantes

universitarios que están cursando los últimos semestres tienen diversas obligaciones como son el

cumplimiento de las clases, asesorías, realizar prácticas profesionales y el trabajo de grado, todo

esto en sus diversos horarios, además algunos de estos estudiantes laboran, lo que aumenta las

probabilidades de sufrir del trastorno de ansiedad” (Pabón, Hoyos y Montoya, 2017, p.15).

Según lo planteado en este artículo, se evidencia, que el aporte es desde los resultados

puesto que, al existir una mayor carga académica en los estudiantes universitarios, y no

únicamente en los semestres superiores, puede provocar altos niveles de ansiedad afectando así,

su salud mental, física y sus relaciones interpersonales en el entorno que se desenvuelven.

Asimismo, el citado documento también brinda un aporte a nivel metodológico, en lo que

respecta a la población, en el sentido de que los partícipes de la presente investigación son

estudiantes de los dos sexos del programa de psicología de la Universidad CESMAG, de igual

manera el aporte es altamente significativo debido a que en la investigación se utilizó el mismo



instrumento propuesto por Spielberg y permite conocer los aspectos a tener en cuenta para llevar

a cabo la aplicación y análisis de información del mismo.

De igual manera a nivel de resultados además se evidencian aportes que señalan que los

estudiantes se encuentran en la media establecida por el instrumento IDARE, lo cual se

considera, debido a que la muestra del presente trabajo investigativo comparte características con

la población utilizada en la investigación mencionada anteriormente.

Antecedentes regionales

Por otra parte, a nivel regional, Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides y Villota

(2017) llevaron a cabo un estudio en la ciudad de pasto titulado “Habilidades sociales

relacionadas con el proceso de comunicación en una muestra de adolescentes”, cuyo objetivo fue

describir las habilidades sociales relacionadas con el proceso de comunicación en estudiantes de

grado décimo, de un colegio ubicado en el sur occidente Colombiano, a través de la Escala

Habilidades Sociales Relacionadas con el proceso de comunicación de Alvarado y ; Narváez la

cual demostró su confiabilidad por consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0.97 y una

validez de contenido mediante validación por jueces, obteniendo como resultado que tanto

hombres, como mujeres presentan un nivel de habilidades sociales por encima de la media, sin

embargo, existen diferencias significativas frente a la variable género, siendo las mujeres quienes

muestran niveles más altos en estos repertorios de comportamiento.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente se reconoce que el aporte de esta

investigación es a nivel de resultados, ya que las habilidades sociales pueden diferenciarse en

función del sexo, y por ende pueden tener mayor incidencia en las mujeres que en los hombres o

viceversa y con dicha información permite ampliar el esquema de conocimientos, sin embargo

también se debe tener en cuenta los factores ambientales para que dichos resultados sean

similares o varíen en función de la población ya que para este caso la población objeto de estudio

son estudiantes universitarios.

Las habilidades sociales siempre se desarrollan en función de la cultura en la que se ha

desarrollado el sujeto, el contexto en el que interactúa y de factores tales como edad, sexo, clase

social y educación, por lo cual, una conducta considerada socialmente habilidosa en cierta

situación, puede no ser considerada de la misma forma en otra (Caballo, 1997; Kelly, 2002;

García, 2010).



En este sentido la investigación citada anteriormente también aporta a nivel teórico,

debido a que tiene como objeto de estudio la variable habilidades sociales, y sus diferentes

definiciones, ya que existen diferentes conceptos, lo cual hace que sea más complejo unificar

dicha variable desde un solo criterio, del mismo modo permite identificar que las habilidades

sociales pueden variar en función de la cultura, por lo que una conducta considerada socialmente

hábil en una situación determinada, puede no ser considerada de la misma forma en otro contexto

o situación.

De igual manera a nivel regional Hernández, Narváez, Rojas, Sánchez y Sotelo (2019)

realizaron una investigación en la Universidad Mariana cuyo nombre es nivel de ansiedad en

pacientes prequirúrgicos por reemplazo articular de cadera y colecistectomía en edades de 20 a

75 años en la clínica SaludCoop los Andes del Suroccidente Colombiano en el periodo 2019,

quienes utilizaron el paradigma cuantitativo, enfoque empírico analítico, de tipo descriptivo, la

población estuvo conformada por 200 pacientes que fueron atendidos durante el período

septiembre a octubre de 2019, la muestra la conformaron 130 pacientes y se aplicó el

cuestionario IDARE creado por Spielberger.

El aporte de este estudio radica fundamentalmente en el aspecto metodológico, ya que se

hace uso del mismo enfoque y método, y adicional a ello se aplica el instrumento con el cual se

va a trabajar en esta investigación que hace referencia al cuestionario de ansiedad estado - rasgo

(IDARE), es por ello que se considera este estudio como un aporte importante para el desarrollo

de la presente investigación.

Por otra parte, la investigación realizada por Rodríguez y et al., (2017). Titulada

“Fortaleciendo habilidades sociales desde el modelo de salud mental positiva en el programa

Auxiliares de Enfermería del Centro de Estudios en Salud CESUN de la Universidad de Nariño”,

quienes utilizaron un método cualitativo, buscaron el fortalecimiento de las habilidades sociales,

en auxiliares de enfermería de 17 a 28 años de edad, dándose dicho fortalecimiento por medio de

talleres y grupos focales dichas habilidades, indicando la importancia de la práctica en entornos

sociales.

Esta investigación, trabaja las habilidades sociales en población joven, acorde a este

proyecto, además manifiesta la importancia de las habilidades sociales en contextos de educación



superior, siendo también clave y parecido al ámbito social seleccionado, puesto que ambas

comparten el espacio académico y educativo de las aplicaciones de las investigaciones.

Metodología

Enfoque metodológico

La presente investigación se desarrolló desde el enfoque cuantitativo, que, según

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006) lo definen como: “la recolección de datos que

se usa para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para

establecer patrones de comportamientos y probar teorías” (p. 850).

Este enfoque, es secuencial y probatorio. “Cada etapa precede a la siguiente y no se

puede brincar o eludir pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, se puede redefinir alguna

fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas

de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica”

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2006, p. 4).

La presente investigación uso el análisis matemático y estadístico, esto con el fin de

describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos de las variables, ansiedad

(estado – rasgo) y Habilidades Sociales en Estudiantes de Psicología, de quinto, sexto y séptimo

semestre, que asisten a la universidad CESMAG de la ciudad de Pasto.

Método

La investigación se realizó desde el método empírico analítico el cual se centra en

procesos estadísticos para la medición, posibilitando revelar las relaciones esenciales y las

características fundamentales del objeto de estudio, según Quijano (2009), esta metodología es

de carácter científica relacionada con los objetivos vinculados directamente con los intereses

técnicos con base al conocimiento positivista y al mismo tiempo en las ideas de explicación,

predicción y control.

El método empírico-analítico según Radrigán (2005) es un método de observación

utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, donde se pueden establecer leyes

generales a partir de la conexión que existe entre la causa y el efecto en un contexto determinado.

Se basa en la lógica empírica, junto a la observación de fenómenos y sus análisis estadísticos,

este método es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las matemáticas. (p.79).



Este trabajo, de tipo cuantitativo, con método empírico –analítico, permitió por medio de

la estadística, evidenciar la relación de las dos variables y las dinámicas que las mismas influyen

una sobre otra, buscando así la comprobación de hipótesis, así como dar una explicación a los

fenómenos y variables.

Tipo de estudio

Considerando la intención del estudio, se aplicó un tipo de investigación correlacional

que, según Hernández, et al. (2006), afirma que “pretende responder a preguntas de investigación

que establezcan una relación entre variables, este estudio tiene como propósito medir el grado de

relación que existe entre dos o más variables”.

Este tipo de estudio, se ajusta de manera pertinente a este trabajo investigativo, ya que se

busca evidenciar la relación de dos variables, su significancia y el impacto que tiene una sobra la

otra, por lo cual en el presente estudio se pretendió determinar la relación entre ansiedad (estado

– rasgo) y habilidades sociales en estudiantes de psicología, con el fin de establecer el grado de

relación entre las variables mencionadas anteriormente.

En primera instancia se midieron las variables por medio de los instrumentos, y de

manera seguida por medio de herramientas estadísticas se estableció el tipo de relación existente

entre las variables objeto de estudio.

Diseño

El presente trabajo se realizó bajo los parámetros de un diseño no experimental de corte

transversal, el cual es definido de la siguiente manera:

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento

dado. Así mismo, en cuanto al diseño de tipo transversal-correlacional se puede decir que es el

que describe la relación entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento

determinado (Hernández, et al, 2006, p.850).

De acuerdo con lo anterior, es preciso destacar que esta investigación se ajusta al diseño

no experimental de corte transversal, debido a que en este trabajo no se llevara a cabo la

manipulación de ninguna de las variables objeto de estudio, por lo cual se estableció el tipo de

relación en variables como la Ansiedad Estado - Rasgo y Habilidades Sociales en estudiantes de

quinto, sexto y séptimo semestre, que asisten a la universidad CESMAG de la ciudad de Pasto, y



a partir de dicha medición, se recopilaron datos en una sola ocasión, a una población

determinada, para identificar y analizar la información obtenida, con el propósito de conocer si

hay alguna relación entre las variables ya citadas con anterioridad.

Población.

Según Quijano, (2009) “la población es el conjunto de personas, de seres vivos,

elementos, eventos o casos que tienen propiedades o características comunes” (p. 97).

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, la población de este trabajo equivale a 273

estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre del programa de psicología de la universidad

CESMAG.

Muestra

De igual manera Quijano (2009) define la muestra como: “una parte o subconjunto de la

población, constituida por un determinado número de individuos u objetos seleccionados

científicamente” (p. 97).

Por lo anterior la investigación se realizó con tres grupos de estudiantes, de ambos sexos,

pertenecientes a la facultad de psicología, los cuales se encuentran cursando quinto, sexto y

séptimo semestre, que asisten a la universidad CESMAG de la ciudad de Pasto, por cuanto los

estudiantes de estos semestres han manifestado que están dispuestos a colaborar con el desarrollo

de la  presente investigación y además,  porque  la mayoría de ellos están en el rango de edad

entre 18 y 25 años, que como se afirmó anteriormente en estas edad la incidencia de los

trastornos de ansiedad es más elevada y las patologías más usuales encuentran su tasa más

elevada en este rango.

En este sentido, la población está representada por 273 estudiantes activos y matriculados

de la universidad CESMAG de quinto, sexto y séptimo, semestre del programa de psicología, de

la ciudad de Pasto y ninguno presentó estados de ansiedad diagnosticada.

Para obtener la muestra se realizó la operación de muestra finita, ya que se conoce el

número total de la población, se toma un nivel de error equivalente a 5% y un nivel de

confiabilidad de 95%.

Formula:



n=           273*(196)^2*0,5*0,5

(0.05) ^2 (273-1) + (1,96) ^2* 0.5*0.5

Diseño muestral

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras

son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas

oportunidades de ser seleccionados.

Es por ello que la presente investigación tuvo en cuenta el muestreo aleatorio simple,

según lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista, (2010) quienes expresan que: “es un

procedimiento de muestreo probabilístico, que indica que la población, tiene la misma

probabilidad de ser seleccionada” (p.12).

En este sentido, este tipo de muestreo se ajusta a las necesidades de la investigación,

debido a que cualquier estudiante del programa de psicología que estuviera cursando los

semestres, quinto, sexto o séptimo podía hacer parte de la muestra objeto de estudio de esta

investigación. Para el logro de este propósito se procedió a realizar visitas a los distintos

semestres del programa de psicología y se desarrolló en primera instancia la prueba de tamizaje

con los distintos criterios de inclusión y exclusión, y a partir de la información suministrada se

continua con la aplicación de los instrumentos IDARE y EHS obteniendo así, el número total de

la muestra calculada, cabe resaltar que los estudiantes realizaron los instrumentos de manera

voluntaria, con el objetivo de evitar que alguno de los participantes se pueda indisponer debido a

situaciones personales causantes de eventos estresantes que para este estudio es importante

excluir, para reducir variables extrañas que pudieran afectar el desarrollo normal de la

investigación.

Criterios de inclusión

En esta investigación se hizo énfasis en ciertos parámetros donde se dieron a conocer los

criterios establecidos para hacer parte de este estudio, en este sentido se puede establecer que

dentro de la muestra que fue seleccionada participo cualquier estudiante del programa de

psicología de la Universidad CESMAG que se encontrara matriculado entre quinto, sexto y

séptimo semestre, y que además perteneciera a un rango etario entre los 18 y 25 años de edad,

= 160



además hicieron parte de este estudio estudiantes con procedencia de los distintos municipios del

departamento de Nariño, con cualquier tipo de identidad de género.

Criterios de exclusión

Se plantearon diferentes criterios de exclusión debido a las variables que de una u otra

manera posibilitan la afectación del desarrollo adecuado de la presente investigación, en este

sentido se destaca que no hicieron parte de la investigación aquellos estudiantes que presenten

actualmente un tratamiento farmacológico con ansiolíticos o antidepresivos; de igual manera no

se tuvieron en cuenta los estudiantes con un trastorno de ansiedad, personalidad u otros

trastornos relacionados con estados ansiosos, o estudiantes que hayan presenciado eventos vitales

estresantes durante los últimos mínimo 3 meses, asimismo no se consideró a estudiantes con

consumo de sustancias psicoactivas debido a que pueden afectar la homogeneidad de las

variables mediante el estudio estadístico.

Tabla 1

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de Inclusión: Personas que pueden
participar en la aplicación del instrumento

Criterios de exclusión: Personas que no
pueden participar en la aplicación del
instrumento

Rango de edades (18- 25). No estar medicado con ansiolíticos, ni
antidepresivos, ni haber presenciado
eventos vitales estresantes durante los
últimos mínimo 3 meses,

Personas procedentes de cualquier municipio del
departamento de Nariño

No presentar consumo de sustancias
psicoactivas

Cualquier tipo de identidad de género.
Que no tengan patologías de ansiedad
diagnosticadas, de personalidad u otros que
estén relacionados con estados ansiosos

Nivel de escolaridad: Estudiantes de 5,6 y 7
semestre pertenecientes al programa de
psicología de la universidad CESMAG y que
firmen el consentimiento informado

No padecer alteraciones relacionadas con
la tiroides.



La tabla 1, indica los criterios de inclusión y exclusión considerados en el estudio de

acuerdo a la población de estudiantes de psicología de la Universidad CESMAG.

Matriz de operacionalización de variables

Tabla 2

Matriz de operacionalización de variables

Nombre
de la
variable

Descripción
teórica de la
variable

Definición Naturalez
a

Nivel de
medició
n

Unidad de
medida

Sub
categorías o
variables.

Ansiedad
Estado
Rasgo

Spielberger,
Gorsuch y
Lushene
(1997)
diferencian
entre
ansiedad
estado (AE) y
ansiedad
rasgo (AR).
La primera
(AE) se
conceptualiza
como un
estado
personal o
condición
emocional
transitoria,
que puede
variar con el
tiempo y
fluctuar en
intensidad.
La segunda
(AR) indica
una
relativamente
estable
propensión
ansiosa en el
sujeto en lo
que respecta

La
Ansiedad es
una
respuesta de
pelea o
huida la
cual
nombra así
ya que la
reacción se
dirige a la
incapacidad
de
enfrentarse
a
situaciones
amenazante
s, esta
puede llegar
a aparecer
en el
momento
que el
individuo
perciba una
advertencia
de peligro,
sea ésta real
o algunas
veces sea
condiciona
do por
experiencia

likert nominal
1,2,3,4 -
4.3.2.1
alto
medio
bajo

Razón. Ansiedad
estado -
Ansiedad
rasgo, del
instrumento
validado
IDARE



Nombre
de la
variable

Descripción
teórica de la
variable

Definición Naturalez
a

Nivel de
medició
n

Unidad de
medida

Sub
categorías o
variables.

a su
tendencia a
percibir las
situaciones
como
amenazadora
s y a elevar,
en
consecuencia
, su AE.

s previas,
como
también el
miedo que
puede tener
de lo que
suceda a
futuro;
algunos de
los
síntomas
que llega a
experiment
ar el sujeto
al tener
ansiedad
pueden ser
tensión
muscular,
sequedad de
la boca,
sudoración,
mareo y
dificultad
para
respirar.

Habilidad
es
sociales

Son las
reacciones
adecuadas
que
desarrolla
una persona
cualquiera en
sus relaciones
interpersonal
es con los
demás
miembros de
una sociedad
o grupo
social o

Habilidades
sociales son
un conjunto
de hábitos
en la
conducta,
pensamient
os y
emociones,
que
permiten a
los seres
humanos
comunicars
e ya sea de

Likert Nomina
l
1,2,3,4 -
4.3.2.1

razó
n

-
Autoexpresió
n en
situaciones
sociales.
-Defensa en
los propios
derechos
como
consumidor.
-Expresión de
enfado o
disconformida
d.



Nombre
de la
variable

Descripción
teórica de la
variable

Definición Naturalez
a

Nivel de
medició
n

Unidad de
medida

Sub
categorías o
variables.

contexto
determinado
como la
familia, etc.
Estas
habilidades
necesariamen
te se
aprenden por
ende no son
hereditarias
ni mucho
menos
innatas.
(Goldstein,
1980)

forma
verbal o no
verbal, de
una manera
que le sea
eficaz y
adecuada.

-Decir no y
cortar
interacciones.
-Hacer
peticiones.
-Iniciar
interacciones
positivas con
el sexo
opuesto, estos
son los
valores de la
escala
La variable
independiente
es la ansiedad

Dentro de esta matriz, se tuvo en cuenta la prueba IDARE, siendo este inventario

conformado por 40 ítems; compuestos por dos escalas separadas de autoevaluación, las que

miden dos dimensiones de Ansiedad: Ansiedad Estado (AE) y Ansiedad-Rasgo (AR).

De igual manera, se aplicó la prueba de escala de habilidades (EHS), la cual está

compuesta por 33 ítems, 28 de los cuales están redactados en el sentido de falta de aserción o

déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo. A mayor puntuación global, el

sujeto expresa más habilidades sociales y capacidad de aserción en distintos contextos. Sus

ámbitos de aplicación preferentes son el clínico y el investigador, dirigido a adolescentes y

adultos, el tiempo que se requiere para su contestación es de 10 a 15 minutos aproximadamente

(Gismero, E. 2002. p. 9).

Con base a lo anterior, se llevó a cabo el control de variables extrañas que pudieran

alterar el desarrollo normal de este estudio, por tal razón la aplicación de instrumentos se ejecutó

en un salón que conto con una infraestructura apropiada, asimismo su iluminación natural y

artificial es adecuada lo que permitió que la población objeto de estudio se sienta cómoda al

momento de la aplicación, del mismo modo el ambiente es controlado ya que no existen ruidos



abrumadores ni factores que alteren el foco atencional de los estudiantes, y finalmente antes de

llevar a cabo la ejecución de los instrumentos se resolverán las dudas que puedan surgir en la

población objeto de estudio para lograr con la información brindada un análisis completo sobre

las variables ansiedad y habilidades sociales. El proceso descrito anteriormente se realizó con

cada uno de los 3 grupos de cada semestre, de la siguiente manera:

Quinto semestre: Se llevo a cabo la aplicación de instrumentos en horas de la tarde, el

grupo A y B, llevaron a cabo la ejecución del instrumento de manera simultánea, pero en

diferentes aulas, mientras que el grupo H realizo la aplicación una hora después que los salones

ya mencionados.

Sexto semestre: Para estos grupos se llevó a cabo la aplicación de instrumentos en horas

de la mañana, el grupo A y H, llevaron a cabo la ejecución del instrumento de manera

simultánea, pero en diferentes aulas, mientras que el grupo B realizo la aplicación una hora

después que los grupos mencionados con anterioridad.

Séptimo semestre: En este semestre se realizó la aplicación de instrumentos en horas de

la tarde, el grupo A y B, llevaron a cabo la ejecución del instrumento de manera simultánea, pero

en diferentes aulas, mientras que el grupo H realizo la aplicación una hora después que los

grupos mencionados anteriormente.

Cabe resaltar que cada una de las sesiones tuvo un tiempo estimado de 20 a 40 minutos

para la respectiva aplicación de instrumentos, destacando que ninguno de los grupos empleo más

tiempo del establecido por los investigadores.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

En este apartado, se llevó a cabo las técnicas e instrumentos correspondientes para el

desarrollo adecuado de esta investigación. La técnica que se utilizó corresponde a dos

cuestionarios como instrumentos que permitirán medir las variables acordadas en el proyecto,

siendo Ansiedad cuyo inventario corresponde a evaluar la Ansiedad como estado-rasgo (IDARE)

y para evaluar las habilidades sociales se utilizó la escala de Habilidades Sociales (EHS), que a

continuación se darán a conocer sus principales características teóricas, al igual que aspectos

relacionados con la validez y confiabilidad; también se diseñará una ficha de caracterización para



determinar el perfil sociodemográfico de los participantes, en donde se relacionarán las variables

correspondientes a  estrato, orientación sexual, semestre, entre otras.

Inventario de ansiedad estado - rasgo (IDARE)

Para evaluar la ansiedad se aplicó el inventario de ansiedad rasgo-estado el cual: consta

de 40 ítems en total y se subdivide en ansiedad- rasgo que consiste en 20 afirmaciones en las que

se pide al sujeto describir cómo se sienten generalmente. Así mismo la ansiedad -estado también

consiste en 20 afirmaciones, pero las instrucciones requieren que los sujetos indiquen cómo se

siente en un momento dado. (Spielberger, 1970, p.32).

Validez y confiabilidad

La validez y la confiabilidad son definidas según Sampiere, R., Fernández, C., Baptista,

P. (2006) como:

La validez, en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente

mide la variable que pretende medir. (p.277)

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación

repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. (p.277)

Para la aplicación de dichos instrumentos se consideró la validez y confiabilidad, ya que

por medio de ello se permitirá obtener una información precisa y objetiva en cuanto a la

medición de las variables a estudiar, con respecto a la escala de ansiedad de Hamilton (1959) la

confiabilidad tiene una consistencia interna de 0.70-0.86; y una confiabilidad test-retest: 0,96.

Con respecto a la validez las correlaciones entre la HARS con la escala de ansiedad de

Covi: 0.73- 0.75; y con el inventario de ansiedad Beck (BAI): 0,56 correlaciones

significativamente altas (0,62- 0, 73) con la escala para la valoración de la depresión de

Hamilton (Ham-D). al eliminarse los ítems referidos a la depresión de la HARS y los ítems

referidos a la ansiedad (Ham-D) se alcanza una mejor discriminación entre pacientes con

trastorno de ansiedad generalizada y pacientes con trastornos de depresión mayor, según los

criterios del DSM-III- R. Puede distinguir entre pacientes con trastorno de ansiedad de aquellas

personas control no clínicas y es sensible al cambio producido durante el tratamiento,

encontrándose correlaciones significativas (0,59 ) entre los cambios en las puntuaciones de la

HARS y los cambios en las puntuaciones en otras escalas de ansiedad global como la de Covi.



Por otra parte, para la variable de ansiedad estado - rasgo, se tiene en cuenta el inventario

a aplicar, cuyo nombre es IDARE, el cual es un inventario que fue creado por Spielberger,

Gorshuch y Lushene en el año 1970 (Vera et al, 2007).

Este instrumento consta de dos subescalas compuestas de 20 reactivos cada una de ellas,

las cuales evalúan la ansiedad como estado (SXE) y ansiedad como rasgo (SXR).

La subescala de Ansiedad Estado (SXE) busca medir la ansiedad transitoria, es decir, las

personas deben contestar cómo se perciben a sí mismo/a en un momento dado. El sujeto debe

marcar una opción de respuesta para cada afirmación, la cual está graduada 0 a 3, donde 0

significa Nada, 1 Algo, 2 Bastante y 3 Mucho (Vera et al, 2007).

En la subescala de Ansiedad Rasgo (SXR) se busca medir la ansiedad permanente. Las

personas encuestadas deben marcar una alternativa en relación a como generalmente perciben su

ansiedad. El sujeto tiene la opción de marcar cada afirmación de acuerdo a un puntaje graduado

de 0 a 3, en donde 0 significa casi nunca, 1 a veces, 2 a menudo y 3 casi siempre (Vera et al,

2007).

Además, es importante hacer referencia a las características psicométricas del

instrumento, ya que posee una alta consistencia interna, obteniendo valores en los alpha de

Cronbach superiores a 0,90, lo cual da a entender que el instrumento es altamente confiable.

Específicamente para la escala ansiedad Rasgo (SXR) presentó un alpha de 0,93 y, para la escala

de estado (SXE), presentó un Alpha de 0,90 (Spielberger y Sydeman, 1994).

Escala de habilidades sociales EHS

Este cuestionario propuesto por Elena Gismero en el año 2002, está compuesto por 33

ítems, donde explora la conducta habitual del sujeto en situaciones concretas y valora hasta qué

punto las habilidades sociales modulan estas actitudes.

Se divide en 6 factores o subescala, dándose la autoexpresión en situaciones sociales, la

defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o incomodidad, decir

“no” y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto.



Por otra parte, la escala de habilidades sociales ha demostrado buenos índices de

fiabilidad, con un coeficiente alfa de Cronbach = .80 para la escala y alfa de Cronbach con

puntajes sobre .75 para cada factor (E. Riquelme y Riquelme, 2011)

En cuanto al análisis de fiabilidad, abordado desde la perspectiva de la consistencia

interna, el alfa ordinal para el total de la escala fue de .91, valor que representa un buen nivel de

fiabilidad.

El valor del alfa ordinal para las seis subescalas o factores fue de 0.83, 0.62, 0.39, 0.72,

0.37 y 0.48, respectivamente.

De acuerdo con lo anterior es preciso destacar que los investigadores contaron con los

permisos requeridos para la aplicación de instrumentos, puesto que estos están estandarizados y

validados, además, se cuenta con el permiso de la Universidad CESMAG para el uso de sus

instalaciones y para trabajar con los estudiantes de psicología, quienes confirmarán su

participación por medio del consentimiento informado.

Tabla 3

Ficha sociodemográfica para variables sociodemográficas en la población de estudio

Nombre Orientación

sexual

Semestre Estrato
socioeconómico

edad

La presente ficha sociodemográfica visualizada en la tabla 3 permitió obtener mayor

información sobre los participantes, lo que genera mayor enriquecimiento a nivel investigativo,

propiciando de esta manera un estudio completo acerca de otras variables que pueden influir en

la ansiedad y habilidades sociales.



Elementos éticos y bioéticos

En la presente investigación, se tuvo en cuenta la resolución número 8430 de 1993, la

cual indica los parámetros de investigación en Colombia, dándose en esta investigación un riesgo

mínimo y la Ley 1090 de 2006, que registra la aplicación de instrumentos psicológicos y su

respectivo procedimiento.

De acuerdo a lo anterior, en la presente investigación se realizó la aplicación de dos

instrumentos psicométricos, por ende, se debe tener en cuenta los siguientes artículos estipulados

en la ley 1090 del 2006, el cual indica el uso de materiales psicotécnicos, narrado en el artículo

47 manifestado de la siguiente manera:

El psicólogo tuvo el cuidado necesario en la presentación de resultados diagnósticos y

demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto estén debidamente validadas y

estandarizadas. No son suficientes para hacer evaluaciones diagnósticas los solos test

psicológicos, entrevistas, observaciones y registro de conductas; todos estos deben hacer parte de

un proceso amplio, profundo e integral. En este orden de ideas el proyecto debe ser evaluado por

los jurados para la respectiva aprobación, por lo tanto, aún no se podría realizar el proceso de

aplicación, pero de igual manera una vez aprobado si algún participante quiera saber sus

resultados los investigadores se encontrarán dispuestos a presentarlos, ya que es un deber por

parte de los psicólogos. (Ley 1090, 2006, p. 17)

De la misma manera, se considera la Resolución número 8483 de 1993, especificando:

Artículo 5. “En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar” (p.

5).

Artículo 8. “En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste

lo autorice” (p. 7)-

Artículo 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las

siguientes categorías:



Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de

datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o psicológicos de

diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto,

electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y

secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, recolección de líquido amniótico al

romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes

extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimientos

profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por

punción venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la

semana y volumen máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio

moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en los que no se

manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio

margen terapéutico y registrados en este Ministerio o su autoridad delegada, empleando las

indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean los medicamentos que se

definen en el artículo 55 de esta resolución. (Ley 1090, 2006, p. 8-9)

Artículo 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, información, la

cual será explicada, en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su defecto, a su

representante legal, en tal forma que puedan comprenderla. a. La justificación y los objetivos de

la investigación. b. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la

identificación de aquellos que son experimentales. c. Las molestias o los riesgos esperados. d.

Los beneficios que puedan obtenerse. e. Los procedimientos alternativos que pudieran ser

ventajosos para el sujeto. f. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con

la investigación y el tratamiento del sujeto. g. La libertad de retirar su consentimiento en

cualquier momento y dejar de participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para

continuar su cuidado y tratamiento. h. La seguridad que no se identificará al sujeto y que se

mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. i. El compromiso

de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera

afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. (Ley 1090, 2006, p. 10)



Resultados

Los resultados de la investigación se basaron en la aplicación de dos instrumentos

validados y certificados denominados EHS para la medida de habilidades sociales y el

instrumento IDARE para la evaluación de ansiedad como estado y como rasgo, estos

instrumentos se describen en primera instancia basados en su forma de aplicación a la muestra

representativa del estudio y en segunda instancia se presentó el procesamiento de la información

con los hallazgos obtenidos.

Descripción general del método de análisis

Por medio del método empírico analítico de la investigación de tipo cuantitativo, se

responde a través de la aplicación y análisis de la información recolectada por medio de los

instrumentos validados y certificados EHS e IDARE para las variables de habilidades sociales y

ansiedad estado – rasgo de este estudio. El análisis se realizó por medio de las estadísticas

descriptivas e inferenciales que permiten establecer la correlación entre las variables del estudio.

Para ello es importante recalcar sobre aspectos generales de la aplicación de los

instrumentos y su forma de calificación en las escalas tipo Liker y la correspondencia individual

de los baremos de acuerdo a los manuales referidos en EHS e IDARE.

Para el caso de la variable de habilidades sociales el Instrumento EHS permite evaluar

individualmente el nivel global como una generalidad de 6 subescalas denominadas:

autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos, expresión de enfado,

decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, e iniciar interacciones positivas con el sexo

opuesto. Para la calificación del instrumento se procedió a sumar cada uno de las subescalas en

la puntuación directa y su valoración tipo Liker de 1 a 4 en cada pregunta de las 33 del

instrumento donde el nivel 1 indica “No me identifico en lo absoluto”, el 2 “más bien no tiene

que ver conmigo”, el 3 “Me describe aproximadamente” y el 4 “Muy de acuerdo”. Estos valores

se llevan posteriormente a una escala de baremos entre 1 y 99 puntos y que considera la

valoración diferenciada para hombres y para mujeres, con los cuales se establece el perfil global

de habilidades sociales en el que se tienen 3 categorías: Bajas habilidades sociales en rango de 1

a 25 puntos, Habilidades sociales Medias en rango de 30 a 75 y Habilidades sociales Altas de 80

a 99 puntos.



De la misma manera el instrumento IDARE permite medir la variable de ansiedad como

estado y como rasgo, para ello el instrumento tiene 20 afirmaciones para estado y 20

afirmaciones para rasgo en una escala tipo Liker de 4 niveles de calificación donde 1 representa

la valoración mínima y 4 la máxima con las denominaciones en Estado: 1 se menciona “No en lo

absoluto”, 2 para “Un poco”, 3 es “Bastante” y 4 se denomina “Mucho” y para Rasgo: 1

representa “Casi nunca”, 2 es “algunas veces”, 3 es “Frecuentemente” y 4 es “Casi siempre”.

Con la aplicación del instrumento se obtiene una suma en cada caso y la valoración se lleva a la

escala de baremos suministrada por el manual IDARE en la que se categoriza en Ansiedad tanto

en estado como en rasgo en un rango de 20 a 75 puntos diferenciados para hombres y mujeres,

además de la edad que en este caso corresponde a población universitaria no graduada. Los

rangos para las categorías son de menos de 30 para Ansiedad Baja, de 30 a 45 corresponde a

Ansiedad Media y mayor a 45 Ansiedad Alta.

Con las valoraciones obtenidas en cada variable se procede al análisis estadístico de la

muestra representativa tal como se muestra a continuación.

Plan de análisis de los datos en el procesamiento de la información

En el presente apartado se dan a conocer los resultados obtenidos de este trabajo

investigativo para efectos de verificar el cumplimiento del objetivo general del mismo, cuyo

propósito es determinar la relación entre ansiedad (estado – rasgo) y Habilidades Sociales. Para

ello se plantearon objetivos específicos que conducen al logro del objetivo principal de la

presente investigación partiendo de la identificación de las variables abordadas en este estudio

las cuales son; ansiedad (estado – rasgo) mediante la aplicación del inventario IDARE y la escala

de Habilidades Sociales EHS, y posteriormente se determinó la relación existente entre las

variables ya mencionadas.

Respecto a la población de estudio dentro de la investigación se trabajó con una muestra

representativa de 160 estudiantes del Programa de Psicología de la Universidad CESMAG,

quienes cursaban entre quinto, sexto y séptimo semestre del periodo I del año 2023, señalando

que todos los participantes sobrepasan la mayoría de edad y cumplieron con el tamizaje inicial y

los criterios de inclusión y exclusión.



A continuación, se presenta los análisis de los resultados obtenidos mediante procesos

estadísticos. En primer lugar, se da a conocer la caracterización de la muestra clasificada por

sexo y semestre, así en la tabla 4 se indica la cantidad de personas a partir de estas variables.

Tabla 4

Caracterización de la muestra

Semestre Quinto Sexto Séptimo Total

Hombres 17 13 22 52

Mujeres 39 31 38 108

Total 56 44 60 160

En la tabla 4 se observa que existen 108 mujeres, las cuales representan a la mayoría de la

población, comparado con 52 hombres, las proporciones por semestre para las mujeres es

semejante mientras que en los hombres el sexto semestre tiene un valor menor a los otros con 13

individuos. Respecto del total de personas se nota que en el séptimo semestre se ubican 60

personas que es el número más alto de acuerdo al semestre.

Adicional a ello se presenta a continuación, los valores porcentuales de la muestra

representativa, distribuidos por semestre y sexo (ver grafica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de la muestra por sexo y semestre.
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Como se observa en la gráfica, la muestra tiene mayores valores que corresponden al

sexo femenino, de igual manera se destaca que el 35% de la muestra se encuentra en quinto

semestre, asimismo se menciona que el 27% de los participantes corresponde a sexto semestre, y

el 38% hace parte de séptimo semestre del programa de psicología y que de manera general la

mayoría corresponden al sexo femenino con 67%.

Posterior a la presentación anterior de la caracterización de la muestra representativa, se

da a conocer los resultados del comportamiento de los datos que para ello se utilizó inicialmente

la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnoff que verifica el manejo paramétrico o no

paramétrico según sea el caso, con el fin de tomar decisión a partir de sus resultados sobre el tipo

de estadísticos que se utilizaron.

Posterior a la prueba de normalidad se describe estadísticamente las variables de estudio

por medio de: frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central y de variación, para

tener una idea general del comportamiento de la muestra representativa, en las variables de

ansiedad y habilidades sociales, para las cuales cobran mayor importancia sus frecuencias, como

también del cruce con las variables: semestre, edad y sexo.

Prueba de normalidad.

Dado que los datos ingresados se procesan como categorías y sus valores numéricos

representan en el caso de la variable sexo dos valores nominales (Hombre, Mujer), para la

variable semestre representan el nivel de avance en la profesión de manera ordinal (Quinto,

Sexto y Séptimo semestre). Esto hace que la distribución de los datos no sea normal, para

comprobarlo se realiza la prueba de normalidad por medio de Kolmogorov Smirnov para

muestras de más de 50 datos. En la prueba se plantea una hipótesis nula en la que los datos de la

muestra provienen de una población con distribución normal.

Tabla 5

Prueba de normalidad para variables de estudio

Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov

Variable Estadístico Grados de libertad Valor de significancia

Sexo 0,430 160 0,000

Semestre 0,248 160 0,000

Habilidades sociales 0,263 160 0,000



Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov

Variable Estadístico Grados de libertad Valor de significancia

Ansiedad Estado 0,386 160 0,000

Ansiedad Rasgo 0,367 160 0,000

La tabla 5 presenta la prueba de normalidad con el valor del estadístico de Kolmogorov –

Smirnoff, los grados de libertad que en este caso son los 160 datos y el valor de significancia

para cada una de las variables del estudio (Sexo, Semestre, Habilidades sociales, Ansiedad

Estado y Ansiedad Rasgo), así para cada una de ellas su valor de significancia en la prueba de

normalidad en todos los casos tiene un valor de 0,000; es decir que no existe evidencia para

aceptar la hipótesis nula. Esto permite establecer que el estudio posterior se debe realizar con

pruebas estadísticas no paramétricas.

Descripción estadística para variable de Habilidades sociales.

Las habilidades sociales de acuerdo con el instrumento propuesto por Helena Gismero

(2002) recoge 6 subescalas que consideran la autoexpresión en situaciones sociales, defensa de

los propios derechos, expresión de enfado, decir NO, hacer peticiones e iniciar interacciones con

el sexo opuesto; estas subescalas se resumen en una valoración global, cuyos resultados se

describen por medio de las medidas de tendencia central y de variabilidad en la tabla 6.

Tabla 6 Estadísticos descriptivos para habilidades sociales.

Habilidades sociales

Moda 70
Mediana 60
Media 56.28
Max 99
Min 3

Desviación estándar 28.62
Total 160

De acuerdo con los valores medidos en la escala de habilidades sociales se identificó que

la media o promedio aritmético equivale a una puntuación de 56.28, la mediana o el valor central



equivale a 60 con 11 individuos y la moda o valor que más se repite es de 70 con 15 individuos.

Respecto a las medidas de variabilidad, se tiene un rango de medidas de 3 a 99 en la muestra y su

desviación estándar de 28.62. Esto permite darse una idea general que respecto a las medidas de

tendencia central que se encuentran separadas entre sí y de acuerdo con el valor de desviación

estándar alto (datos dispersos) advierten sobre la poca simetría en los datos, para lo cual se

realiza una prueba estadística que corrobora la no normalidad de estos mediante Kolmogorov –

Smirnoff. Sin embargo, para el rango de medida de habilidades sociales global, los valores de

medidas de tendencia central pese a su separación corresponden a habilidades sociales medias

puesto que en un rango de la escala de medida de 1 a 99 los valores de 1 a 25 representan bajas

habilidades sociales, de 30 a 75 son habilidades sociales medias y de 80 a 99 corresponde a

habilidades sociales altas.

Tablas de frecuencia para Habilidades sociales.

A continuación, se muestran las tablas de frecuencia de habilidades sociales y los cruces

con sexo y semestre, teniendo en cuenta las valoraciones del instrumento EHS se presentan en

tres niveles: Alto, Medio y Bajo.

La tabla 7 indica de manera general las frecuencias absolutas y relativas porcentuales

para la variable de habilidades sociales global en sus tres niveles respectivos.

Tabla 7

Frecuencia absoluta y porcentual por nivel de Habilidades sociales

Habilidades sociales global

Nivel Frecuencia absoluta Frecuencia relativa porcentual

EHS Bajo 32 20,0%

EHS Medio 82 51,2%

EHS Alto 46 28,7%

Total 160 100,0%

Se observa en la tabla 7 que un 51,2% o 82 individuos se encuentran en la categoría de

habilidades sociales en el nivel medio, y aproximadamente la otra mitad presenta entre

habilidades sociales de la categoría nivel bajo y nivel alto, así 32 estudiantes o 20% obtuvieron



puntuaciones bajas a nivel de habilidades sociales, y 46 personas o el 28,7% se encuentran en el

nivel alto de habilidades sociales.

A continuación, se describen las frecuencias mediante la tabla 8 que cruza estas

variables.

Tabla 8

Frecuencias absolutas cruzadas por nivel de Habilidades sociales, sexo y semestre

HS Global
Masculino Femenino

Total
Semestre

Categoría Quinto Sexto Séptimo Quinto Sexto Séptimo
Bajo 1 0 3 9 7 12 32
Medio 7 6 11 20 17 21 82
Alto 9 7 8 10 7 5 46
Total 17 13 22 39 31 38 160

La tabla 8 indica los valores de frecuencia absoluta cruzados para los niveles de

habilidades sociales teniendo en cuenta aspectos sociodemográficos como el sexo y el semestre,

donde se puede evidenciar que 28 mujeres se encuentran en un rango bajo de la presente escala

que corresponden a 9, 7 y 12 en los semestres quinto, sexto y séptimo respectivamente. Además

22 mujeres tienen un nivel alto de habilidades sociales 10 de quinto semestre, 7 de sexto y 5 de

séptimo; por otra parte, con relación al sexo opuesto 9 hombres de quinto semestre, 7 de sexto y

8 de séptimo para un total de 24 hombres que obtuvieron un valor por encima de la media

establecida, mientras que 4 hombres tienen un nivel bajo para la variable en cuestión distribuidos

3 en séptimo semestre y 1 en quinto.

Del mismo modo, se destaca que el semestre con mayor nivel de habilidades sociales es

quinto semestre con 9 hombres y 10 mujeres para un total de 19 personas, mientras que los

semestres de sexto y séptimo obtuvieron un total de 15 hombres y 12 mujeres por encima de la

media. En la gráfica 2 se visualiza dicha descripción de manera porcentual.

Gráfica 2. Frecuencia relativa porcentual de Habilidades sociales por sexo y semestre



En la gráfica 2 se evidencia como las habilidades sociales mayormente tienen un valor

medio tanto en mujeres como en hombres con 36,2% respectivamente. Sin embargo, es

importante resaltar que existen 13,8% y 15% de niveles de habilidades sociales altas en mujeres

y hombres y que las habilidades sociales bajas se observan mayormente en el sexo femenino con

un 17,5%.

Descripción estadística de la variable Ansiedad (estado – rasgo)

La variable Ansiedad está clasificada en dos categorías denominadas Ansiedad Estado y

Ansiedad Rasgo que hacen referencia a la ansiedad en estado como un evento específico que

posiblemente sea pasajero y la persona en estas condiciones puede recuperar conscientemente su

estado de normalidad, para el caso de ansiedad rasgo, la persona que presenta esta categoría de

ansiedad en nivel alto, corresponde a un tipo de ansiedad que está presente en el individuo en la

mayor parte del tiempo afectando sus condiciones de salud.

A continuación, se describe inicialmente los valores de estadísticos descriptivos para cada

una de las categorías de ansiedad, para ello se indican los valores de medidas de tendencia

central y de dispersión en la escala del instrumento IDARE para la muestra representativa de 160

individuos.
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La tabla 9 presenta los valores descriptivos de la variable Ansiedad Estado con el fin de

indicar de manera general el comportamiento de los individuos respecto a la variable

mencionada.

Tabla 9

Estadísticos descriptivos de ansiedad estado medidos a partir del instrumento IDARE.

Ansiedad Estado

Moda 44

Mediana 43

Media 42,29

Máximo 69

Mínimo 21

Desviación estándar 8,77

Total 160

La tabla 9 indica que existe una cercanía en las medidas de tendencia central, así para la

moda de 44, media de 42.29 y mediana de 43; esto posiblemente presente una tendencia a que

los datos estén poco dispersos correspondiendo a una simetría en ellos, a esto el valor de 8,77 de

desviación y en un rango desde 21 a 69 puntos señalan sobre la consistencia de los datos y la

tendencia de estos a un valor medio de ansiedad estado que se verifica con los valores

porcentuales en la descripción de tablas de frecuencia. Antes de esto se indican los valores de

medidas de tendencia central y de dispersión para la variable ansiedad rasgo, los cuales presentan

semejanzas con ansiedad estado.

La tabla 10 presenta la descripción de medidas de tendencia central y de dispersión para

la muestra de 160 individuos así:

Tabla 10

Estadísticos descriptivos de ansiedad rasgo medidos a partir del instrumento IDARE



Ansiedad rasgo

Moda 40

Mediana 40

Media 40,70

Máximo 70

Mínimo 21

Desviación estándar 9,13

Total 160

Respecto a la variable ansiedad rasgo, la tabla 10 muestra que el promedio en general es

de 40.70, la puntuación que más se repite en este componente es de 40 al igual que el valor

central o mediana. Estos valores indican que existe consistencia en los datos y que hay una buena

simetría en ellos como se evidencia con su valor de desviación estándar de 9.13 en el rango de 21

a 70.

Como se puede observar tanto para ansiedad estado como para rasgo, los valores que

resultan en el estudio están cercanos y con poca dispersión, situando a la muestra en valores de

ansiedad medios. Para ampliar esta información se describen a continuación las tablas de

frecuencias absolutas y relativas que permitan la categorización en los niveles alto, medio y bajo

de ansiedad, para ello es importante destacar que el instrumento IDARE clasifica estos niveles de

acuerdo con los rangos indicados en la tabla 11 a continuación.

Tabla 11

Niveles de ansiedad estado y rasgo de acuerdo a instrumento IDARE

Nivel de Ansiedad Estado – Rasgo

Bajo Menos de 30 puntos

Medio 30 - 44 puntos

Alto Mas de 45 puntos

Nota: Tomado de Spilberger (1970)



Es claro notar que tanto para la escala de Ansiedad Estado y Rasgo, los valores de

medidas de tendencia central corresponden a un nivel de ansiedad medio con un valor promedio

de 42.29 para estado y 40.7 para rasgo. Adicional a esto se presentan a continuación las tablas de

frecuencias para los tres niveles mencionados tanto para estado como para rasgo y para describir

de manera detallada se realizan tablas cruzadas con variables de tipo sociodemográficas.

Tablas de frecuencia para variable Ansiedad Estado.

Los estadísticos descriptivos de ansiedad Estado permiten identificar el nivel de ansiedad

estado, inicialmente con la clasificación en Alta, media y baja y posteriormente la

correspondencia de estos niveles con sexo y semestre para detallar la información estableciendo

algunas diferencias entre ansiedad estado tanto en hombres como mujeres y/o el semestre al que

pertenecen.

En la tabla 12, se indica los valores de frecuencia absoluta y relativa porcentual, con el

fin de describir el comportamiento general de los datos en correspondencia a los niveles de

ansiedad estado bajo, medio y alto.

Tabla 12

Frecuencias absoluta y porcentual por nivel de Ansiedad Estado

Ansiedad Estado

Nivel Frecuencia absoluta Frecuencia relativa porcentual

Ansiedad estado Baja 13 8,1%

Ansiedad estado Media 113 70,6%

Ansiedad estado Alta 34 21,3%

Total 160 100,0%

Los valores de la tabla 12 reflejan que el 70,6% de la muestra significativa que

corresponden a 113personas, obtuvieron un nivel de ansiedad medio, aunque es importante la

revisión de las 34 personas que tienen una ansiedad estado en nivel alto, es decir el 21.3% y un

8.1% que corresponde a 13 personas en nivel de ansiedad estado bajo.

Con los valores indicados de manera general se presenta la inquietud de cuál es la

clasificación de ansiedad estado, de acuerdo con el sexo y el semestre, para ello se realiza el



cruce de estas variables con sus valores tanto absolutos como porcentuales guiados de tabla y

gráfica.

La tabla 13 presenta los valores de frecuencia absoluta clasificando por nivel de ansiedad

estado, el sexo y el semestre al que corresponden los 160 individuos de la muestra.

Tabla 13

Frecuencias absolutas por nivel de Ansiedad Estado, sexo y semestre

Categoría Masculino Femenino Total
Semestre

Quinto Sexto Séptimo Quinto Sexto Séptimo
Alto 4 0 4 8 10 8 34
Medio 11 10 17 27 21 27 113
Bajo 2 3 1 4 0 3 13
Total 17 13 22 39 31 38 160

La tabla 13 muestra la distribución de las personas clasificadas en nivel de ansiedad

estado tanto por semestre como por sexo masculino y femenino, así se evidencia que existieron

diferencias entre hombres y mujeres, notando que el sexo femenino presenta mayores índices de

ansiedad como estado, con un total de 26 mujeres con una puntuación alta de las cuales 8, 10 y 8

corresponden a los semestres quinto, sexto y séptimo respectivamente; mientras que los hombres

que se encuentran en este rango fueron 8 de los cuales pertenecen 4 al quinto semestre y 4 al

séptimo.

Con respecto a las puntuaciones por debajo de la media no se observan diferencias para 6

hombres (distribuidos 2 en quinto, 3 en sexto y 1 en séptimo semestre) y 7 mujeres (distribuidas

4 en quinto y 3 en séptimo semestre).

Por otra parte, se puede señalar que los semestres con mayor índice de ansiedad estado

fueron quinto con 12 personas al igual que séptimo, lo cual corresponde a un total de 8 hombres

y 16 mujeres en estos semestres

Como complemento de la información anterior, 13 participantes obtuvieron puntuaciones

por debajo de la media (8.1%), mientras que 34 personas demostraron que tienen puntajes altos

para la variable de ansiedad estado, lo que equivale a un 21,3% de la muestra representativa. Por



ello para mejorar la comprensión de estos valores, se presenta a continuación la gráfica 3 de las

frecuencias relativas porcentuales de ansiedad estado por sexo y semestre, con lo cual se

visualizan los valores en referencia al total de la muestra.

Gráfica 3. Frecuencia relativa porcentual de Ansiedad Estado por sexo y semestre

Los valores de la gráfica 3 tienen como resultados que la mayoría de estudiantes

presentaron un nivel de ansiedad estado medio que corresponde al 70.7% representado por el

46.9% de mujeres (con 16.9% tanto en quinto como en séptimo y 13.1% en sexto) y el 23.8%

(distribuidos por semestre en 6.9% en quinto, 6,3% en sexto y 10.6% en séptimo) de hombres.

Aunque existen valores pequeños en el nivel bajo de ansiedad estado, así para mujeres

hay un 4.4% distribuido en 1.9% y 2.5% en séptimo y quinto semestre respectivamente; para el

caso de los hombres se presenta un valor de 3.8% con relación a ansiedad estado en un nivel

bajo; evidenciando que en sexto semestre existe un 1.9%, en quinto 1.3% y en séptimo 0.6%. Es

importante resaltar además que las mujeres presentaron ansiedad alta en un 16,3% (distribuido en

5%, 6.3% y 5.06% para quinto, sexto y séptimo semestre respectivamente) cuyo porcentaje es

mayor que el 5% de ansiedad alta que presentaron los hombres, siendo concluyente este valor

para indicar que el sexo femenino presenta mayores índices de ansiedad estado.
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Tablas de frecuencia para variable ansiedad rasgo

Con el fin de describir de manera general la variable de ansiedad rasgo, se procede a

tabular los valores de frecuencias absolutas y relativas porcentuales que permitan dar claridad de

la distribución de los datos de la muestra representativa en los niveles de ansiedad rasgo bajo,

medio y alto.

La tabla 14 presenta las frecuencias absoluta y porcentual de los individuos en los tres

niveles de ansiedad rasgo así:

Tabla 14

Frecuencias absoluta y relativa porcentual por nivel de Ansiedad Rasgo

Ansiedad Rasgo

Nivel Frecuencia absoluta Frecuencia relativa porcentual

Ansiedad rasgo Baja 15 9,4%

Ansiedad rasgo Media 108 67,5%

Ansiedad rasgo Alta 37 23,1%

Total 160 100,0%

La tabla 14 indica que quince personas presentan ansiedad rasgo en nivel bajo

equivalente al 9.4%, es de resaltar que pese a que la mayoría tienen un nivel medio de ansiedad

rasgo con 67.5% semejante al de estado, sin embargo, existen 37 personas con ansiedad alta, es

decir el 23.1% y se requiere identificar el semestre y el sexo de ellos, para lo cual se realiza el

cruce de las variables mencionadas en la tabla 13.

Tabla 15

Frecuencias absolutas por nivel de Ansiedad Rasgo, semestre y sexo

Ansiedad Masculino Femenino Total

Rasgo Semestre

Categoría Quinto Sexto Séptimo Quinto Sexto Séptimo

Alto 3 0 5 9 11 9 37

Medio 11 9 15 27 20 26 108

Bajo 3 4 2 3 0 3 15



Ansiedad Masculino Femenino Total

Rasgo Semestre

Categoría Quinto Sexto Séptimo Quinto Sexto Séptimo

Total 17 13 22 39 31 38 160

La tabla 15 da a conocer los datos estadísticos encontrados en la variable ansiedad Rasgo

con relación al sexo y semestre, donde se puede observar algunas diferencias entre hombres y

mujeres, destacando que el sexo femenino obtuvo un valor más elevado en comparación con el

sexo masculino para el nivel alto de ansiedad rasgo, con un total de 29 mujeres distribuidas 9 en

quinto, 11 en sexto y 9 en séptimo semestre, mientras que el sexo opuesto equivale a 8 hombres

de los cuales 3 se encuentran en quinto y 5 en séptimo semestre.

De igual manera es preciso destacar que el semestre que mayor rango de ansiedad Rasgo

presento, fue séptimo con un total de 14 personas por encima de la media, distribuidos en 5

hombres y 9 mujeres. En la gráfica 4, se indica de manera resumida los datos y de manera

relativa porcentual.

Gráfica 4. Frecuencia relativa porcentual de Ansiedad Rasgo por sexo y semestre
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La gráfica 4, indica los valores porcentuales de la variable ansiedad en rasgo que al igual

a la ansiedad estado presenta semejanzas, así, se tiene que la mayoría presenta un nivel medio

con 45.7% de mujeres distribuidas por semestre en 16.9%, 12.5% y 16.3% para quinto, sexto y

séptimo semestre respectivamente. Y en el caso de los hombres con 21.9% distribuidos por

semestre en 6.9%, 5.6% y 9.4% en quinto, sexto y séptimo respectivamente.

Para el caso de nivel de ansiedad rasgo bajo el 3,8% corresponde a mujeres, en tanto que

el 5,7% de los hombres tienen nivel de ansiedad rasgo bajo.

En el caso de ansiedad rasgo alto, se tiene que en mujeres se presentan valores mayores

equivalentes al 18,1% distribuidos de la siguiente manera, el 5.6% se refiere a quinto y séptimo

semestre y mayormente el 6.9% en sexto semestre, en contraste con hombres que su puntuación

con respecto a ansiedad rasgo alta es del 5%, distribuido en 1.9% y 3.1% en los semestres quinto

y séptimo respectivamente.

En tanto al semestre se resalta que la ansiedad rasgo en nivel alto se presentó con un

valor porcentual mayor en séptimo semestre con 8,7%, seguido de quinto semestre con 7,5% y

finalmente el sexto semestre con 6,9%.

Estos valores al igual que la ansiedad estado, el rasgo en nivel alto se presenta

mayormente en mujeres.

Estadísticas correlacionales entre Ansiedad estado – rasgo y Habilidades sociales

Una vez descrita la información suministrada por los individuos participantes del estudio

que representan a la población de estudiantes de psicología de quinto, sexto y séptimo semestre,

se procedió a realizar el cruce de las variables de interés, las cuales permitieron obtener las

frecuencias absolutas y relativas que correspondan a los individuos clasificados en las categorías

alto, medio y bajo de habilidades sociales y de ansiedad tanto en estado como en rasgo. Posterior

a esto, se infiere estadísticamente que concluye sobre la hipótesis de la presente investigación, es

por ello que se resalta que los datos obtenidos por los instrumentos IDARE y EHS descritos

anteriormente se han resumido en los niveles alto, medio y bajo correspondientes a las escalas de

ellos, además es importante recordar que la prueba de normalidad de los datos concluyo que no

presentan normalidad, por ello se realizó un análisis estadístico de manejo no paramétrico

especialmente en la correlación de las variables mencionadas y teniendo en cuenta que



corresponden a categorías provenientes de escalas tipo Liker, para ello la prueba estadística de

correlación usada fue el coeficiente de correlación Rho de Spearman.

Descripción de relaciones entre Habilidades sociales y Ansiedad.

Dado que las pretensiones de observar si existe o no correlación entre las variables de

habilidades sociales y ansiedad, posterior a la verificación de la no normalidad de los datos se

realizó el conteo de individuos para las dos variables mencionadas, estableciendo los valores de

frecuencia absoluta y porcentual indicadas en la tabla 16 para las variables de Habilidades

sociales y Ansiedad Estado y Rasgo que junto a la gráfica 5 de distribución de frecuencias se

visualiza la forma en la que se presentan los datos con mayor facilidad.

Tabla 16

Frecuencias absolutas y relativa porcentual para variables EHS global – Ansiedad Estado

Cruce de Habilidades sociales (EHS Global) y Ansiedad Estado

Nivel de EHS/Ansiedad Estado Baja Media Alta Total

Baja
1 8 23 32

0,6% 5,0% 14,4% 20,0%

Media
4 68 10 82

2,5% 42,5% 6,3% 51,2%

Alta
8 37 1 46

5,0% 23,1% 0,6% 28,7%

Total
13 113 34 160

8,1% 70,6% 21,3% 100,0%



Gráfica 5. Frecuencia relativa porcentual de Habilidades sociales con Ansiedad Estado

Con respecto a la tabla 16 y la gráfica 5, es preciso mencionar que 32 personas

obtuvieron un nivel bajo para la variable de habilidades sociales que corresponde al 20%,

mientras que  para la variable de ansiedad estado 34 personas tienen nivel alto y corresponde al

21,3%; adicional a ello se destaca que en habilidades sociales altas 46 participantes alcanzaron

dicha puntuación equivalente al 28,7%, mientras que para ansiedad estado baja 13 estudiantes se

enmarcan en este rango, es decir el 8,1%; lo cual quiere decir que la relación inversa que más

predomina en esta correlación es a mayor nivel de habilidad social, menor índice de ansiedad

estado.

De igual manera se plasma los valores de frecuencia absoluta y porcentual en la tabla 17

respecto de las variables de habilidades sociales y Ansiedad Rasgo con sus respectivos niveles,

además se muestra la distribución de estos datos en la gráfica 6 para mejor comprensión.



Tabla 17

Variables de habilidades sociales EHS global y Ansiedad Rasgo con valores de frecuencia
absoluta y relativa porcentual

Cruce de Habilidades sociales (EHS Global) y Ansiedad Rasgo

Nivel de EHS/Ansiedad Rasgo Baja Media Alta Total

Baja
0 7 25 32

0,0% 4,4% 15,6% 20,0%

Media
4 68 10 82

2,5% 42,5% 6,3% 51,2%

Alta
11 33 2 46

6,9% 20,6% 1,3% 28,7%

Total
15 108 37 160

9,4% 67,5% 23,1% 100,0%



Gráfica 6. Frecuencia relativa porcentual de Habilidades sociales con Ansiedad Rasgo

La tabla 17 y la gráfica 6 dan a conocer los datos correspondientes a la relación entre

habilidades sociales y ansiedad rasgo, donde se puede mencionar que para la variable de

habilidades sociales 32 personas se ubicaron en un nivel bajo equivalente al 20%, mientras que

en ansiedad rasgo con índices altos se situaron 37 participantes, es decir el 23.1%. De igual

manera con respecto a las habilidades sociales se menciona que 46 personas (28.7%) obtuvieron

puntuaciones altas, mientras que 15 personas (9.4%) se encuentran en un nivel bajo de ansiedad

rasgo, lo que indica que la relación que tiene mayor predominancia es a mayor nivel de

habilidades sociales, menor nivel de ansiedad rasgo.

Prueba estadística de correlación entre Habilidades sociales y Ansiedad

Finalmente, dado que los datos corresponden a la estadística no paramétrica, se realizó la

correlación entre las variables y se encuentra el coeficiente de correlación Rho de Spearman, el

cual indica la asociación lineal de las variables de estudio, así la tabla 18 muestra valores de

correlación de este coeficiente.



Tabla 18

Datos numéricos para la interpretación de correlaciones con coeficiente Rho de Spearman.

Nota: Fuente Libro de estadísticas para las ciencias administrativas Lincoln chao

Dado que las variables no son paramétricas y provienen de valores en escala tipo Liker,

se establece una prueba estadística de correlación entre la ansiedad estado y rasgo con las

habilidades sociales, cuya hipótesis nula menciona que los datos no presentan asociación entre

ellos. El valor de significancia entre estas permite tener evidencia suficiente para aceptar la

hipótesis nula o de trabajo con un 95% de confianza para el total de datos de la muestra de 160

individuos válidos. La prueba se presenta en la tabla 19 a continuación.
Tabla 19

Coeficiente de correlaciones Rho de Spearman para asociación de variables: Habilidades
sociales EHS Global, Ansiedad estado y Ansiedad Rasgo.

Variables Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo

EHS Global Rho -0,531** -0,583**

Significancia 0,00 0,00

Ansiedad Rasgo Rho 0,826**

Significancia 0,00

** Correlación altamente significativa para nivel 0,01 bilateral.

En este caso se obtuvo un valor de significancia de 0, lo cual permite rechazar la

hipótesis nula, es decir que las variables si están correlacionadas corroborando y validando la

descripción de las frecuencias anteriores.

Valor de Rho de Spearman Interpretación

De 0 - 0,2 Correlación muy baja

De 0,2 - 0,4 Correlación Baja

De 0,4 - 0,6 Correlación considerable o regular

De 0,6 - 0,8 Correlación intensa o alta

Mas de 0,8 Correlación muy alta



La tabla 19 muestra los valores del coeficiente Rho de Spearman, es importante entonces

hacer énfasis en la correlación de interés en este caso, que es la de Habilidades sociales con

ansiedad, para lo cual se tiene un 53,1 % de relación entre Habilidad social con Ansiedad Estado

y un 58,3% entre Habilidades sociales con Ansiedad Rasgo.

Teniendo en cuenta la tabla 16, se puede manifestar que entre habilidades sociales y

ansiedad estado existe una relación considerable equivalente a -0,53** lo cual quiere decir que

dicha correlación es inversamente proporcional, lo que significa que a mayor nivel de

habilidades sociales menor nivel de ansiedad estado, adicional a ello se puede destacar que los

estudiantes de psicología de quinto a séptimo semestre tienden a expresarse en situaciones

sociales de manera espontánea en diferentes situaciones, de igual manera los estudiantes de

psicología tienden a expresar enfado o sentimientos negativos de una manera asertiva, adicional

a ello se puede mencionar que la población objeto de estudio tiene habilidades para cortar

interacciones que no desean mantener, al igual que pueden decir no sin necesidad de hacer sentir

mal al otro o experimentar sentimientos de culpa, del mismo modo los estudiantes pueden ser

capaces de realizar peticiones a alguien más sin dificultad, (EHS, 2002). Por consecuente los

estudiantes de psicología al contar con este repertorio de habilidades se pueden sentir seguros de

sí mismo, cómodos, a gusto y sin ansiedad. (IDARE, 1996).

Además, es preciso mencionar que la relación entre habilidades sociales y ansiedad rasgo

es considerable debido a que su correlación equivale a -0,583** lo cual indica que

probablemente a mayor habilidad social menor ansiedad rasgo, por tal razón se puede destacar

que la población objeto de estudio tiende a expresarse con facilidad en diferentes situaciones

sociales, adicional a ello tienen la capacidad de expresar sin dificultad cuando no están

conformes con algo sin entrar en conflicto o confrontaciones, del mismo modo pueden tener la

habilidad para negarse cuando algo les disgusta y llevar a cabo algunas peticiones de manera

espontánea y sin ansiedad(EHS, 2002), lo cual quiere decir que generalmente al ejecutar dichas

habilidades los estudiantes se sienten seguros y estables, lo que permite que ellos actúen de la

misma manera en los diferentes contextos en los que se encuentran inmersos. (IDARE, 1996).

Por otra parte, la correlación entre la ansiedad estado con ansiedad rasgo presenta un

valor de correlación directamente proporcional de 82,6%, valor alto puesto que los dos tipos de

ansiedad se obtienen del mismo instrumento y validan su resultado.



Discusión

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos, contrastados con el

marco teórico y referencial, en conjunto con el análisis de los investigadores, con el propósito de

verificar el cumplimiento del objetivo general del presente estudio investigativo, permitiendo de

esta manera con la formulación de planteamientos que satisfagan los interrogantes iniciales. Así

mismo se da a conocer la información relacionada con los resultados de Ansiedad (estado –

rasgo) y Habilidades sociales, la relación existente entre las variables estudiadas y el análisis de

las mismas partiendo de la consideración del Marco Teórico y la perspectiva de los

investigadores, con el fin de desarrollar un argumento que conlleve al cumplimiento óptimo de

los objetivos planteados en este trabajo investigativo.

Una primera situación se reafirma en contraste con los estudios de Tacca et al (2020). En

cuanto a que existen diferencias significativas para la variable sexo siendo los hombres quienes

presentan estadísticamente mayores habilidades sociales que las mujeres; aunque para el caso de

autoconcepto y autoestima no es posible afirmar que los hombres también presenten una

puntuación superior a las mujeres. Teniendo en cuenta lo afirmado anteriormente es preciso

mencionar que la información se corrobora con los resultados obtenidos en este estudio, lo cual

obedece a una puntuación dominante del sexo masculino (48%) frente al sexo femenino (24%),

en lo que respecta a la variable de habilidades sociales, por ello es importante continuar con este

tipo de estudios con la adición de variables e instrumentos propicios que las midan.

De igual manera el estudio de Pulido Acosta y Herrera-Clavero (2016) indican que los

hombres presentan mayores habilidades sociales que las mujeres y que esta variable es

inversamente proporcional con la variable miedo, por lo que las mujeres al tener menores niveles

de habilidades sociales, en consecuencia, presentan niveles superiores de miedo. Teniendo en

cuenta lo anterior se destaca que las subcategorías de este estudio en las que se evidencio mayor

diferencia a favor del sexo masculino son las de: hacer peticiones, autoexpresión en situaciones

sociales y decir no. Frente a estas diferencias estadísticas tanto en la presente investigación y los

referentes, es claro que la variable de habilidades sociales puede estar relacionada con del sexo y

otras variables como el miedo o la ansiedad, por tal razón es importante enfatizar en que los

estudios estadísticos se infieren a partir de los datos, con una medida de probabilidad, mas no

con la intención de etiquetarlos.



Por otra parte, Terán, Cabanillas, Moran, Olaz, (2014) obtuvieron diferencias a favor de

las mujeres en habilidades conversacionales, habilidades de oposición asertiva y en habilidades

empáticas y de expresión de sentimientos positivos (p.47). De acuerdo con este estudio, es

preciso mencionar que las sub escalas que tuvieron un mayor porcentaje en este trabajo

investigativo a favor de las mujeres, fueron la expresión de enfado, hacer peticiones e iniciar

interacciones positivas con el sexo opuesto, lo que en cierta medida se relaciona con el estudio

de Terán, Cabanillas, Moran, Olaz (2014) ya que las estudiantes de quinto a séptimo semestre de

psicología se les facilita expresar sus sentimientos, ya sean hostiles o positivos con las demás

personas, y del mismo modo tienden a realizar una petición determinada sin dificultad.

Adicional a ello Herrera, Freytes, López, Olaz (2012), realizaron un estudio donde se

observó un gran porcentaje de estudiantes de psicología con un repertorio deficitario, tanto en las

dimensiones específicas que evalúa el instrumento como en la escala completa de habilidades

sociales. Sumado a esto, el porcentaje de déficits de los alumnos de quinto año fue superior a los

de primer año. Esto indicaría que los estudiantes próximos a egresar no cuentan con el

entrenamiento necesario en habilidades sociales básicas para su desempeño.

Teniendo en cuenta el estudio de Herrera y colaboradores (2012), quienes describieron

estadísticamente las habilidades sociales de estudiantes universitarios, recalcando sobre la

empatía, asertividad y capacidad de escucha correlacionadas con el rendimiento académico,

además que como resultado encontraron que a mayor semestre académico menor habilidad

social. Frente a esto es preciso mencionar que los resultados obtenidos en la variable de

habilidades sociales se pueden relacionar con lo encontrado en esta investigación, debido a que

los estudiantes de séptimo semestre del programa de psicología obtuvieron un 26%, mientras que

los estudiantes de quinto se encuentran en un 34%, y sexto semestre con un total de 36%, siendo

este último el semestre con mayor índice para la variable de habilidades sociales altas. Es decir

que existe diferencia significativa por semestre, lo que en contraste al estudio de referencia y este

estudio se concluye de igual manera, puesto que en lo particular los semestres inferiores

presentan mayores habilidades sociales. Lo anterior conlleva a pensar en la complejidad del ser

humano, ya que pueden asumir diferentes maneras de actuar en una situación y contexto

especifico, al igual que el factor cultural tiene mucho que ver con el comportamiento humano, tal

y como se afirma en la siguiente cita: Las habilidades sociales siempre están en función de la



cultura en la que se ha desarrollado el sujeto, el contexto en el que interactúa y de factores tales

como edad, sexo, clase social y educación, por lo cual, una conducta considerada socialmente

habilidosa en cierta situación, puede no ser considerada de la misma forma en otra (Caballo,

1997; Kelly, 2002; García, 2010).

Por otra parte en cuanto a la variable ansiedad, se aplicó el cuestionario IDARE, el cual

pretende medir la ansiedad como estado y como rasgo, donde se puede evidenciar que el sexo

femenino tiene mayores índices de ansiedad estado - rasgo en comparación con el sexo

masculino, fueron los resultados encontrados por Chávez (2015) hallando diferencias en las

escalas de Ansiedad Estado y Rasgo en función de las variables sexo y trabajo, siendo las

mujeres y quienes no trabajan aquellos que presentan puntuaciones más altas.

Asimismo, Martínez (2014), en su estudio revelaron un significativo porcentaje de

alumnos con ansiedad elevada, afirmando que los niveles altos de ansiedad en los estudiantes de

Educación tienen relevantes implicaciones que se extienden más allá del contexto universitario.

Esto conlleva a la reflexión sobre cómo se afecta el rendimiento académico y la salud mental, lo

que además procede a establecer por parte de las Instituciones, alternativas para la prevención y

tratamiento de la ansiedad y la creación de ambientes saludables para el aprendizaje.

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se puede decir que son

útiles para el análisis de la salud mental en el ámbito universitario, que si bien los niveles de

ansiedad estado – rasgo (70% - 67.5%) respectivamente, no son muy elevados en los niveles

obtenidos, se hace necesario prestar atención para lograr comprender las múltiples causas que

pueden dar lugar a una variable como la ansiedad en la población objeto de estudio, debido a que

se identificó con un rango alto que el 21% presento ansiedad estado y el 23% de la población

ansiedad rasgo, porcentajes que pueden tener lugar debido a los diferentes estímulos a los que

pueden estar expuestos los estudiantes.

De acuerdo con Martínez (2014), se confirman los resultados obtenidos, ya que el 16% de

las mujeres estudiantes de psicología obtuvieron una puntuación elevada para el estado de

ansiedad, mientras que los hombres se encuentran en un total de 6%. De igual manera, para la

variable de ansiedad rasgo las mujeres obtuvieron un porcentaje equivalente al 19%, en

comparación con los hombres con una puntuación igual al 5%, lo que significa que en la

población objeto de estudio, el sexo femenino presenta un índice más elevado en la variable de



ansiedad. Esto se corrobora con estudios realizados por McLean, Asnaani, Litz, y Hofmann

(2011), en cuanto afirman que existe mayor índice de ansiedad en mujeres debido a 1. aspectos

biológicos por diferencias hormonales, 2. psicológicos por el procesamiento y regulación

emocional y 3. socioculturales en cuanto a roles de género arraigados al cuidado familiar,

discriminación y violencia.

Del mismo modo Luna, Florez, Escoto, Morales & Gonzales. (2021) destacan un dato

novedoso, y es que la ansiedad en hombres no difirió entre semestres, mientras que las mujeres

de semestres avanzados fueron más ansiosas. Lo anterior se contrapone a los resultados

obtenidos en la presente investigación, ya que tanto en ansiedad estado como en rasgo si existen

diferencias en el nivel alto de ansiedad debido a que en sexto semestre el resultado es igual a

cero personas, y con respecto al sexo femenino se mantiene la constante de ansiedad

observándose esto en todos los semestres

Asimismo, Cazalla & Molero (2014). Realizaron un estudio en universitarios, donde sus

resultados revelan que en relación con la ansiedad, encontraron diferencias estadísticamente

significativas solo en la dimensión ansiedad estado del cuestionario STAI y el género, siendo está

más alta en los hombres que en las mujeres, lo anterior se contrapone a los resultados

encontrados en la presente investigación, lo que significa que la variable ansiedad estado, puede

variar dependiendo de la población objeto de estudio y algunas variables externas que ocurran en

un momento determinado, teniendo en cuenta que el estado de ansiedad depende del momento

actual que se encuentre atravesando una persona, lo que quiere decir que es una variable causal.

En este orden de ideas cabe resaltar que la relación entre habilidades sociales y  ansiedad

estado – rasgo es significativa considerable, inversamente proporcional, lo cual quiere decir que

a mayor nivel de habilidad social, menor índice de ansiedad, lo anterior se puede confirmar con

el trabajo realizado por Bonilla y Toapanta (2022) quienes destacan que en su investigación

“existe una relación estadísticamente significativa, moderada e inversamente proporcional, entre

la ansiedad y las habilidades sociales (Rho=−0,493**; p=0,001<0,05). Se concluyó que cuando

los niveles de ansiedad aumentan se produce un decrecimiento en los niveles de habilidades

sociales y viceversa en los estudiantes universitarios evaluados” Asimismo, los niveles de

ansiedad prevalentes fueron los mínimos y leves, mientras que el nivel de habilidades sociales

predominante fue el alto.



La anterior investigación confirma la relación inversa entre las variables objeto de

estudio, donde se puede destacar que probablemente, cuando la ansiedad ya sea como estado o

como rasgo tenga unos índices por encima de la media, las habilidades sociales tienden a bajar

en sus diferentes subescalas, por otra parte, en caso de que las habilidades sociales se encuentren

en un rango alto, debido a su relación inversa con la ansiedad, esta va a obtener índices menores,

y su aparición será limitada, teniendo mayor relevancia las conductas asertivas en los estudiantes

de quinto a séptimo semestre del programa de psicología. La importancia de conocer la

correlación inversa entre las variables de habilidades sociales y de ansiedad es fundamental para

fomentar estrategias de salud mental, diseño de estrategias e intervenciones efectivas de

prevención y tratamiento de ansiedad por medio de fortalecimiento de las habilidades sociales a

través de talleres de comunicación efectiva, manejo de situaciones sociales potencialmente

estresantes que conlleven a la reducción de la ansiedad tanto en estado como en rasgo. Por otra

parte en lo académico es posible determinar estrategias para la reducción de ansiedad y

fortalecimiento de habilidades sociales que conllevan a mejorar el rendimiento académico y

desde la Psicología es vital comprender aspectos de la salud mental y explicar desde la evidencia

las relaciones entre diferentes variables que puedan afectar la naturaleza humana en conjunto

desde lo biológico, lo social, el contexto, lo sociodemográfico, entre otros de forma holística. A

esto se suma que no únicamente los estudios estadísticos afirman o concluyen sobre distintas

variables, también es importante continuar indagando desde otros métodos de investigación y

apoyarse en equipos de trabajo multidisciplinarios para mejorar la comprensión de los

fenómenos de la condición humana.

Del mismo modo el trabajo realizado por Catter, Echeandia, y Salazar (2023), reafirma

los resultados obtenidos en este estudio al mencionar que “existe una correlación significativa

inversa entre ansiedad estado- rasgo y la variable habilidades sociales, asimismo, existe

correlación inversa en las dimensiones autoexpresión en situaciones sociales, decir "no" y cortar

interacciones y dimensión iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto”. Lo planteado en

el anterior estudio se relaciona con los datos obtenidos en la presente investigación, puesto que

entre las sub categorías de autoexpresión en situaciones sociales, decir no, e iniciar interacciones

positivas con el sexo opuesto se correlacionan inversamente con ansiedad como estado y como

rasgo, lo que quiere decir que los estudiantes de psicología de quinto a séptimo semestre tienden



a presentar menores índices de ansiedad cuando interactúan con los demás, o expresan sus

sentimientos, pensamientos o emociones con facilidad y de forma asertiva.



Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación se puede

concluir que los estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre del programa de psicología de la

Universidad CESMAG, se encuentran en su gran mayoría en un rango medio de habilidades

sociales (48%), de igual manera se puede resaltar que existe un porcentaje significativo con

relación a puntuaciones por encima de la media, los cuales equivalen al 34%, lo cual permite

determinar que la población objeto de estudio tiene la capacidad para expresarse en situaciones

sociales, expresar enfado, decir no y cortar interacciones sin presentar dificultad.

De igual manera, se puede concluir que existen diferencias en función del sexo para la

variable de habilidades sociales, encontrando que los hombres poseen mayor capacidad en dichas

habilidades con un porcentaje equivalente al 48%, mientras que el sexo femenino obtuvo una

puntuación igual al 24%, cabe resaltar que el sexo masculino se desenvuelve de mejor manera en

las habilidades como hacer peticiones, autoexpresión en situaciones sociales y decir no, mientras

que a las mujeres se les facilita la expresión de enfado, hacer peticiones e iniciar interacciones

positivas con el sexo opuesto.

Asimismo, se puede destacar la variable semestre con relación a las habilidades sociales

donde se evidencia algunas diferencias en los resultados obtenidos, resaltando que el semestre

con mayores índices de habilidad social es sexto, con una puntuación igual a 36%, seguido por

quinto semestre con un total del 34%, y por último séptimo semestre con un porcentaje

equivalente al 26%, lo cual indica que en este último semestre el nivel de habilidades es menor

que en quinto y sexto.

Con respecto a la variable de ansiedad estado – rasgo es preciso concluir que la mayoría

de los estudiantes de psicología de quinto a séptimo semestre se encuentran en un nivel medio,

con un porcentaje del 70% para estado y 67.5% para rasgo, sin embargo, existen resultados por

encima de la media que son importantes de resaltar, los cuales equivalen al 21% para estado, y

23% para ansiedad rasgo.

Adicional a ello se puede destacar que en ansiedad estado – rasgo existen diferencias

significativas en función del sexo, señalando que tanto en estado (26) como en rasgo (29), las

mujeres presentaron índices más elevados que el sexo masculino, quienes obtuvieron 8 personas



con puntuaciones por encima de la media establecida, esto permite concluir que en la población

objeto de estudio la variable de ansiedad predomina en el sexo femenino.

De igual manera, la ansiedad estado – rasgo en relación con la variable semestre, se

encuentran las siguientes apreciaciones, en ansiedad estado con respecto al nivel alto de ansiedad

se puede decir que sexto semestre tiene menor cantidad de personas (10), en comparación con

quinto y séptimo quienes tienen el mismo número de participantes (12), del mismo modo en

ansiedad rasgo, sexto semestre sigue obteniendo menor cantidad de personas en el rango alto de

ansiedad con 11 personas, mientras que quinto equivale a 12 y séptimo a 14 personas, lo que

significa que el semestre con mayor cantidad de personas con ansiedad alta, es séptimo en

comparación con quinto y sexto semestre del programa de psicología de la Universidad

CESMAG.

De acuerdo con lo anterior, se puede mencionar que entre las habilidades sociales y

ansiedad estado existe una relación significativa de carácter moderada, inversamente

proporcional (-0.53**), lo cual quiere decir que a mayor nivel de habilidad social que posean los

estudiantes de psicología, menor será el nivel de ansiedad estado que pueda llegar a experimentar

la población objeto de estudio.

Asimismo, para la relación entre habilidades sociales y ansiedad rasgo se puede

mencionar que es significativa, de carácter moderado e inversamente proporcional (-0.58**), lo

que significa que, a mayor nivel en habilidades sociales, menor rango de ansiedad rasgo van a

experimentar generalmente los estudiantes de psicología de la universidad CESMAG.



Recomendaciones.

Es conocido que la universidad realiza campañas masivas realizadas desde las diferentes

dependencias, en pro de fortalecer la salud mental de los estudiantes, con el propósito de

promover habilidades sociales en la comunidad universitaria, sin embargo, según los resultados

obtenidos se confirma que el sexo masculino presento mayores índices de habilidad social que

las mujeres, y de igual manera se puedan mitigar los diferentes casos de ansiedad, debido a que

las mujeres alcanzaron puntuaciones más elevadas con respecto a dicha variable, por tal motivo

se recomienda a la Universidad CESMAG continuar implementando dichas campañas,

especialmente en el programa de psicología.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se recomienda a la

comunidad estudiantil tomar como punto de partida el tema abordado, y continuar con estudios

relacionados de las variables en cuestión, con el objetivo de brindar otras perspectivas de trabajo,

que permitan enriquecer el conocimiento de la psicología, y ayuden a comprender la ansiedad

estado- rasgo y habilidades sociales de una manera holística.

A partir de los resultados obtenidos se detecta la existencia de ansiedad como estado y

como rasgo en la población objeto de estudio, al igual que se identifica en ciertos casos el bajo

nivel de habilidades sociales, especialmente en séptimo semestre, para ello se recomienda

implementar estrategias encaminadas a prevenir la aparición de la ansiedad y promocionar las

habilidades sociales por medio de talleres vivenciales que favorezcan la salud mental de la

comunidad educativa.

Se recomienda a la comunidad estudiantil ahondar en la presente temática, especialmente

en la comparación entre sexo, debido a que se identifica que existen diferencias significativas

entre hombres y mujeres, tanto para la variable de habilidades sociales, como para la variable de

ansiedad, encontrando mayores índices de habilidad social en el sexo masculino, y niveles altos

de ansiedad en las mujeres. Es por ello que se sugiere realizar estudios con una población mayor

y en diferentes contextos tales como otras profesiones, otras instituciones, incluso otras regiones

con el fin de establecer con claridad cuáles son las subcategorías de habilidades sociales y de

ansiedad que marcan diferencias estadísticas significativas entre hombres y mujeres.

Se recomienda realizar una investigación con mayor número de participantes, que permita

fortalecer la confiabilidad de resultados encontrados de la presente investigación, en este sentido



se sugiere ampliar la población a distintos programas, semestres e incluso otras instituciones ya

sean públicas o privadas, ante esto se recomienda considerar muestreos estratificados y/o

conglomerados, lo que puede permitir mayor facilidad en la elección de la muestra y el vaciado

de la información al momento de generalizar los resultados.

Finalmente se recomienda a la línea de investigación de Psicología clínica y de la salud,

del Grupo perspectivas psicológicas de la Universidad CESMAG fortalecer este tipo de estudios

cuantitativos inferenciales y correlacionales que ayudan a una mejor comprensión de variables

que afectan la salud mental de una población tan importante como lo son los estudiantes

universitarios, es por ello que se pone a disposición de la comunidad académica este estudio

como referente y punto de partida de nuevas investigaciones y en lo posible se hace la invitación

a otras disciplinas no únicamente desde las ciencias humanas, sino también desde las ciencias

básicas, las ciencias puras y las ciencias aplicadas para que de manera holística e

interdisciplinaria se proceda a comprender mejor la condición humana en beneficio de una

sociedad que busca mejoramiento en su bienestar y su calidad de vida.
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Apéndices

Apéndice A. Prueba de tamizaje

Prueba de tamizaje

Nombre: __________________________________________________________

Edad: ________         Genero: F__ M__ Otro____

Número de identificación: ________________         Numero de celular:

_______________

Universidad: _____________      Semestre: _________     Fecha: ____________

Instrucciones: Marque su respuesta en el recuadro con una X para cada una de las

preguntas.

Nota: En caso de haber marcado al menos una respuesta afirmativa, por favor finalice

el proceso y le agradecemos su participación.

SI NO

¿Usted ha sido

medicado en los últimos

meses con ansiolíticos y/o

antidepresivos?

¿Usted en la

actualidad consume

sustancias psicoactivas?

¿Presenta patologías

de ansiedad diagnosticadas,

de personalidad u otros que

estén relacionados con

estados ansiosos?

¿Usted padece de

alteraciones relacionadas

con la tiroides?



Apéndice B. Consentimiento informado.

Indicaciones previas:
El proyecto de investigación titulado RELACIÓN ESTADO RASGO Y HABILIDADES SOCIALES EN

ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD
CESMAG DE LA CIUDAD DE PASTO, el cual se desarrolla por los estudiantes Cristian Cuastumal y Diana Ordoñez
del programa de psicología de la Universidad CESMAG. Tiene por objetivo principal la determinación de la relación
entre las variables ansiedad estado-rasgo y habilidades sociales para la población mencionada en el título de este
proyecto, para ello es indispensable la recolección de información de una muestra representativa por medio de dos
instrumentos validados y certificados denominados IDARE y E.H.S, los cuales miden las variables respectivas. Para
ello se solicita además de tener en cuenta la información suministrada verbalmente, hacer lectura detenida y consciente
de las condiciones del proceso a continuación, y si está de acuerdo al final dar su consentimiento.

Condiciones del proceso de evaluación en la aplicación de instrumentos IDARE y E.H.S.
Los estudiantes investigadores responsables del proceso de evaluación se comprometen a no revelar la

identidad del evaluado (a) en ningún momento, ya que se prioriza dentro de este estudio el principio ético de la
confidencialidad. Además:

 Solo los tutores y los estudiantes investigadores, podrán conocer la información obtenida a partir del ejercicio,
el cual se llevará a cabo con propósitos netamente académicos.

 Los datos personales que se han solicitado serán utilizados exclusivamente para las finalidades expuestas en
este consentimiento.

 Los estudiantes responsables del proceso de evaluación podrán realizar una devolución de resultados, una
vez terminado el proceso de investigación.

 Con la aprobación del consentimiento el participante se compromete a culminar el proceso de evaluación
dada su importancia para la formación profesional de los estudiantes investigadores. Sin embargo, podrá
desistir del proceso con la comunicación previa a los estudiantes encargados para que el desarrollo
investigativo no se vea afectado.

 El proceso de evaluación no altera la integridad de los participantes encuestados, ni vulnera sus derechos
como personas.

 Las respuestas brindadas por los participantes encuestados en los instrumentos IDARE y E.H.S no reflejan
calificativos buenos o malos, se utilizan únicamente para evaluar las variables objeto de estudio (Ansiedad
Estado – Rasgo y Habilidades Sociales).

Consentimiento informado
Yo, _______________________________________, de _____ años de edad, he sido informado(a) con

claridad y veracidad, respecto al ejercicio académico de los estudiantes investigadores, por lo cual acepto de manera
consciente, libre y voluntaria participar como colaborador(a), para contribuir a este proceso de investigación de forma
activa; asimismo, he sido comunicado de que no se trata de una intervención con fines de tratamiento psicológico, de
igual manera se respeta la confidencialidad e intimidad de la información por mi suministrada y mi seguridad tanto
física como psicológica.

Con este consentimiento soy conocedor de mi participación en el desarrollo del proceso investigativo practico
y de su finalidad, siendo mi función la de proveer información real y pertinente para determinar la relación entre
ansiedad estado - rasgo y habilidades sociales en estudiantes de psicología de quinto, sexto y séptimo semestre de la
universidad CESMAG. La información que voy a suministrar para la evaluación de las variables de la investigación
será por medio de los instrumentos IDARE y E.H.S que me fueron explicados con total claridad junto con el objetivo
de la investigación, asimismo confirmo que recibí información sobre la forma en cómo se utilizaran los resultados
obtenidos, y que tengo derecho a solicitar la entrega de mi calificación en dichos instrumentos.

Teniendo en cuenta lo anterior, hago constar que he leído y entendido en su totalidad este consentimiento,
por lo que firmo y acepto su contenido.

Firma del participante: _______________________

CC: ________________



Apéndice C. Carta de aval para uso de instrumentos



Apéndice D. Instrumento EHS para Habilidades sociales



Apéndice E. Instrumento IDARE para Ansiedad Estado – Rasgo





Apéndice F: Carta aval consentimiento informado y tamizaje



Apéndice G: Carta de entrega trabajo de grado



Apéndice H. Autorización para publicación de trabajo de grado




