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Resumen 

La ansiedad social implica un miedo desproporcionado ante situaciones de interacción social, 

frente a las que el individuo opta por conductas que afectan el desempeño del ser humano en 

todas sus dimensiones. Esta alteración de carácter cognitivo, comportamental y emocional tiene 

mayor prevalencia en universitarios y está relacionado con la aparición de otras patologías. Por 

lo tanto, esta investigación plantea como objetivo general determinar la relación entre el bienestar 

psicológico y la ansiedad social en estudiantes de la carrera de Orientación Familiar de la 

Universidad de Cuenca, en el período 2022-2023; y como objetivos específicos identificar los 

niveles de bienestar psicológico y ansiedad social presentes en los estudiantes. El estudio tuvo 

un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional. Se 

trabajó en una muestra de 97 estudiantes de la carrera de Orientación Familiar. Los instrumentos 

que se aplicaron fueron, la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff adaptada al español y la 

Escala de Liebowitz para la Ansiedad Social. Los resultados evidenciaron que los estudiantes de 

Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca presentan un nivel moderado de bienestar 

psicológico (M= 133.71) y un nivel leve de ansiedad social (M= 24.69). Respecto a la relación 

entre estas dos variables, no se encontró una correlación significativa (r=.061; p=.551), no 

obstante, se evidenció una relación entre las dimensiones de cada variable. 

Palabras clave: bienestar psicológico, ansiedad social, universitarios, orientación familiar 



3 

Katherine Andrea Romero Gavilanes 

 

 

Abstract 
 

Social anxiety implies a disproportionate fear in situations of social interaction, in which the 

individual opts for behaviors that affect the performance of the human being in all its dimensions. 

This alteration of a cognitive, behavioral, and emotional nature is more prevalent in university 

students and is related to the appearance of other pathologies. Therefore, this research proposes 

a general objective to determine the relationship between psychological well-being and social 

anxiety in students of the Family Guidance course at the University of Cuenca, in the period 2022- 

2023; and as specific objectives to identify the levels of psychological well-being and social anxiety 

present in the students. The study had a quantitative approach, with a non-experimental, cross- 

sectional, and correlational scope design. We worked on a sample of 97 students of the Family 

Orientation course. The instruments that were applied were the Ryff Psychological Well-Being 

Scale adapted to Spanish and the Liebowitz Scale for Social Anxiety. The results showed that the 

Family Orientation students at the University of Cuenca presented a moderate level of 

psychological well-being (M= 133.71) and a mild level of social anxiety (M= 24.69). No significant 

correlation was found regarding the relationship between these two variables (r=.061; p=.551). 

However, a relationship was found between the dimensions of each variable. 

Keywords: psychological well-being, social anxiety, university students, family orientation 
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Fundamentación Teórica 

Bienestar Psicológico 

La Organización Mundial de la Salud menciona que el bienestar es parte del concepto de salud; 

ya que hace referencia a un estado completo de bienestar físico, mental y social, además, según 

lo establecido por esta entidad, es una prioridad sanitaria convirtiéndose en un indicador de la 

calidad de vida (OMS, 1984). En este sentido, el bienestar psicológico consiste en la valoración 

positiva que realiza el individuo sobre su vida, se enfoca en el esfuerzo por lograr el desarrollo de 

las potencialidades propias e involucra la estabilidad en los estados afectivos positivos, es decir 

la medida en que estamos satisfechos con lo que somos (Carranza et al., 2017; Moreta et al., 

2017). 

El estudio del bienestar psicológico surge de la investigación desde la Psicología Positiva, que se 

centra en los aspectos positivos referidos al funcionamiento del individuo y la sociedad, 

analizando también constructos como la felicidad, emociones, fortalezas, entre otros (Merino y 

Ramos, 2019). Es así como, por un largo periodo se mantuvo en debate la conceptualización y 

clasificación del bienestar que fue analizado desde dos orientaciones filosóficas: el hedonismo y 

la eudaimonia (Waterman, 1993). La perspectiva eudaimónica concibe al bienestar como 

resultado de un funcionamiento psicológico pleno a través del cual la persona desarrolla su 

potencial máximo, mientras que la perspectiva hedónica propone que el bienestar es la presencia 

de afecto positivo y ausencia de afecto negativo (Solano, 2009). 

Ryff (1989) criticó fuertemente los estudios clásicos sobre satisfacción argumentando que en 

general se ha considerado el bienestar psicológico como la ausencia de malestar o de trastornos 

psicológicos y se han ignorado importantes constructos como la autorrealización, el ciclo vital, el 

funcionamiento mental óptimo y el significado vital. Por lo tanto, en sus estudios cuestionó la 

perspectiva unidimensional del bienestar psicológico desde la que se había abordado hasta 

entonces, y destacó la multidimensionalidad a través de la cual convergen teorías del óptimo 

desarrollo del ser humano, ciclo vital y desempeño mental, además de que propone variables de 

edad, sexo y cultura como elementos que pueden generar variaciones en el bienestar psicológico 

(Carranza et al., 2017). 

Para fines del presente estudio se abordará el modelo multidimensional de Carol Ryff (1989), el 

cual surge de la necesidad de articular un constructo que recoja la idea original de eudaimonia e 

incluyera nociones ya acuñadas por el humanismo, como la de la autorrealización, desarrollo 

humano y potencialización de las capacidades humanas. 
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Dimensiones del bienestar psicológico de la autora Carol Ryff (1989). A partir del modelo 

descrito, se definen seis dimensiones para evaluar el bienestar psicológico de una persona 

- Autoaceptación: se define como una característica central de la salud mental, así como 

una característica de autorrealización, funcionamiento óptimo y madurez, consiste en 

mantener actitudes positivas hacia uno mismo. 

- Relaciones positivas con los demás: se describe a las personas autorrealizadas como 

aquellas que tienen fuertes sentimientos de empatía y afecto por todos los seres humanos 

y son capaces de establecer un vínculo de amistad más profunda y una identificación más 

completa con los demás. 

- Autonomía: funcionamiento autónomo y resistencia a la enculturación, es decir que tiene 

un locus interno de evaluación, por el cual no busca la aprobación de los demás, sino que 

se evalúa a sí mismo por normas personales. 

- Dominio ambiental: capacidad del individuo para elegir o crear ambientes adecuados a 

sus condiciones psíquicas, capacidad para manipular y controlar entornos complejos. 

- Propósito en la vida: creencias que le dan a la persona la sensación de que hay propósito 

y significado en la vida, un sentido de direccionalidad e intencionalidad. 

- Crecimiento personal: el funcionamiento psicológico óptimo requiere no sólo que se 

alcancen las características anteriores, sino también que las personas continúen 

desarrollando su potencial, para crecer y expandirse. Se crea la necesidad de actualizarse 

y realizar las propias potencialidades en lugar de lograr un estado fijo en el que se 

resuelven todos los problemas. 

Otro planteamiento para la comprensión del bienestar psicológico es el propuesto por Bandura 

(2011, citado en Morán et al., 2018) quien hace una diferenciación entre la búsqueda de la 

felicidad y la consecución de ella a través de actividades significativas que realizan los individuos, 

indica que el bienestar y la satisfacción se construyen en la forma como viven la vida los individuos, 

es así como establece que el nivel de bienestar y la satisfacción están condicionados por las 

relaciones sociales y no solamente por condiciones objetivas de la vida. 

Vilaplana et al. (2021) por su parte establecen que los componentes del bienestar psicológico son 

de tipo cognitivo y afectivo. Los primeros guardan relación con la evaluación que realiza cada 

individuo en concordancia con su satisfacción de la vida, a través de la evaluación de sus 

expectativas iniciales con los logros alcanzados; es decir, el componente cognitivo engloba la 

reflexión que las personas realizan con base a sus acciones y dinámica de vida. Por otro lado, el 

componente afectivo se refiere al nivel de gratificación que experimentan las personas debido a 
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sus emociones y sentimientos en la medida en que generen experiencias agradables o 

desagradables. 

Una aportación significativa al estudio la brindan Barnett et al. (2021) quienes manifiestan que la 

percepción que tenga el sujeto de su participación e implicación en el medio familiar, así como la 

percepción de su desempeño en las relaciones sociales son fundamentales para experimentar 

un mejor funcionamiento autónomo, además se considera importante estudiar el autoconcepto 

personal y social. La literatura científica ha aportado con evidencia de que el funcionamiento 

autónomo del individuo está relacionado con el bienestar psicológico, por tanto, también se asocia 

con baja ansiedad. 

En este sentido, algunos autores plantean que el bienestar psicológico es fundamental en la 

calidad de vida de las personas; ya que, por sus componentes permiten al individuo la 

consecución de valores, logros y metas, brindan experiencias de autenticidad y vivacidad, 

impulsan su crecimiento personal y la satisfacción con la vida (Zegarra, 2018). Se debe resaltar 

también el papel que ejerce la dimensión social pues los niveles bajos de bienestar psicológico 

podrían desencadenar un inadecuado ajuste social y altos niveles de ansiedad, lo que denota la 

importancia de la intervención sobre estas variables para prevenir problemas de salud mental 

(Cano y Robles, 2018). 

Las investigaciones han encontrado que las experiencias asociadas con un nivel de bienestar 

psicológico alto tienen una influencia positiva en la salud general de las personas; mientras que 

niveles bajos de bienestar psicológico se asocian a patologías emocionales, abuso de sustancias, 

conductas sexuales de riesgo, respuestas desadaptativas ante el estrés y aumento de la tasa de 

mortalidad (Pérez, 2017). 

Con base en lo mencionado, la presente investigación empleará como instrumento para medir el 

nivel de bienestar psicológico la Adaptación Española de la Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff (Díaz et al., 2006) que en un estudio realizado en 1646 personas entre 18 y 90 años 

encontraron que este modelo teórico multidimensional presenta mejores indicadores de bondad 

de ajuste para los grupos de edad estudiados e indica un buen nivel de confiabilidad (Vera et al., 

2013). 

Ansiedad 

La ansiedad es una respuesta natural e innata cuya función es asegurar la supervivencia de los 

seres humanos, se genera cuando nos enfrentamos a una situación de peligro y permite que 

reaccionemos con agilidad y eficacia para sobrevivir (APA, 2014). Beck (1985) por su parte 

postula que “la ansiedad es la valoración emocional provocada por el miedo” (p. 9), por lo tanto, 
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describe al miedo como la valoración que hacemos del peligro y, a la ansiedad como la respuesta 

que genera un estado emocional negativo cuando se estimula el miedo (Beck, 2013). 

Es importante realizar una diferenciación entre tipos de ansiedad, en primer lugar, la ansiedad no 

patológica definida como aquella que se activa como mecanismo de defensa en situaciones 

amenazantes, es funcional y permite la adaptación del individuo, mientras que, la ansiedad 

patológica es aquella que afecta el rendimiento, produce consecuencias disfuncionales y 

desadaptativas en los diversos contextos del ser humano (Boukhechba et al., 2018). Otro tipo de 

ansiedad es la que se genera en el contexto social y constituye una de las variables en las que 

se centrará la presente investigación. 

Ansiedad social 

La ansiedad social es uno de los problemas de salud mental que perjudica la esfera interpersonal 

y afecta a las personas a nivel mundial, países como Australia cuentan con una prevalencia anual 

del 2.7 % mientras que en otras partes del mundo occidental la prevalencia es más alta con 

valores del 3 a 4 % y tiene una incidencia de por vida de 7 a 13 % (Wilson, 2005), se afirma que 

tiene lugar durante la adolescencia media a tardía, cuando muchos jóvenes se dedican a la 

educación (Erazo y Fors, 2020). El contacto cotidiano con otras personas, en el medio académico 

y social, es para muchos estudiantes un proceso fundamental en su vida personal y estudiantil 

puesto que permite establecer relaciones interpersonales y construir redes de apoyo que 

configuran elementos inherentes al bienestar (Hernández y Márquez, 2014). Es así como, 

entablar una conversación con alguien desconocido, hablar en público, aceptar críticas sobre un 

error u otras situaciones similares, son muy comunes de presentarse en la interacción y, por lo 

tanto, son esperables para mucha gente; sin embargo, existen personas a quienes estas 

situaciones cotidianas les generan mucho miedo, angustia y pueden representar una limitación 

en el alcance de sus objetivos y metas personales (Ponce et al., 2021). 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2014) “la ansiedad social se define como el miedo 

o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al 

posible examen por parte de otras personas” (p. 202); es decir, se genera por la preocupación de 

una persona acerca de cómo es percibida y evaluada por los demás, puede involucrar 

pensamientos o cogniciones negativas, síntomas físicos, etc. 

Modelos de ansiedad social. Según el modelo de presentación de Schlenker, la ansiedad social 

ocurre cuando un individuo quiere presentar una imagen pública favorable, pero duda de su 

capacidad para hacerlo, esta variable junto con la baja autoestima y la vergüenza internalizada 
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pueden ejercer un impacto fuerte y desfavorable en la identidad personal, las relaciones sociales, 

la salud mental y el éxito en la educación (Schlenker y Leary, 1982). 

Otros autores como Trower y Gilbert (1989) plantean desde factores evolucionistas, que la 

ansiedad social está condicionada por factores biológicos, es decir que la respuesta patológica 

se caracteriza por la activación de sistemas primitivos de valoración y respuesta contra amenazas 

percibidas en el entorno, este modelo sostiene que la ansiedad social se activa en situaciones 

donde el individuo percibe que su autoestima, autoimagen e identidad están en riesgo. 

Por otro lado, Sierra et al. (2007) explican a la ansiedad social desde factores psicológicos, 

postulan que el desarrollo de la ansiedad social está relacionado con procesos cognitivos como 

la memoria, atención, juicio e interpretación que ocasionan que el individuo realice una detección 

exagerada de varias situaciones que evalúa como peligrosas, según este modelo, la ansiedad 

social se mantiene a través de un ciclo de pensamiento, emoción y comportamiento en el que las 

cogniciones negativas y la preocupación anticipatoria aumentan la ansiedad, lo que a su vez 

produce una respuesta comportamental de evitación o escape. 

El modelo cognitivo de Clark y Wells (1995) indica que las personas tienden a interpretar como 

amenazantes diversas situaciones sociales debido a que mantienen una serie de creencias 

disfuncionales sobre sí mismos y sobre cómo deberían proceder en diversos escenarios de la 

vida cotidiana, por tanto establecen tres categorías de creencias disfuncionales que intervienen 

en la ansiedad social, la primera menciona que los sujetos poseen expectativas demasiado 

autoexigentes acerca de su desempeño social, en tanto que su autoaceptación depende de la 

aceptación que recibe de los demás y, finalmente que posee creencias negativas no- 

condicionales sobre el yo. 

Desde la perspectiva cognitivo conductual, se afirma que la ansiedad social es el aprendizaje 

social de formas exageradas de significar los eventos sociales, es decir la producción y 

reproducción de distorsiones cognitivas que se presentan en forma de miedos a la evaluación 

negativa que pueden hacer los demás (Munguia et al., 2019). Frente a lo expuesto, se cree que 

las distorsiones cognitivas alteran las relaciones sociales y, en consecuencia, dan lugar a la 

ansiedad social en el individuo (Aslan et al., 2020). Generalmente esta sensación se ve 

exacerbada en situaciones como reuniones sociales, hablar en público, pedir información, 

relacionarse con figuras de autoridad o conocer gente nueva, por lo que el individuo pone en 

práctica estrategias de afrontamiento inmediatas como la evitación, huida o conductas que 

buscan ocultar a los demás lo que sucede (Caballo et al., 2010). 
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Dimensiones de la ansiedad social. Leary (1983) plantea que la ansiedad social no es un 

constructo unitario, sino que estaría conformada por al menos dos dimensiones. La primera 

correspondería a la ansiedad en situaciones sociales o de interacción social que concierne al 

miedo y conductas de evitación que se presentan ante la comunicación recíproca entre individuos 

a través de información verbal o no verbal y, la segunda dimensión que refiere a la ansiedad de 

observación social o de ejecución, que consiste en el miedo y evitación al ser observado y 

analizado por otros mientras se realiza una actividad como hablar o actuar en público (Leary, 

1983). 

Por otro lado, Soache et al. (2022) plantean que la ansiedad social puede presentar dos 

subclasificaciones, por un lado, la ansiedad social específica que responde a una reacción 

emocional frente a un hecho en concreto en el que el individuo teme la evaluación negativa de 

las personas a su alrededor; y, por otro lado, la ansiedad social generalizada que se produce en 

cualquier situación social que pueda generar malestar al individuo y tiene raíces en una historia 

larga de inadecuación social. 

En lo que se refiere a la medición de esta variable, las dimensiones que surgen en la mayoría de 

las escalas están relacionadas a situaciones específicas que generan ansiedad, como la 

interacción social con conocidos y desconocidos, miedo a ser observado o evaluado 

negativamente (Morán et al., 2018). Para efectos de este estudio, posterior a la revisión 

bibliográfica se ha determinado que la Escala de Liebowitz para la Ansiedad Social será de gran 

utilidad pues, es ampliamente utilizada para determinar la presencia de ansiedad social; además 

algunos investigadores hacen uso de la herramienta para evaluar la eficacia de tratamientos para 

este trastorno (Ponce et al., 2021). 

Como se ha observado, la ansiedad social afecta el funcionamiento del ser humano y por lo tanto 

el bienestar en todos sus ámbitos, por ello, el bienestar debe ser entendido como un estado 

subjetivo que es estable y que está influenciado por factores tales como: salud a largo plazo, 

condiciones de vida y rasgos de personalidad que influencian los modos en los cuales el sujeto 

interactúa con el mundo (Jiménez et al., 2020). Cooke et al. (2006) indicaron que las presiones 

sociales de los universitarios provocan peores condiciones de bienestar psicológico en 

comparación con el resto de la población, ya que en esta etapa deben esforzarse por obtener un 

grado académico, encontrar un trabajo, independizarse, etc. A partir de su estudio encontraron 

que el bienestar psicológico no es un continuo, puesto que cambia y varía según el desarrollo y 

los acontecimientos de la vida cotidiana. 
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Por todo lo mencionado, el bienestar psicológico constituye una base fundamental en el desarrollo 

de los estudiantes, ya que a lo largo de su proceso académico deben participar en distintos 

ambientes para la búsqueda de información, trabajo en equipo y desarrollo de prácticas o 

vinculación con la sociedad, por lo que una dificultad en esta área implicaría una limitación en la 

consecución de sus metas (Cano y Robles, 2018). 

Los estudios universitarios suponen una época de descubrimiento intelectual y crecimiento 

personal, así como de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y razonamiento moral. 

Los estudiantes en la adaptación a la universidad, sobre todo en los primeros y últimos años, 

suelen sentirse abrumados debido a las exigencias propias de la vida académica. En este proceso, 

el apoyo de la familia y la construcción de redes interpersonales y académicas entre pares y 

maestros cumplen un papel fundamental en el ajuste de los estudiantes a esta nueva etapa 

(Papalia y Martorrel, 2017). 

Dryman y Heimberg (2018) indicaron que cursar una carrera universitaria se distingue de otros 

periodos de desarrollo porque este último genera mucho estrés y ansiedad, por lo que algunos 

de los problemas que pueden desarrollar los estudiantes durante este período son ansiedad, 

trastornos alimentarios, fatiga, dificultad para concentrarse, entre otros. Por lo tanto, describen la 

importancia de conocer los factores asociados con el bienestar psicológico para desarrollar 

estrategias de intervención que sean efectivas, es decir, el estudio de la ansiedad social en 

estudiantes universitarios tiene especial relevancia en el ajuste social y el bienestar psicológico 

de quienes la presentan (Morán et al., 2018). 

En la actualidad, investigaciones epidemiológicas y descriptivas sobre ansiedad social indican 

que los estudiantes universitarios constituyen uno de los grupos más vulnerables a padecer este 

trastorno (Morán et al., 2018); los datos evidenciados en otros países manifiestan que la ansiedad 

social genera una afección sobre la calidad de vida y bienestar psicológico de las personas. 

Por tanto, en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país, se afirma en que los temas 

relacionados a la salud mental requieren atención significativa para enfrentar problemáticas 

crecientes, como los desórdenes relacionados con la depresión y la ansiedad que limitan y 

condicionan las potencialidades de la sociedad para su desarrollo (SENPLADES, 2017). Frente 

a esto, Moreta et al. (2018) plantea que para el análisis de la salud mental es necesario realizar 

una revisión desde el bienestar, puesto que este permite “la construcción de las condiciones de 

vida, individuales y sociales para su buen desenvolvimiento” (p. 113). 

Una investigación realizada en México con una muestra de 103 estudiantes universitarios en la 

que se utilizó la Escala de Liebowitz para la Ansiedad Social, encontró una alta prevalencia de 
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ansiedad social, los autores afirman que hasta el 3.9% de la muestra presentó ansiedad social 

que amerita tratamiento, también encontraron que un alto porcentaje de individuos presentarían 

problemas en el proceso de transición hacia un ambiente desconocido con altos estándares 

académicos que a su vez generaría dificultades psicológicas, también se observó que otros 

factores personales como aquellos sin pareja estable y sin trabajo presentaron mayores 

puntuaciones de ansiedad social (Robles et al., 2008). 

Un segundo estudio en México con estudiantes universitarios encontró una alta prevalencia de 

ansiedad social relacionada a aspectos psicológicos como el miedo a la evaluación negativa por 

parte de los demás y dependencia emocional (Oviedo y Palomino, 2021). Otro estudio permitió 

evidenciar que los universitarios con mayores niveles de ansiedad social presentan también 

mayores dificultades para regular sus emociones y, por el contrario, quienes no padecen niveles 

disfuncionales de ansiedad social pueden realizar un uso más adaptativo de sus estrategias de 

regulación emocional (Aldana y Colina, 2020). 

Dogan (2016, citado en Aslan et al., 2020) realizó una investigación en donde se determinó que 

existe una relación significativa en sentido negativo entre el nivel de ansiedad social, la 

satisfacción con la vida y el bienestar psicológico, dado que se observó una relación paralela 

entre el aumento del nivel de ansiedad social y la disminución de las puntuaciones de bienestar 

psicológico y satisfacción con la vida, por lo que concluyó que la ansiedad social predice 

significativa y negativamente la satisfacción con la vida y el bienestar psicológico. 

Además, las investigaciones han encontrado que las experiencias asociadas con un nivel de 

bienestar psicológico alto tienen una influencia positiva en la salud general de las personas 

mientras que, niveles bajos de bienestar psicológico se asocian a conductas como uso de drogas 

ilícitas, conductas sexuales de riesgo, respuestas desfavorables ante situaciones de estrés, e 

incluso aumenta las tasas de mortalidad (Vera et al., 2013). 

Un estudio realizado en España encontró que con mayor edad se obtiene un mayor puntaje en 

las dimensiones de autoaceptación, dominio del entorno, crecimiento personal y propósito de vida, 

también se observó que son las mujeres quienes puntúan significativamente más alto que los 

hombres en la dimensión de crecimiento personal (García, 2013). 

Jefferies y Ungar (2020) han confirmado a través de estudios realizados en varios países del 

continente latinoamericano que existen altos niveles de comorbilidad entre la ansiedad social y 

trastornos como la depresión. Además, se ha evidenciado científicamente que la ansiedad social 

guarda relación con un mayor riesgo de padecer otros problemas emocionales, por lo que 

representa un factor de riesgo en el desarrollo de otras patologías, asimismo se ha observado 
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que tiene un fuerte efecto sobre el rendimiento, la deserción y el abandono académico, el 

bienestar emocional, entre otros (Morán et al., 2018). 

Además, en un estudio realizado con una muestra de 787 estudiantes universitarios de Reino 

Unido se encontró que el impacto de la ansiedad social en el aprendizaje y bienestar, tiene 

consecuencias desfavorables puesto que genera angustia emocional, deterioro cognitivo y 

emocional, respuestas mixtas y desadaptativas, además de que un tercio de los estudiantes que 

participaron en el estudio presentaron alta frecuencia de estrés, depresión, soledad y dificultad 

con las relaciones sociales (Rusell y Topham, 2012). 

Según Moreta et al. (2017) en Ecuador, las investigaciones sobre bienestar son limitadas y 

considera que comienzan a tener más relevancia a partir del Sumak Kawsay o ‘Buen Vivir’ puesto 

que en este documento se enfatiza la importancia de la plenitud de vida y se establece que es 

allí a donde se debería orientar el desarrollo. De igual modo, Freire et al. (2017) afirman que no 

se han realizado estudios en universitarios, que evalúen a profundidad las dimensiones del 

bienestar psicológico y su relación con otras variables que afectan al ser humano. 

A pesar de lo mencionado, se verificó en una investigación realizada en una muestra de 982 

estudiantes ecuatorianos de tres universidades de Cuenca y Ambato, y se encontró que el nivel 

de satisfacción con la vida y bienestar psicológico y social en los participantes, son elevados; 

cuando se realizaron comparaciones por tipo de universidad, observaron que quienes 

pertenecían a la universidad cofinanciada tienen mayor puntuación en estas variables que los 

que pertenecían a la universidad pública (Moreta et al., 2018). Asimismo, en otra investigación 

llevada a cabo en una muestra de 449 universitarios de dos universidades de Ambato - Ecuador, 

los hallazgos determinaron elevadas puntuaciones tanto en el bienestar psicológico como en el 

bienestar social con variaciones en relación con el sexo, edad y nivel socioeconómico (Moreta et 

al., 2017). 

Por último, en un estudio realizado en estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Cuenca utilizando la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, cuyo propósito fue determinar 

el nivel de bienestar psicológico, los resultados demostraron que a nivel general los estudiantes 

tienden a un nivel de bienestar psicológico moderado y que a mayor edad existe una tendencia 

baja en el nivel de bienestar (Mejía y Moscoso, 2019). Respecto a la ansiedad social o su relación 

con el bienestar psicológico, tras una búsqueda minuciosa realizada en las principales bases de 

datos de investigaciones a nivel local, no se han encontrado registros de estudios. 

Con base en lo mencionado, este trabajo se centra en medir los niveles de bienestar psicológico 

y ansiedad social y obtener su relación, en estudiantes de la carrera de Orientación Familiar de 
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la Universidad de Cuenca en el periodo 2022 – 2023, puesto que los hallazgos en relación con 

este tema y población son escasos en el contexto local y nacional, además, este conocimiento 

constituye un aporte importante hacia la comprensión de las dificultades que presentan los 

estudiantes en relación con su salud mental y desempeño en los procesos sociales y académicos. 

Como preguntas de investigación se plantean, ¿Cuál es el nivel de bienestar psicológico que 

tienen los estudiantes de la carrera de Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca?, ¿cuál 

es el nivel de ansiedad social que presentan los estudiantes? y ¿cuál es la relación que existe 

entre el nivel de bienestar psicológico y la ansiedad social en estudiantes de la carrera de 

Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca? 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación se plantea como objetivo general determinar 

la relación entre los niveles de bienestar psicológico y ansiedad social en estudiantes de la carrera 

de Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca durante el periodo 2022-2023; como 

objetivos específicos identificar el nivel de bienestar psicológico e identificar el nivel de ansiedad 

social en los estudiantes de la carrera de Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca. 

Proceso metodológico 

Enfoque, diseño y alcance de investigación 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental, ya que se caracterizó por seguir 

un patrón predecible, estructurado,   sistemático y organizado, utilizando instrumentos 

estandarizados en la recolección de datos, con el objetivo de describir, explicar y predecir los 

fenómenos a investigar (Hernández et al., 2014). El diseño de investigación fue transversal, ya 

que se efectuó en un solo momento en el tiempo, donde se recabaron y analizaron los datos 

obtenidos, sin el objetivo de hacer un seguimiento continuado del estudio; la investigación fue de 

tipo no experimental, ya que no existió manipulación de variables, sino que los participantes 

fueron observados en su contexto natural (Hernández et al., 2014). El alcance fue de tipo 

correlacional, pues buscó conocer la relación estadística entre las variables de bienestar 

psicológico y ansiedad social en estudiantes de la carrera de Orientación Familiar 

Participantes 

El estudio se realizó con estudiantes de la carrera de Orientación Familiar de la Universidad de 

Cuenca. Se utilizó un muestro no probabilístico por conveniencia, que según Hernández et al. 

(2014) consiste en la elección de la muestra con base al criterio del investigador y los intereses 

del estudio. 

Para establecer la población de esta investigación se solicitó al decanato de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales los datos del número de estudiantes matriculados 



19 

Katherine Andrea Romero Gavilanes 

 

 

𝖺 

𝖺 

𝖺 

𝖺 

en la carrera de Orientación Familiar. La población estaba conformada por 150 estudiantes de 

todos los ciclos de la carrera, en este caso se optó por trabajar con una muestra conformada por 

97 estudiantes, considerando en el cálculo de la muestra un margen de error del 5 % y un nivel 

de confianza del 90 %. 

Para el cálculo del tamaño muestral se trabajó con la fórmula propuesta por Hernández et al. 

(2014). 

𝑛 = 
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 

150 × 1,6452 × 50 × 50 
= 

52 × (150 − 1) + 1,6452 × 50 × 50 

1.020.937,5 
= 

10.531,25 
= 97 

De la muestra estudiada el 30.9% pertenecieron a estudiantes del primer ciclo, el 28.9% a 

estudiantes del quinto ciclo, el 17.5% a estudiantes del séptimo ciclo y el 22.7% a estudiantes del 

noveno ciclo de la carrera de Orientación Familiar. Dentro de las características de la población 

estudiada, se puede señalar que los sujetos de esta investigación se encuentran dentro del rango 

de la adultez emergente. 

Criterios de inclusión 

- Ser estudiante de grado con matrícula activa en la carrera de Orientación Familiar de la 

Universidad de Cuenca en el período 2022 – 2023. 

- Proporcionar la firma autógrafa en el consentimiento informado para participar 

voluntariamente en el estudio. 

Criterios de exclusión 

- Tener algún tipo de discapacidad que pueda limitar la participación en la investigación. 

Instrumentos para la recolección de datos 

Estos instrumentos se aplicaron durante los meses de noviembre y diciembre del año 2022. 

1) Escala de Bienestar Psicológico de Ryff adaptación al español: Creado por Carol Ryff en el 

año 1995 y adaptada al español por Díaz et al. (2006), permite evaluar el nivel de bienestar 

psicológico. La escala está conformada por 39 ítems agrupados en seis dimensiones: 

autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito de vida y 

crecimiento personal. 

Utiliza un formato de respuesta tipo Likert, en donde 1= Totalmente en desacuerdo 2= Poco de 

acuerdo 3= Moderadamente de acuerdo 4= Muy de acuerdo 5= Bastante de acuerdo 6= 

Totalmente de acuerdo, para un total de 234 como la puntuación máxima posible y puntuación 

mínima de 39 (Díaz et al., 2006), el tiempo de aplicación de esta escala es de 15 a 20 minutos. 

El instrumento proporciona los resultados de forma cuantitativa, la puntuación global sobre el 

nivel de bienestar psicológico se obtiene de la suma total de todos los ítems. La confiabilidad de 

la escala se obtuvo por medio del cálculo del Alpha de Cronbach que indicó que el instrumento 
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posee una consistencia de .941, indicando un alto nivel (Zegarra, 2018). 

 
 

Tabla 1 

Normas de interpretación de la Escala de Bienestar Psicológico 
 

Puntuación Nivel de bienestar 

>176 Bienestar Psicológico elevado 

141 – 175 Bienestar psicológico alto 

117 - 140 Bienestar psicológico moderado 

< 116 Bienestar psicológico bajo 

 
Además del puntaje global, es posible efectuar análisis en cada dimensión para considerar la 

predominancia de los afectos positivas sobre los afectos negativos, por cuanto el bienestar 

psicológico es un constructo multidimensional que comprende diferentes elementos de orden 

emocional y cognitivo. 

Las dimensiones del bienestar psicológico se califican sumando los ítems: 1, 13, 7, 19, 25, 31 

para la dimensión de autoaceptación, los ítems 2, 8, 14, 20, 26, 32 para la dimensión de relaciones 

positivas, los ítems 3, 4, 9, 10, 15, 21, 27, 33 para la dimensión de autonomía, los ítems 5, 11, 

16, 22, 28, 39 para la dimensión de dominio del entorno, los ítems 6, 12, 17, 18, 23, 29 para la 

dimensión de propósito de vida y los ítems 24, 30, 34, 35, 36, 37, 38 para la dimensión de 

crecimiento personal. 

Tabla 2 

Normas de interpretación de las dimensiones de bienestar psicológico 
 

Dominancia de afectos positivos/negativos 

Rango Autoacept 

ación 

Dominio del 

entorno 

Relaciones 

positivas 

Crecimiento 

personal 

Autonomí 

a 

Propósito 

de vida 

Alto ≥ 27 ≥ 27 ≥ 27 ≥ 32 ≥ 36 ≥ 27 

Medio 18 - 26 18 - 26 18 - 26 21 – 31 24 – 35 18 - 26 

Bajo ≤17 ≤17 ≤17 ≤ 20 ≤ 23 ≤17 

Punt. Máx. 36 pts. 36 pts. 36 pts. 42 pts. 48 pts. 36 pts. 

 
2) Escala de Liebowitz para la Ansiedad Social (LSAS): Es un cuestionario que permite evaluar 

el grado de ansiedad y evitación ante situaciones sociales. Fue creada en el año 1987 por M. R. 

Liebowitz. La escala está conformada por 24 ítems que se agrupan en dos dimensiones: miedo 
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o ansiedad en situaciones sociales y miedo o ansiedad en situaciones de ejecución. Cada ítem 

presenta una situación que debe ser puntuada con relación a la ansiedad o miedo que supone, 

con puntuaciones que van desde 0 = “Nada de miedo o ansiedad”, 1= “Un poco de miedo o 

ansiedad”, 2 = “Bastante miedo o ansiedad” y 3 = “Mucho miedo o ansiedad”. La puntuación total 

máxima posible es de 144 y la mínima de 0 y el tiempo de aplicación es de 10 a 15 minutos. Las 

propiedades psicométricas de la LSAS han sido analizadas y se ha encontrado una excelente 

consistencia interna y confiabilidad, el instrumento cuenta con un Alpha de Cronbach = .935; 

además que el instrumento tiene un coeficiente de Aiken mayor a .88 que indica que la 

herramienta mide eficazmente la ansiedad social (Franco y Pérez, 2018). 

Tabla 3 

Normas de Interpretación de la Escala de Ansiedad de Liebowitz 
 

Puntuaciones Diagnóstico 

≤ 51 Leve ansiedad social 

52 - 81 Moderada ansiedad social 

≥ 82 Grave ansiedad social 

 
Procedimiento del estudio 

Para recolectar los datos se realizó un cronograma tomando como referencia los horarios de cada 

ciclo de la carrera de Orientación Familiar. En cada curso, se recolectaron las firmas del 

consentimiento informado de manera presencial, con el objetivo de constatar las firmas 

autógrafas, cumplir las implicaciones éticas y resolver dudas pertinentes. Posterior a ello, aquellos 

estudiantes que aceptaron participar voluntariamente recibieron mediante los grupos de 

WhatsApp del curso un enlace a la página Formularios de Google que contenía los dos 

instrumentos psicométricos. Esto se realizó con el fin de agilizar la aplicación y calificación de los 

instrumentos. Las respuestas de las herramientas se transcriben automáticamente a una hoja de 

Excel, en donde se registra el día y hora de aplicación, lo que sirvió para registrar el ciclo que fue 

evaluado. El tiempo aproximado para responder a los dos instrumentos fue de 20 minutos. 

Plan de tabulación y análisis de los datos 

En la hoja de Microsoft Excel en donde se registraron los datos, se realizaron los procesos de 

recodificación y calificación de los instrumentos. Por consiguiente, se utilizó el programa 

estadístico IBM SPSS versión 21 para cargar las bases de datos. 



22 

Katherine Andrea Romero Gavilanes 

 

 

Posteriormente se ejecutó la prueba Kolmogórov-Smirnov, con el objetivo de analizar la 

distribución de la muestra, la cual resultó no normal (p=.000), lo que indicó que los posteriores 

análisis se hiciesen con pruebas no paramétricas. 

A continuación, se realizó el análisis de los datos estadísticos descriptivos de ambos instrumentos 

para dar respuesta a los dos primeros objetivos específicos. Para responder al tercer objetivo, se 

ejecutó la prueba no paramétrica Rho de Spearman para analizar la correlación entre las variables. 

Los datos fueron expuestos en tablas bajo los criterios de APA7. 

Aspectos éticos 

La investigación estuvo guiada en su diseño como en su implementación por los principios éticos 

establecidos por la APA (2017). 

- Principio de respeto a los derechos y la dignidad de las personas. Se proporcionó el 

consentimiento informado para una lectura comprensiva en el que se detallaron el carácter 

de esta investigación, los objetivos de estudio, metodología, beneficios, riesgos, duración 

aproximada y la consideración de que se guardará absoluta confidencialidad de los datos 

recolectados, para que puedan decidir si quieren ser parte del estudio investigativo. Para 

proceder con la recolección de datos se constató que cada participante proporcionara su 

firma autógrafa en el consentimiento. La negativa a participar no tuvo ninguna repercusión. 

- Principio de beneficencia y no maleficencia. Se garantizó la confidencialidad de la 

información recolectada en todo momento, puesto que los datos recogidos fueron 

anonimizados mediante un formulario digital, no solicitaron datos de identificación 

personal y se respetó la no divulgación de los datos. El consentimiento informado se 

depositó en un archivador bajo llave, así mismo la base de datos se protegió con 

contraseña, el acceso a la información estuvo estrictamente limitado a la autora, directora 

y asesora de la investigación. El beneficio de esta investigación fue el aportar en la 

generación y almacenamiento de estudios científicos que planteen temas novedosos, 

significativos y aplicables al contexto actual en que vivimos como sociedad. 

- Principio de justicia. Este informe será de acceso público en el Repositorio Institucional 

de la Universidad de Cuenca, asimismo, al finalizar el estudio se socializarán los 

resultados obtenidos mediante una charla a la comunidad universitaria, donde se 

presentarán las generalidades de la investigación y las conclusiones obtenidas. 

- Principio de fidelidad. La autora declara que la ejecución del estudio no interfirió con 

otras actividades académicas por lo que no existieron conflictos, además que no existieron 

conflictos de interés al ser la única autora del trabajo de investigación. 
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Presentación y análisis de resultados 

Los resultados que se detallan a continuación están organizados en función de los objetivos 

planteados en el estudio. 

En atención al primer objetivo específico que consistió en identificar el nivel de bienestar 

psicológico en los estudiantes de Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca, se encontró 

que los individuos presentan un nivel de bienestar psicológico moderado (M=133.71; DE=24,5). 

En la Tabla 4 se detallan los porcentajes de cada nivel presentes en la muestra. 

Tabla 4 

Niveles de bienestar psicológico 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 15 15.5 
Moderado 45 46.4 

Alto 36 37.1 
Elevado 1 1.0 

  Total  97  100.0  

 
Al realizar la comparación con los estudios previos, el nivel de bienestar psicológico de los 

estudiantes de Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca tiene concordancia con la 

investigación realizada por Mejía y Moscoso (2019) quienes encontraron que los estudiantes de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca presentan un nivel moderado de bienestar 

psicológico con tendencia a la baja entre mayor es la edad de los estudiantes. La similitud entre 

los resultados descritos podría guardar relación con las características del contexto en las que se 

encuentran individuos de ambos estudios. En correspondencia con lo anterior, Bewick et al. 

(2010) sugieren que existe un empeoramiento del bienestar psicológico a lo largo de la carrera 

universitaria, debido a que durante más tiempo se cursan los estudios universitarios aparecen 

nuevos retos que ejercen mayor presión sobre los estudiantes. 

Los hallazgos obtenidos sobre el bienestar psicológico con relación al ciclo que cursan, 

permitieron observar que los estudiantes de primero (M= 129.97), quinto (M= 136.61) y séptimo 

(M=121.76) presentan un nivel de bienestar psicológico moderado, mientras que en los 

estudiantes de noveno ciclo se observó un nivel alto de bienestar psicológico (M= 144.36), lo que 

en contraste con los estudios presentados, indica que el nivel de bienestar psicológico es mayor 

en el último ciclo de la carrera en comparación con el nivel que se presenta en los demás ciclos 

estudiados. 

Estos resultados coinciden con lo expuesto por Cooke et al. (2006) quienes realizaron una 

comparación del nivel de bienestar psicológico entre los estudiantes que recién comenzaban su 
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carrera con aquellos que ya habían cursado los dos primeros semestres y, concluyeron que el 

bienestar psicológico presenta variaciones según los sucesos que se presenten en la vida de los 

sujetos y que puede verse afectado por factores sociales que ejercen presión, como el tener que 

obtener un grado académico, encontrar un trabajo o independizarse. 

Es decir que la variación en el nivel de bienestar psicológico de los estudiantes de Orientación 

Familiar en relación con el ciclo que cursan, podría entenderse bajo la perspectiva de que los 

factores contextuales que se presentan durante su carrera son propios de la etapa en que se 

encuentran y podrían afectar o no a su bienestar psicológico, por ende el nivel de bienestar que 

presenten no necesariamente tendría que ser menor en ciclos superiores, sino que podría 

deberse a los retos que enfrentan en cada nivel y los recursos internos que les permiten 

incrementar su nivel de bienestar psicológico. Tal como lo menciona Ryff (1989) en su teoría 

multidimensional, el bienestar psicológico no es algo estático, sino que se modifica con el tiempo 

y está influenciado por factores externos e internos. 

Con respecto a las dimensiones del bienestar psicológico se observa que la muestra mantiene 

un nivel bajo de relaciones positivas (M=18.97), mientras que en las dimensiones de 

autoaceptación (M=21.01), autonomía (M=24.68), dominio del entorno (M=21.68), propósito de 

vida (M=21.29) y crecimiento personal (M=26.09), la muestra evidencia un nivel medio. 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos EBP-R 
 

  N Mínimo Máximo M DE. 

Escala de 

Bienestar 

Psicológico 

Autoaceptación 97 6 36 21.01 4.836 

Relaciones Positivas 97 6 32 18.97 4.942 

Autonomía 97 8 39 24.68 5.898 

 Dominio del entorno 97 6 32 21.68 4.780 

 Propósito de vida 97 6 34 21.29 5.627 

 Crecimiento personal 97 7 35 26.09 5.527 

 

Si analizamos investigaciones previas Valle et al. (2011), encontraron en una muestra de 

universitarios argentinos que las dimensiones de bienestar psicológico con mayor puntuación 

correspondían al crecimiento personal y la autonomía, es decir que, los sujetos que se 

autoafirman en las convicciones de su individualidad logran desarrollarse de manera favorable 

en un entorno adecuado. Como propone el modelo multidimensional de bienestar psicológico de 

Ryff (1989) estas seis dimensiones interrelacionan entre sí diferentes retos que las personas 
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enfrentarán para lograr un funcionamiento óptimo, cada dimensión juega un papel fundamental 

en la forma en que las personas experimentan y manejan situaciones cotidianas. 

Como respuesta al segundo objetivo de investigación que plantea identificar el nivel de ansiedad 

social en los estudiantes de Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca durante el periodo 

2022-2023, los hallazgos indican que la muestra presenta un nivel de ansiedad social leve 

(M=24.69; DE=13.93). Además, el análisis indica de manera detallada que el 94.8% de los 

estudiantes de Orientación Familiar manifiestan un nivel de ansiedad social leve y un 5.2% un 

nivel moderado. 

Tabla 6 

Niveles de ansiedad social 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Leve 

Moderada 

Grave 

  Total  

92 94,8 

5 5,2 

0 

97  

0 

100,0  

 
Estos resultados discrepan de los estudios de Stewart y Mandrusiak, (2007), Robles et al. (2008) 

y Oviedo y Palomina (2021) quienes encontraron una prevalencia muy alta de síntomas de 

ansiedad social en estudiantes universitarios y consideran que este fenómeno se atribuye al 

desarrollo normativo y problemas contextuales en la vida universitaria, que podrían llevar a los 

estudiantes a experimentar niveles elevados de ansiedad social. 

En este sentido, los hallazgos podrían estar marcados por las diferencias culturales y del 

contexto. Como concluyen Hofmann et al. (2010) los miedos sociales pueden estar determinados 

por aspectos culturales, ya que determinado comportamiento social puede percibirse como 

natural para una cultura o irrazonable para otra, del mismo modo, los patrones culturales pueden 

generar la expectativa de ciertos tipos de vergüenza en situaciones particulares, es así que los 

síntomas de la ansiedad social se explicarían por la influencia de múltiples factores como cultura, 

roles de género, concepción de vergüenza e ideas locales que la representan. 

En cuanto a las dimensiones de la ansiedad social, se encontró que la población presenta un 

nivel bajo, tanto en la dimensión ansiedad en situaciones sociales (M=11.58; DE= 7.3) como de 

ansiedad en situaciones de ejecución (M=13.11; DE= 7.28). 

En la Tabla 6 se muestran los ítems de la Escala de Ansiedad Social que han sido mayormente 

puntuadas por los participantes como situaciones que generan “Mucho miedo o ansiedad” y 

“Bastante miedo o ansiedad”. 
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Tabla 7 

Situaciones sociales que generan ansiedad 
 

Frecuencia Porcentaje N 

Ser el centro de atención (S) 42 43.3 % 97 

Entrar a una sala cuando el resto de la gente ya está 

sentada (E) 

40 41.23 % 97 

Intervenir en una reunión (E) 40 41.23 % 97 

Actuar o hacer una representación o dar una charla ante 

un público (E) 

37 38.14 % 97 

 

Algunos estudios como el de Russel y Topham (2012) indican que los estudiantes universitarios 

tienden a presentar mayores niveles de ansiedad, especialmente en la dimensión de ejecución, 

por ejemplo, en actividades de aprendizaje que involucren hablar frente a muchas personas como 

exposiciones o conferencias ya que generan ansiedad anticipatoria por un tiempo prolongado y 

suposiciones de fracaso. Lo que guarda correspondencia con los hallazgos obtenidos, puesto 

que, aunque de manera global la ansiedad en situaciones de ejecución y en situación sociales se 

encuentra en un nivel bajo, la media de la primera dimensión es levemente mayor a la segunda. 

Asimismo, observamos que los estudiantes de Orientación Familiar valoraron con mayor 

frecuencia a ítems que pertenecen a la dimensión de ejecución como situaciones que generan 

mucho y bastante miedo o ansiedad 

Lo mencionado, se entiende desde el modelo de Clark y Wells (1995) quienes plantean que la 

ansiedad social se sostiene mediante un ciclo de retroalimentación negativa debido a que los 

sujetos mantienen expectativas bajas de sí mismos que generan la anticipación, deterioro, 

desempeño deficiente y distorsiones cognitivas, que a su vez propician la evitación de estas 

situaciones. 

Una vez detallados los datos descriptivos, se procedió a realizar la prueba K-S para poder 

determinar la distribución de la muestra, obteniendo un p=.000 para la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff adaptación al español y un p=.000 para la Escala de Liebowitz para la 

Ansiedad Social, en ambos casos la distribución fue no normal, por lo que el análisis estadístico 

se realizó bajo pruebas no paramétricas. Del mismo modo, se calculó el Alpha de Cronbach de 

la Escala de Bienestar Psicológico y de la Escala de Liebowitz para la Ansiedad Social obteniendo 

.869 y .941 respectivamente, valores que indican que los instrumentos aplicados se encuentran 

en un rango muy alto de confiabilidad. 
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A continuación, para obtener la relación entre el bienestar psicológico y la ansiedad social, tal y 

como se planteó en el objetivo general, se realizó la prueba Rho de Spearman. En la Tabla 7 se 

pueden apreciar los resultados obtenidos para la correlación, en primer lugar, se describe la 

relación entre las dimensiones del bienestar psicológico con las dimensiones de ansiedad social 

y posteriormente se especifica la correlación entre las dos variables. 

Tabla 8 

Correlación entre las dimensiones de bienestar psicológico y de ansiedad social 
 

Correlaciones 

   A. en 

sociales 

A. en ejecuc. Ansiedad 

Social 

 Autoaceptación Coef. de corr. -,253* -,323** -,313** 

  Sig. (bilateral) ,012 ,001 ,002 

 Relaciones 

Positivas 

Coef. de corr. ,253* ,206* ,239* 

Sig. (bilateral) ,013 ,043 ,018 

Rho de 

Spearman 

 
Autonomía 

Coef. de corr. ,151 ,074 ,118 

Sig. (bilateral) ,139 ,469 ,252 

 Dominio del 

entorno 

Coef. de corr. -,039 -,049 -,047 

Sig. (bilateral) ,706 ,635 ,651 

 Propósito de 

vida 

Coef. de corr. -,303** -,354** -,350** 

Sig. (bilateral) ,003 ,000 ,000 

 Crecimiento 

Personal 

Coef. de corr. -,062 -,092 -,083 

Sig. (bilateral) ,546 ,372 ,417 

La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). *   

La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). **   

La dimensión de autoaceptación indicó correlaciones negativas significativas con la dimensión de 

ansiedad en situaciones sociales (r= -.253; p= .012), también con la dimensión de ansiedad en 

situaciones de ejecución (r= -.323; p=.001) y con el nivel global de ansiedad social (r= -.313; 

p=.002). Berger et al. (2017) señala que las autoevaluaciones negativas al sí mismo tienen un 

papel fundamental en el origen y mantenimiento de la ansiedad social, guardan relación con la 

autoaceptación puesto que esta implica mantener actitudes positivas hacia sí mismo mientras 

que las autoevaluaciones negativas son según Clark y Wells (1995), creencias disfuncionales 

sobre el yo que se generan en interacciones sociales. 
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La dimensión de relaciones positivas presenta una correlación positiva significativa con la 

dimensión de ansiedad en situaciones sociales (r= .253; p= .013), con la dimensión de ansiedad 

en situaciones de ejecución (r= .206; p=.043) y con el nivel global de ansiedad (r= .239; p=.018). 

En correspondencia con los hallazgos, algunos modelos cognitivos como el de Clark y Wells 

(1995) plantean que en la ansiedad social no siempre existe una carencia o déficit en la capacidad 

para relacionarse de manera funcional con los demás, sino que los sujetos podrían tener las 

habilidades adecuadas pero la ansiedad obstaculizaría las relaciones sociales y la capacidad 

para hacerlo de manera positiva. 

En discrepancia con lo mencionado, Caballo et al. (2014) indican que un déficit en la capacidad 

para el establecimiento de relaciones funcionales puede ser un factor causal de la ansiedad social 

y determinarían que los individuos manifiesten dificultades en las situaciones sociales. Es decir, 

se esperaría que, al disminuir su capacidad para relacionarse de forma efectiva con otros, el nivel 

de ansiedad social incremente debido que reforzará ideas disfuncionales sobre su desempeño 

en el entorno y reducirá la sensación de autocontrol, seguridad y percepciones positivas de los 

demás (Lázaro, 2019). 

Las dimensiones de autonomía, dominio del entorno y crecimiento personal no marcaron 

correlaciones significativas con las dimensiones de ansiedad social ni con el nivel global. 

Con relación al propósito de vida se obtuvieron correlaciones negativas significativas con las 

dimensiones de ansiedad en situaciones sociales (r=-.303; p=.003), ansiedad en situaciones de 

ejecución (r=-.354, p=.000) y con el puntaje global de ansiedad social (r=-.350, p=.000). Con 

relación a los resultados, Carranza et al. (2017) indica que el propósito de vida o proyecto de vida 

es fundamental en la vida de los estudiantes universitarios ya que facilita el alcance de sus 

objetivos vitales, por tanto las personas que puntúan alto en las dimensiones del bienestar 

psicológico, como el propósito de vida son más persistentes y consistentes con el logro de sus 

metas, tienen eficacia en el ámbito social y pueden manejar sus recursos internos para controlar 

las situaciones complejas que identifique en el entorno que sean generadoras de ansiedad. 

Al ser el propósito de vida una dimensión del bienestar psicológico, se entiende que el individuo 

realiza una evaluación de todos los aspectos de su vida de forma positiva y visualiza lo que quiere 

conseguir en el futuro (Sandoval et al., 2017), al manifestar una correlación negativa, se podría 

explicar que un aumento en el propósito de vida implicaría una disminución en la ansiedad social, 

dado que el individuo adquiere la capacidad de valorarse a sí mismo en términos positivos, en 

lugar de manejarse en el entorno a través de distorsiones cognitivas que desvalorizan el yo, sus 

capacidades y fortalezas. 
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Finalmente, se debe mencionar que no se encontró una correlación significativa en el puntaje 

global de bienestar psicológico con el de ansiedad social (r=-.061; p=.551). Lo que discrepa de 

los estudios de Recabarren et al. (2019) y Caballo et al. (2018) quienes afirman que en la etapa 

universitaria se dan mayores niveles de ansiedad social por las implicaciones emocionales, 

cognitivas y sociales que comprende este periodo, por lo tanto, el bienestar psicológico tiende a 

decaer significativamente. Del mismo modo, Dogan (2016, citado en Aslan et al., 2020) identificó 

una relación negativa significativa entre la ansiedad social, el bienestar psicológico y la 

satisfacción con la vida lo que le permitió concluir que la ansiedad social era un predictor negativo 

significativo de estas variables. 

Figura 1 

Correlación entre bienestar psicológico y ansiedad social 
 

 
Aunque la mayoría de los estudios revisados coinciden en que las variables ansiedad social y 

bienestar psicológico están relacionadas, tal como se ha mencionado en apartados anteriores, la 

discrepancia de los resultados obtenidos puede estar sujeto a otros factores ambientales y 

contextuales en los que se desarrolla cada sujeto. 
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Conclusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el bienestar psicológico 

y la ansiedad social en estudiantes de la carrera de Orientación Familiar de la Universidad de 

Cuenca, en el período 2022-2023. Como resultado principal, se encontró que no existe una 

correlación significativa entre estas dos variables, concluyendo en base a estudios como el de 

Hofmann et al. (2010) que los hallazgos discrepan de otros ya que podrían estar marcados por 

diferencias en los factores culturales y sociales que presenta cada grupo o población que se 

estudia. 

No obstante, se encontraron relaciones significativas entre las dimensiones de las variables. Se 

encontró una relación negativa entre autoaceptación con ansiedad en situaciones sociales, 

ansiedad en situaciones de ejecución y ansiedad social global, lo que indica que a mayor nivel 

de autoaceptación es menor el nivel de ansiedad social en sus dos dimensiones y de forma global. 

De igual manera, la dimensión propósito de vida mantiene una relación negativa con la ansiedad 

social en sus dos dimensiones y su nivel global, que indica que entre mayor sea el nivel de afectos 

positivos del propósito de vida, los estudiantes manifestarán una disminución en la ansiedad 

social. 

Por otro lado, en las dimensiones de relaciones positivas y autonomía existió una correlación 

positiva con la dimensión de ansiedad en situaciones sociales, estos hallazgos indicarían que un 

incremento en el nivel de relaciones positivas y autonomía de los individuos implicaría un aumento 

en la ansiedad en situaciones sociales. A partir de estos resultados se plantea la importancia de 

profundizar las investigaciones en relación con estas dimensiones, que permitan explicar con 

mayor amplitud lo obtenido. En cuanto a las dimensiones de dominio del entorno y crecimiento 

personal se concluye que no guarda relaciones significativas con las dimensiones de ansiedad 

social. 

Así mismo, dando respuesta a las preguntas de investigación, se planteó en primer lugar: ¿Cuál 

es el nivel de bienestar psicológico que tienen los estudiantes de la carrera de Orientación 

Familiar de la Universidad de Cuenca durante el periodo 2022-2023? Respondiendo a esta 

incógnita, se obtuvo que, los estudiantes de Orientación Familiar presentan un nivel moderado 

de bienestar psicológico. Para detallar los resultados obtenidos, se determinó el nivel de bienestar 

psicológico según el ciclo que cursan los estudiantes, se encontró que los estudiantes de primer, 

quinto y séptimo presentan un nivel de bienestar psicológico moderado, mientras que los 

estudiantes de noveno presentan un nivel de bienestar psicológico alto. 
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Adicionalmente, como hemos abordado, el bienestar psicológico no es un constructo unitario y 

estático, sino que está conformado por ciertas dimensiones que son pertinentes analizar, por lo 

tanto, se evidenció que, en las dimensiones de autoaceptación, autonomía, dominio del entorno, 

propósito de vida y crecimiento personal los estudiantes de Orientación Familiar presentaron un 

nivel medio mientras que en la dimensión de relaciones positivas expresaron un nivel bajo. 

Como segunda pregunta de investigación se planteó: ¿Cuál es el nivel de ansiedad social que 

presentan los estudiantes de Orientación Familiar de la Universidad de Cuenca durante el periodo 

2022-2023? Como respuesta a la segunda interrogante, se obtuvo que existe un nivel leve de 

ansiedad social. Según el ciclo que cursan, se encontró que todos los ciclos presentan un nivel 

de ansiedad leve. 

De manera similar al bienestar psicológico, es preciso analizar las dimensiones de la ansiedad 

social en la muestra, del análisis se obtuvo que existió un nivel bajo de ansiedad en situaciones 

sociales y situaciones de ejecución, en esta última muchos de los estudiantes expresaron que 

situaciones como entrar a una sala cuando el resto de la gente ya está sentada, intervenir en una 

reunión, actuar o hacer una presentación o dar una charla ante un público les genera bastante o 

mucha ansiedad, en la dimensión de situaciones sociales indicaron que ser el centro de atención 

les genera bastante o mucha ansiedad. 
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Recomendaciones y Limitaciones 

La presente investigación recomienda que se realicen estudios posteriores abordando las 

variables de esta investigación con otras variables de la población que no se han tomado en 

cuenta para este estudio y suponen una limitación para el mismo, como las variables 

sociodemográficas ya que sería de especial importancia conocer con mayor especificidad como 

se presentan en la población, la relación que guardan entre sí y el impacto que tienen sobre los 

individuos, ya que como se ha comentado a lo largo del estudio, los factores del contexto tiene 

un papel importante sobre los resultados que se obtienen. De igual manera, se sugiere replicar 

este estudio en poblaciones que tengan mayor participación en espacios sociales, como carreras 

de comunicación, docencia, artes, entre otros; ya que sería una importante aportación al 

conocimiento científico. 

Asimismo, se sugiere estudiar estas variables con temas afines al ámbito académico, como el 

rendimiento académico, el ajuste al entorno universitario, depresión, habilidades sociales, entre 

otras. Su relevancia viene dada porque es necesario que los entornos educativos promuevan el 

aprendizaje integral y el bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria, para ello 

se deben cómo se presentan estas variables en los estudiantes, docentes, autoridades, los 

riesgos a los que están sujetos y a partir de allí, plantear estrategias de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud mental. 

Finalmente, se recomienda que tanto en los estudiantes de Orientación Familiar como en toda la 

comunidad universitaria, se lleven a cabo proyectos o programas enfocados en promover el 

desarrollo de habilidades y competencias fundamentales para el incremento del bienestar 

psicológico, así como facilitar entornos seguros que impulsen la participación de todos los 

estudiantes, de manera que adquieran mayor dominio de sí mismos y su entorno, fomenten la 

autoaceptación y contribuyan a reducir el riesgo de ansiedad social. 
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Anexos 

Anexo A.  

Escala De Bienestar Psicológico De Ryff adaptación al español 

A continuación, se presentan algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta, siente 

y actúa. No existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. Su respuesta puede 

determinarlo marcando con una equis (X). Totalmente en desacuerdo = 1; Poco de acuerdo = 2; 

Moderadamente de acuerdo = 3; Muy de acuerdo = 4; Bastante de acuerdo = 5; Totalmente de 

acuerdo = 6 
 

Ítems 1 2 3 4 5 6 

1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento/a con cómo han 

resultado las cosas. 

      

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con 

quienes compartir mis preocupaciones 

      

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son 

opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente. 

      

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en 

mi vida. 

      

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga       

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos 

realidad. 

      

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo.       

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito 

hablar. 

      

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí.       

10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que 

otros piensan que son importantes. 

      

11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto.       

12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí 

mismo. 

      

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que 

cambiaría 

      

14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas.       

15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones.       

16. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo.       

17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo 

que espero hacer en el futuro. 

      

18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que 

de frustración para mí. 

      

19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad.       

20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos 

que yo. 
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21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al 

consenso general. 

      

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen.       

23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida.       

24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 

mismo. 

      

25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la 

vida. 

      

26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza.       

27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos 

polémicos. 

      

28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en 

la vida diaria. 

      

29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida.       

30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o 

cambios en mi vida. 

      

31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que 

llevo. 

      

32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden 

confiar en mí. 

      

33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en 

desacuerdo. 

      

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está 

bien como está. 

      

35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo 

que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo. 

      

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado 

mucho como persona. 

      

37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho 

como persona. 

      

38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y 

crecimiento. 

      

39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más 

eficaces para cambiarla. 
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Anexo B.  

Escala De Liebowitz Para La Ansiedad Social (LSAS) 

A continuación, se presenta la escala de ansiedad social, dividida en dos partes. En la primera 

columna deberá marcar el nivel de miedo o ansiedad que siente en las situaciones sociales. 

Conteste con sinceridad en cada casilla el número que mejor le describa, donde: 0 = Nada de 

Miedo o ansiedad; 1 = Un poco de miedo o ansiedad; 2 = Bastante miedo o ansiedad; 3 = Mucho 

miedo o ansiedad 
 

N° Situaciones Sociales Miedo/Ansiedad 

1 Llamar por teléfono en presencia de otras personas (D)  

2 Participar en grupos pequeños (D)  

3 Comer en lugares públicos (D)  

4 Beber con otras personas en lugares públicos (D)  

5 Hablar con personas que tienen autoridad (S)  

6 Actuar, hacer una representación o dar una charla ante un 

público (D) 

 

7 Ir a una fiesta (S)  

8 Trabajar mientras le están observando (D)  

9 Escribir mientras le están observando (D)  

10 Llamar por teléfono a alguien que no conoce demasiado (S)  

11 Hablar con personas que usted no conoce demasiado (S)  

12 Conocer gente nueva (S)  

13 Orinar en servicios públicos (D)  

14 Entrar a una sala cuando el resto de la gente ya está 

sentada (D) 

 

15 Ser el centro de atención (S)  

16 Intervenir en una reunión (D)  

17 Hacer un examen, test o prueba (D)  

18 Expresar un desacuerdo o desaprobación a personas que 

usted no conocer demasiado (D) 

 

19 Mirar a los ojos a alguien que usted no conoce demasiado 

(S) 

 

20 Exponer un informe a un grupo (D)  

21 Intentar ligar a alguien (D)  

22 Devolver una compra a una tienda (S)  

23 Dar una fiesta (S)  

24 Resistir la presión de un vendedor insistente (S)  

 


