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PRÓLOGO 

Cuando comenzamos la cursada en 2022, nos encontramos con 

una asignatura cuyos contenidos se diferenciaban bastante de lo que 

habíamos visto hasta el momento. Metodología de la Investigación I 

supuso un desafío para todos, y para muchos se trató de un primer 

encuentro con la práctica científica. Superada la barrera inicial, 

pudimos encontrarnos con un curso que nos ofrecía herramientas 

para mejorar y desarrollar nuestro interés en temas vinculados con la 

Psicología. 

Entre clases virtuales y presenciales, los estudiantes enfrentamos 

un reto: aprender a investigar. Asumimos la misión con muchas 

dudas, y temor en un principio, sintiendo que nos encontrábamos 

ante una tarea enorme. No fue fácil para nosotros y para los docentes, 

sin dudas. Pero eso, que parecía imposible, pronto se fue organizando 

en una serie de pasos y etapas que, con el acompañamiento y la guía 

de los profesores, pudimos ir desentrañando. Así, primero, 

conocimos a nuestros compañeros: veníamos de cursar desde 

nuestros hogares, el contacto con otros, era reducido. Conocimos, ya 

no cuadrados en una pantalla, sino, caras y voces; nos reencontramos 

en el aula, formamos grupos afines y comenzamos a pensar temáticas 

que nos interesaran. Buscamos artículos, leímos, nos interiorizamos 

en el lenguaje científico y el hábito de investigar. Debatimos y 

redactamos, aprendimos a diseñar un plan de investigación y a 

organizar en cada una de sus etapas. Trabajamos con formularios y 

cuestionarios que nos permitieron conectar con otros miembros de la 

comunidad educativa y conocer sus experiencias. Procesamos datos e 

información estadística para finalmente poder elaborar nuestro 

informe de investigación, dando cuenta de todo el proceso desde la 

idea hasta la escritura del informe. En el camino nos encontramos 

con inconvenientes y dificultades que tuvimos que resolver 
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aprendiendo a considerarlos en futuros proyectos, entendiendo que 

equivocarse es parte de nuestra experiencia como humanos. 

Con nuestros trabajos terminados se organizaron las II Jornadas 

de Investigación de Estudiantes en Psicología, llevadas a cabo en un 

foro virtual, con una invitación que convocó a la comunidad 

universitaria de la región. Así se amplió el panorama y se expusieron 

trabajos de distintas Facultades en modalidad póster y video. Se 

generaron debates interesantes, asistentes y participantes 

intercambiaron ideas y opiniones que promovieron la comunicación 

y enriquecieron nuestras producciones. De esta forma, dimos 

nuestros primeros pasos en la investigación en nuestra disciplina. 

Las memorias que presentamos en este libro exponen la totalidad 

de los resúmenes de los trabajos que fueron expuestos, con el 

principal objetivo de fomentar el intercambio y el diálogo entre los 

diversos actores que conforman la comunidad científica. Se 

presentan ocho capítulos que engloban trabajos relacionados con: 

Psicología y problemáticas actuales, Procesos afectivos, Ansiedad y 

estrés, Psicología y desafíos actuales, Psicología y sociedad, 

Formación en psicología, Psicología y educación y Pandemia y salud 

mental. 

Concluyo agradeciendo a todos los que colaboraron de manera 

activa en este proceso: integrantes del Comité Científico, de la 

Comisión organizadora, del Centro de Informática Educativa 

(FCFMYN), a los profesores Dr. Horacio Daniel García, Lic. 

Maximiliano Sapino y Mag. Eliana Zárate, que supieron 

aconsejarnos y acompañarnos con firmeza en este trayecto, y a mis 

compañeros estudiantes a quienes saludo con orgullo. 

 

Malena Degliuomini Paz 
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PERSONALIDAD Y HABILIDADES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

AUTORES 

Diosquez, Ailin e-mail: Diosquezailin@gmail.com 

Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. 

 

RESUMEN 

En la presente investigación se presenta las problemáticas y 

objetivos en lo que respecta a comparar las habilidades sociales entre 

estudiantes de psicomotricidad y estudiantes de psicología, también 

comparar las habilidades sociales con respecto al género, y relacionar 

las habilidades sociales con los rasgos de personalidad. Se ha 

adoptado para esta investigación un diseño transversal, con nivel de 

tipo descriptivo, en tanto que para el análisis de los resultados un 

diseño descriptivo y correlacional. Se trabajó con una muestra de 

carácter intencional, no probabilística, compuesta por 82 estudiantes 

(57 mujeres y 32 hombres), de la UNSL, con 50 participantes de 

psicología, 32 de psicomotricidad. Las edades estuvieron 

comprendidas entre 18 y 24 años. La edad promedio de los 

participantes es de 20,7 con una desviación estándar de 2,15. 

Se evaluó mediante el cuestionario BFI de Castro Solano (2000) 

y la Escala de habilidades sociales (Goldstein, 1978). Fue realizado 

por Google Forms y enviado de forma individual por la aplicación de 

mensajería. Se analizó la normalidad de las variables y por eso se 

decidió utilizar pruebas no paramétricas, tanto para los coeficientes 

de correlación (Rho de Spearman) como para la obtención de 

diferencias de grupos (U de Mann-Whitney). Los resultados de esta 

Diosquezailin@gmail.com
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investigación han demostrado que no hay una diferencia en grupos 

con lo que respecta a las habilidades sociales según género. En lo que 

respecta a la diferencia entre carreras, en el desarrollo de habilidades 

sociales no hubo diferencias significativas entre los estudiantes de 

psicología y los de psicomotricidad. Los estudiantes han mostrado 

niveles normales en la escala de habilidades sociales. En cuanto a las 

relaciones, se observaron relaciones positivas entre las habilidades 

sociales y los rasgos de personalidad como la responsabilidad, 

agradabilidad, apertura a la experiencia y extraversión. La discusión 

y conclusión de esta investigación es la intención de contribuir e 

incitar futuros trabajos más específicos con los estudiantes, 

advirtiéndose como principal limitación de este el carácter no 

probabilístico de la muestra. Los resultados obtenidos deben 

considerarse como orientativos para la adquisición de herramientas 

que contribuyan a un adecuado desarrollo social en las etapas de los 

estudiantes universitarios. 

 

PALABRAS CLAVES: Rasgos de personalidad; Habilidades 

sociales; Universitarios. 

 

Referencias bibliográficas 

Castro Solano, A. (2005). Técnicas de evaluación psicológica para ámbitos 

militares. Buenos Aires. Argentina: Paidós. 

Goldstein, A. (1978). Escala de evaluación de habilidades sociales. 

Recuperado en mayo de 2022, de 

https://www.academia.edu/37172809/escala_de_evaluacion_de_hab 

ilidadessociales Biblioteca_de_Psicometría. 

Cabello, F. (2010). Manual de sexología y terapia sexual. España: Editorial 

Síntesis.
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REGULACIÓN EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE EXÁMENES 

FINALES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

AUTORES 

Oddi, Irina e-mail: irina.oddi@gmail.com 

Oddi, Sofía e-mail: sofiaoddi333@gmail.com 

Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. 

 

RESUMEN 

El problema tratado es la relación entre la Regulación Emocional 

(RE) y el desempeño académico en estudiantes universitarios. El 

objetivo es realizar una aproximación al estudio de la RE y el 

desempeño académico, aportar evidencia empírica a favor de las 

teorías que sugieren que la RE beneficia el mismo y la salud mental, 

investigando la asociación entre la RE y el desempeño académico, 

describiendo los niveles de RE en los estudiantes y analizando los 

valores medios de la muestra. Se adoptó un nivel de investigación 

descriptiva y correlacional de carácter cuantitativo, se trabajó con 

una muestra probabilística de 74 estudiantes con una edad promedio 

de 20.5 años. El instrumento utilizado fue una encuesta ad hoc, y un 

cuestionario de auto-informe de regulación emocional conocido 

como CERQ (Dominguez y Medrano, 2016). Se utilizó el programa 

estadístico Jamovi, para calcular valores de media, tablas de 

frecuencia y porcentajes de las variables del cuestionario Ad Hoc. Se 

hizo un análisis descriptivo de las 9 categorías del CERQ, luego se 

hizo un cálculo de correlación entre las variables ‘Año de Carrera’, 

‘Materias Aprobadas’, ‘Escala de Satisfacción con el Desempeño 

Académico’ y las estrategias funcionales y estrategias disfuncionales 

irina.oddi@gmail.com
sofiaoddi333@gmail.com
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respectivamente, posteriormente se formularon 6 gráficos de 

dispersión correspondientes. Finalmente se hizo un análisis de 

diferencias de media con una prueba t para muestras independientes 

a las 9 categorías del cuestionario según la carrera universitaria. Los 

resultados indican que no existe relación entre la RE y el desempeño 

académico en la muestra, no se encontraron valores significativos en 

las diferencias de media según la carrera, y los estudiantes 

presentaron niveles normales de regulación emocional. Las autoras 

interpretan que el tamaño y variedad de la muestra pudieron haber 

condicionado los resultados y por ende, la posibilidad de demostrar 

una correlación y describirla. Se concluye que la hipótesis alternativa 

1 y 2 quedan rechazadas, aceptándose por lo tanto la H0 

correspondiente a cada una. La hipótesis alternativa 3 queda 

parcialmente verificada, siendo la diferencia de media significativa 

únicamente en dos categorías en lugar de todas. 

 

PALABRAS CLAVES: Regulación emocional; Desempeño 

académico; Estudiantes universitarios. 

 

Referencias bibliográficas 

Domínguez Lara, S. A., & Medrano, L. A. (2016). Propiedades 

psicométricas del cuestionario de regulación cognitiva de las 

emociones (CERQ) en estudiantes universitarios de Lima. 

Psychologia. Avances de la disciplina, 10(1), 53-67.
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RELACIÓN ENTRE AUTOESTIMA Y AUTOEFICACIA EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

AUTORES 

Degliuomini Paz, Malena e-mail: malenadegliuominipaz@gmail.com  

De Nardi Nerge Lucas Lautaro e-mail: lucalaudenardi@gmail.com 

Havelka, María Paz e-mail: pazhavelka2022@gmail.com  

Quiroga Antonucci, Lucía e-mail: luciaquirogant@gmail.com  

Simón, Canela e-mail: canelasimon2013@gmail.com 

Vergés, Delfina e-mail :delfina.verges14@gmail.com 

Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. 

 

RESUMEN 

En este estudio de tipo cuantitativo, sin intervención, 

transversal, de campo y de nivel descriptivo y correlacional, se 

investigó sobre la autoestima y autoeficacia en una muestra no 

probabilística de 161 estudiantes de la UNSL con edades promedio 

de 20,6 años, de los cuales 72% eran de género femenino, 24,8% 

masculinos, 1,2% no binario y, el resto, prefirió no responder. 

Según Massenzana (2017), la autoestima es el nivel de 

valoración (positivo o negativo) que se posee de uno mismo, que se 

constituye a partir de la experiencia a lo largo de la vida en la que 

encontramos múltiples áreas que la condicionan como la social, 

familiar y académica; mientras, la autoeficacia, es definida por 

Bandura (1997) como las convicciones en la propia capacidad para 

ordenar y realizar acciones requeridas para manejar las situaciones 

futuras. 

malenadegliuominipaz@gmail.com%20
lucalaudenardi@gmail.com
mailto:pazhavelka2022@gmail.com
mailto:luciaquirogant@gmail.com
canelasimon2013@gmail.com
delfina.verges14@gmail.com
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La investigación se realizó a fin de encontrar relación entre 

autoestimay autoeficacia y, estas, con edad, antigüedad estudiantil, 

cantidad de carreras y materias cursadas; y diferencias en ambas 

variables entre estudiantes de ciencias exactas y naturales con los de 

ciencias humanas y sociales; al igual que diferencias según el género. 

Para ello, se utilizaron los instrumentos Escala de Autoeficacia de 

Jerusalem y Schwarzer (Schawarzer 1993); y la Escala de 

Autoestima Global de Rosenberg (Rosenberg 1986). 

Los resultados marcaron la existencia de una relación positiva 

de moderada intensidad entre autoestima y autoeficacia, al igual que 

la investigación de Pérez, et al., (2018). Sin embargo, Fong-Silva, 

Fong- Amarís y Colpas-Castillo (2020), no detectaron ninguna 

relación significativa entre dichas variables. No se encontraron 

relaciones entre las variables autoestima y autoeficacia con la 

variable edad; contrariamente Perez, et al., (2018) hallaron una 

relación positiva entre edad y autoeficacia. Tampoco se encontraron 

relaciones con la cantidad de carreras, materias y antigüedad 

estudiantil. No se corroboraron diferencias en los valores medios en 

las variables autoestima y autoeficacia según género; datos 

consistentes con numerosos estudios como el de Del Rosal Sánchez, 

Dávila Acedo y Cañada (2020) y Cortés Diego de Jesús (2016). 

Tampoco fue posible verificar diferencias entre los estudiantes de 

carreras de ciencias exactas y biológicas con los de carreras humanas 

y sociales. 

Finalmente, estimamos que conocer la situación actual de los 

estudiantes de la UNSL será útil para el desarrollo de políticas y 

programas estudiantiles que favorezcan el bienestar general de la 

comunidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Autoestima; Autoeficacia; Universitarios. 
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RESUMEN 

El lenguaje, es nuestra forma de expresar y transmitir nuestras 

emociones, y depende de qué técnicas utilizamos para expresarlo y 

asimilarlo. Mouchet (1921), dice que el lenguaje articulado es un 

conjunto de sonidos fonéticos, mediante los cuales, exteriorizamos 

nuestros estados de ánimo y nuestros conocimientos. Desde el área 

de la neurociencia, el contagio de las emociones, se realiza por medio 

de las neuronas espejo, en el iris; factor principal de la constitución 

del lenguaje, Alberto Soler (2022). 

Los objetivos del trabajo fueron analizar, evaluar e indagar si el 

lenguaje escrito contribuye a estados emocionales; que pueden 

resultar positivos o negativos, en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Luis. 

La metodología utilizada fue por intermedio de un formulario 

electrónico. La primera etapa, un cuestionario sociodemográfico, 

junto con la aplicación de la Escala de Afecto Positivo y Negativo 

(PANAS), (Blanco, 2011); Por último, el entrevistado, debió, leer, un 

texto, en lenguaje escrito, de genero lirico, para esta etapa, se 

seleccionó, un fragmento ejemplo, “Oda al vino”, de Pablo Neruda 

(Oda), luego, de la lectura, el entrevistado, respondió, nuevamente el 
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PANAS. En los resultados de la muestra (N=55), la variable; pre-

test; afecto negativo, se obtuvo, una media, de 20,4 puntos 

(DE=9,07) y, en afecto positivo, una media, de 29,2 puntos 

(DE=8,37); mientras que en el post-test, se obtuvo, en afecto 

negativo, una media, de 19,2, puntos (DE=9,47), y en afecto positivo, 

una media, de 28,3 puntos (DE=8,91). No presenta diferencias de 

medias, entre el pre y post test y tampoco correlaciones 

significativas, entre, el post-test (afecto negativo y afecto positivo) y 

Edad, a nivel estadístico. 

En discusión con otros estudios sobre adolescentes, donde analizan 

las emociones positivas y negativas mediante la interacción con el 

celular y por la música, muestran que los adolescentes responden de 

manera positiva ante estímulos positivos. 

Cabe destacar, que los estados emocionales, están organizados en 

dimensiones polares opuestas donde la aparición de una experiencia 

afectiva implica la ausencia de su opuesto (Rovella, 2016). 

En conclusión, hemos observado valores en la variable post-test de 

afecto negativo que resulto con valores medianamente bajos siendo 

los valores más altos sobre la media el afecto positivo. 

En este estudio no se encontraron resultados significativos entre la 

evaluación de las emociones antes y después de la lectura propuesta, 

lo que sería de gran importancia, seguir investigando sobre otros 

fragmentos u otros tipos de textos literarios. 

 

PALABRAS CLAVES: Afecto positivo; Afecto negativo; Lenguaje 

escrito. 
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RESUMEN 

Según Tijerina González, González Guevara, Gómez Nava, 

Cisneros Estala, Rodríguez García y Ramos Peña (2018) “en 

términos de calidad de vida, los trastornos de ansiedad y depresión 

afectan el desarrollo normal de los adolescentes, teniendo un impacto 

negativo en el rendimiento académico y en el desempeño 

psicosocial” (p.43). Sumando la opinión de Roman Mella, Vinet y 

Alarcón Muñoz (2014) “se considera al estrés como un estado de 

sobreactivación que refleja la dificultad que se vive en la 

cotidianidad, en el cual es notable una consecuencia de este estado de 

poca tolerancia a la frustración” (p.181).  

Es por esto que nos planteamos ¿Cuáles son los niveles de 

depresión, ansiedad y estrés que presentan los estudiantes de primer 

año de la carrera de Psicología de la UNSL?, con objetivos de 

estudiar posibles diferencias según género en los valores medios de 

las variables depresión, ansiedad y estrés; y de examinar si los 

estudiantes tienden a tener mayores niveles de ansiedad cuando 

aumenta el estrés.  

Se realizó un estudio a nivel descriptivo correlacional, transversal, 

cuantitativo y de campo, en una muestra de voluntarios, no 
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probabilístico, que consta de 65 estudiantes, donde 54 personas son 

mujeres, 10 son masculinos y 1 persona sin distinción de sexo. A las 

cuales se le realizó un cuestionario Ad hoc y en el mismo formulario 

se utilizó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (Depression, 

Anxiety and Stress Scale)-(Dass-21) (Lovibond y Lovibond, 1995) 

(335-343), adaptada por Vinet, Rehbein, Saiz y Román (2008), que 

trata de un instrumento orientado a medir los estados emocionales 

negativos: depresión, ansiedad y estrés. Como resultado en 

porcentajes obtuvimos en depresión un 32,80%, ansiedad 30,29% y 

estrés 36,80%. Encontramos que, en las variables en estudio, no hay 

diferencias significativas con respecto al sexo, según Barrera 

Herrera, Neira Cofré, Raipán Gómez, Riquelme Lobos y Escobar 

(2019) constataron que no había diferencias en los niveles de 

depresión para ambos sexos, pero sí encontraron diferencias en 

ansiedad y estrés en mujeres y hombres, siendo las mujeres las que 

presentaron mayores niveles. En conclusión, los valores encontrados 

para cada variable resultan moderados, con lo cual podemos decir 

que no hay niveles altos en los alumnos de las variables en cuestión. 

También encontramos que hay una correlación fuerte y positiva entre 

el estrés y la ansiedad con lo cual podemos afirmar que cuando hay 

mayor estrés aumentan los niveles de ansiedad en los estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVES: Depresión; Ansiedad; Estudiantes de 

Psicología. 
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RESUMEN 

Los estudiantes universitarios constituyen un grupo de riesgo para 

la ansiedad por sus exigencias académicas, sociales y 

extracurriculares, es por esta consideración previa, que en la 

siguiente investigación se pretende analizar los niveles de ansiedad 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis y si esta 

varía según el género, según la edad, según el año que cursan los 

estudiantes y la facultad a la que pertenece. Este estudio se llevó a 

cabo con una muestra integrada por 105 estudiantes de siete de las 

facultades de la UNSL, quienes completaron un cuestionario basado 

en el Inventario de ansiedad de Beck, instrumento seleccionado para 

analizar los niveles de ansiedad. Los resultados revelaron que, en 

promedio, los estudiantes de la UNSL presentan un nivel de ansiedad 

moderado, datos que son diferentes respecto a una investigación 

llevada a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, que 

confirma la existencia de ansiedad elevada en parte significativa de 

su muestra (Martínez, 2014). Por otro lado, en una muestra de 154 

estudiantes encuestados de Ciencias Básicas de la Facultad de 

Medicina UTP, el 42,3% presentó ansiedad normal, y el 57.7% 
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restante presentó ansiedad no basal, encontrando así que los grupos 

más afectados por la ansiedad es de una edad entre 15 y 18 años 

(Herrera, 2001); en este caso, nuestro estudio no encontró diferencias 

significativas con respecto a los rangos de edad. Esta investigación 

corroboró que, con respecto al género, el sexo femenino presenta 

mayores niveles de ansiedad en comparación con el sexo masculino; 

Martínez (2014), también observó que el grupo más afectado por la 

ansiedad, es el grupo femenino, otros estudios de investigación como 

los llevados a cabo en estudiantes de la Universidad de Lima 

Metropolitana obtuvieron los mismos resultados (Riveros, 2011).  

Por otra parte, se encontró que los estudiantes de formación 

básica, es decir, primero, segundo y tercer año, presentan mayores 

niveles de ansiedad en comparación con los estudiantes que se 

encuentran en cuarto y quinto año, correspondiente a la formación 

profesional.  

Nuestros resultados difieren de los obtenidos por Dávila Figueras 

et al. (2011), en una investigación realizada con 440 estudiantes de 

odontología de la Universidad de Chile. Los autores observaron que 

los estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera, manifestaron 

mayores niveles de ansiedad en relación a los cursos más bajos, lo 

que podría ser explicado por la alta carga académica vivida por estos 

alumnos (Dávila Figueras, Ruiz Celis, Moncada Arroyo & Gallardo 

Rayo, 2011). Por último, con respecto a si la ansiedad varía según la 

facultad a la que pertenecen, no se encontró diferencias significativas 

en la muestra. 

 

PALABRAS CLAVES: Ansiedad; Estudiantes; Universidad 

Nacional de San Luis. 
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RESUMEN 

La presente investigación se orientó a determinar los niveles de 

ansiedad y habilidades sociales en estudiantes de la UNSL, evaluar la 

posible relación entre las variables e indagar diferencia en los valores 

medios según sexo. Según Ocampos, Escobar, Pérez, Serrano, y 

Valero (2007) la ansiedad es precursora de síntomas conductuales y 

fisiológicos a causa de visiones futuras distorsionadas relacionadas 

con un ineficaz control; en tanto que las habilidades sociales deben 

ser conceptualizadas de manera multidimensional ya que se vincula 

con desenvolvimiento con el medio que rodea a la persona, las 

relaciones interpersonales, sus diferentes modos de estrategias y un 

eficaz control del mismo para la estabilidad emocional (Imach, 

Coronel, Paola, 2009). Se trabajó con un diseño correlacional de 

corte transversal y no experimental, de análisis descriptivo y 

cuantitativo. La muestra fue de carácter no probabilístico constituida 

por 87 participantes (74.7% mujeres y 25.3% hombres) con edades 

comprendidas entre los 17 y 54 años (x=22, s=6,74). Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de Habilidades Sociales de 

Pérez y Jaikel (2009), y el Inventario de ansiedad de Beck (1988). 

También se presentaron preguntas Ad hoc, para determinar la 

proporción, de estudiantes trabajadores y no trabajadores, nivel 
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socio- económico, residencia, lugar de nacimiento, con quien 

convive y a la facultad que pertenece. Los resultados obtenidos 

señalaron niveles bajos de Ansiedad esta tiene una similitud con 

Zapata (2020) y una contradicción con Proñano (2016) que encontró 

valores altos en la ansiedad. En la variable Habilidades Sociales, se 

hallaron niveles moderados, con una importante dispersión en los 

puntajes, a lo que difiere con Zapata (2020). No se detectaron 

diferencias de media según sexo lo que difiere con lo hallado por 

Sánchez, Castillo y Saldaña (2019), en donde las mujeres presentan 

mayor nivel de habilidades sociales que los hombres. Tampoco fue 

posible confirmar correlaciones estadísticamente significativas entre 

las variables en estudio, este hallazgo contradice lo expuesto por 

Sánchez, Castillo y Saldaña (2019) y por Zapata (2020). Estas 

diferencias podrían ocasionarse por edad en la muestra, socio- 

culturales y demográficas. Otros resultados obtenidos señalan que la 

mayoría de los estudiantes no trabajan, tienen un nivel socio- 

económico medio, residen en San Luis, conviven con 

Padres/Familiares, y pertenecen a la Facultad de Psicología. Esta 

investigación presenta como limitación la imposibilidad de 

generalizar los resultados a la población, por lo que se sugiere futuras 

líneas de investigación que indaguen con mayor profundidad el 

fenómeno de interés y con una muestra probabilística. 

 

PALABRAS CLAVES: Estadística; Ansiedad; Habilidades 

sociales. 
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RESUMEN 

Esta investigación de tipo cuantitativa, descriptiva y correlacional, 

con estudios sin intervención, transversal y con investigación de 

campo, tiene como objetivo medir los niveles de estrés generados en 

el ámbito laboral en paralelo a la vida personal de los enfermeros de 

la provincia de La Pampa, para identificar si los participantes que 

tienen hijos presentan un mayor nivel de estrés que aquellos que no, 

indagar si existen correlaciones entre un alto nivel de estrés percibido 

y el estado civil, averiguar si los enfermeros de la zona tienen un 

nivel de estrés percibido excesivo, entre otros. Éstos son 31 

enfermeros de los cuales se encuentran en un promedio de 22 a 60 

años. Estos datos se fueron obteniendo a través de la adaptación de 

La Escala de Estrés Percibido (EEP) de Remor (2006), la cual fue 

incluida en un formulario Google que luego se le envió a las 

participantes, que contiene una encuesta ad hoc. A través de estos 

instrumentos se logró obtener resultados de los cuales la mayoría son 

mujeres, que aquellos que se encuentran solteros tienen menos estrés 

percibido como los que cuentan con transporte privado, los 

participantes sin hijos presentan mayores niveles de estrés que si 
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tienen, aquellos que estudian mientras trabajan presentan mayores 

niveles de estrés que aquellos que no. La discusión fue comparada 

con los resultados en el estudio de Teixeira, Gherardi- Donato, 

Pereira, Cardoso, Reisdorfer (2016); lo cual pudimos encontrar que 

el rango de edad mayoritario fue de 22 a 33 años, representando el 

52% del total, a diferencia del estudio anteriormente mencionado el 

rango predominante era de 31 a 60 años, el estado civil predominante 

fue de solteros/as que conformaron el 52% de la muestra, difiriendo 

de la otra investigación donde sus participantes representaban el 

58,1% en casados/as o en pareja; y debido a que los valores p 

obtenidos en los análisis correlaciónales, tampoco se ha podido 

corroborar ningún tipo de relación entre el estrés percibido y el grado 

de satisfacción con la remuneración económica, las condiciones 

laborales, la relación entre compañeros y la relación con los médicos 

de cabecera. Y finalizando con la conclusión, llegamos a que no se 

ha logrado aceptar ninguna de las hipótesis alternativas planteadas, 

reconociendo la importancia tiene el bienestar mental del personal de 

salud para asegurar un servicio de calidad de los ciudadanos, no solo 

de la provincia, sino de todo el país. 
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RESUMEN 

Según Keim y Pierceall (2007), para muchos estudiantes la 

universidad puede ser muy estresante debido al pasaje de distintos 

niveles educativos, al creciente individualismo y 

autorresponsabilidad. El ámbito social es un factor interviniente en el 

estrés académico, por ende, el apoyo social percibido por los 

estudiantes amortigua y protege a la persona ante situaciones 

estresantes (Barra, 2004). Lazarus y Folkman (1986, citado en Nasiff 

y Barthaburu, 2015) se refieren al apoyo social como la valoración 

de los recursos personales para afrontar situaciones. Considerando 

necesario indagar cómo el apoyo social y el estrés pueden afectar a 

los estudiantes, se trabajó con una muestra intencional, no 

probabilística, conformada por 90 estudiantes de la UNSL. Los 

participantes fueron 71 mujeres y 19 varones y sus edades fluctuaron 

entre los 18 y 32 años. 41 participantes forman parte del primer año, 
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del segundo 35 y 14 de tercer año. Los instrumentos utilizados fueron 

un cuestionario elaborado ad hoc para obtener información 

sociodemográfica de la muestra; Escala de Apoyo familiar percibido 

para adolescentes (Villalobos y Campos, 2009); Escala de Apoyo 

percibido del grupo de pares para adolescentes (Villalobos y 

Campos, 2009); Escala de Estrés Percibido (Remor 2006). Los 

resultados confirmaron una correlación negativa y moderada entre 

las variables apoyo social percibido y estrés percibido, permitiendo 

concluir que los estudiantes que presentan un mayor apoyo social, 

presentan un menor estrés percibido. Los resultados obtenidos 

también mostraron que las mujeres se perciben como más estresadas 

que los hombres, al igual que en las investigaciones de Godino 

(2016), En cuanto al apoyo social percibido y año académico se halló 

una correlación positiva y débil, lo que significa que los alumnos de 

primer año presentan un apoyo social mayor que los de segundo y 

tercer año. Se espera que esta investigación abra paso a nuevos 

estudios sobre la importancia del apoyo social en la vida universitaria 

en un futuro. 
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RESUMEN 

La presente investigación buscó estudiar en estudiantes 

universitarios de la FAPSI-UNSL, Argentina: los niveles de ansiedad 

experimentados en los exámenes y las estrategias de afrontamiento 

implementadas. Según Lazarus y Folkman (1984) el afrontamiento se 

refiere a aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que se 

desarrollan para operar las demandas externas o internas que son 

evaluadas como excedentes de los recursos de la persona, mientras 

que la Ansiedad es una emoción que nos impulsa a realizar nuestras 

actividades, cumplir objetivos, pero que frente a un factor estresor 

como la situación de examen, se eleva permitiendo o no la 

realización adecuada del mismo (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2013).  

Se trabajó con un diseño correlacional, transversal y no 

experimental, con una muestra de 64 participantes (87% Mujeres y 

12,5% Hombres) con edades comprendidas entre 17 y 43 años 

(x=22,0 s=6,15) a quienes se les solicitó que respondiesen un 
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cuestionario donde se presentaban los instrumentos y preguntas AD 

HOC de nuestro interés solicitando datos complementarios: Ansiedad 

frente a los exámenes (S-CTAS) de Furlan, Cassady, Pérez y Daniele 

(2007) y el inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) en su 

versión española de Garcia, Rodriguez, Martinez (1989).  

Los resultados señalaron que la variable Ansiedad presenta mayor 

concentración de datos en los valores medios y que presenta una 

distribución heterogénea de los mismos, es decir, que en torno a estos 

coeficientes de asimetría y curtosis hallamos una curva simétrica y 

platicúrtica. Por otro lado, se encontraron diferencias significativas 

según género en las variables Ansiedad y Pensamiento Desiderativo, 

donde las mujeres presentaron valores más elevados. Estos datos 

confirman parcialmente lo afirmado por Furlán, Sanchez-Rosas, 

Heredia, Piemontesi, Illbele (2009), quienes han señalado la 

existencia de mayores niveles de ansiedad en mujeres frente a 

exámenes académicos; asimismo se confirmó la relación entre 

Ansiedad y determinadas estrategias de Afrontamiento 

(Pensamientos Desiderativos) frente a los exámenes académicos en 

estudiantes de la FAPSI-UNSL.  

También encontramos que la variable Edad presenta correlaciones 

negativas y de baja intensidad con Retirada Social, Ansiedad, y 

Pensamiento Desiderativo; mientras que la variable Ansiedad 

presentó correlaciones positivas con las variables Autocrítica de 

moderada intensidad, Pensamiento Desiderativo de alta intensidad, 

Evitación de problemas de baja intensidad y Retirada Social de 

moderada intensidad. 
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RESUMEN 

La presente investigación posee un nivel descriptivo correlacional 

de tipo cualitativo sin intervención y transversal. Objetivo. Realizar 

una aproximación al estudio del estrés y la personalidad en docentes, 

teniendo en cuenta el uso del lenguaje inclusivo. El estudio se llevó a 

cabo en una muestra no probabilística conformada por 148 docentes, 

un 89.9% femeninos y un 10.1% masculinos, con un rango de edades 

de 21 a 60 años.  

Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Estrés Percibido 

de Cohen (Cohen, Kamarck, Mermelstein, 1983), en su versión 

española de 14 ítems (Eduardo Remor, 2006), el Inventario de 

Personalidad para el DSM-5 (Personality Inventory for DSM-5, PID-

5; APA, 2013 b; Krueger, Derringer, Markon, Watson y Skodol, 

2012) y una encuesta Ad hoc.  

No se encontraron diferencias en los factores de personalidad 

según género; datos que contrastan con los hallados por Fierro y 

Cardenal (1996), (como se citó en Paredes, 2020). En un sentido 

similar, detectamos una diferencia de estrés percibido según género, 

datos contrastantes con la investigación de Vilca (2022) en donde no 

tales diferencias no pudieron ser confirmadas. Encontramos una 

correlación positiva entre estrés y personalidad, datos consistentes 
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con la investigación de García (2020). Asimismo, descubrimos una 

correlación negativa de baja intensidad entre las variables Estrés 

percibido y Edad, en investigaciones realizadas por Azofeita (2014) 

y León y Avargues (2007), (citados en Paredes, 2020) se hallaron 

datos similares a los nuestros. En conclusión, podemos decir que la 

mayoría de los participantes no utilizan el lenguaje inclusivo, esto 

puede deberse a la novedad del fenómeno. Las mujeres son más 

propensas a padecer estrés laboral puesto a que tienen una gran 

responsabilidad familiar (Regus, 2012, como se citó en Paredes, 

2020). Los hombres presentan mayor nivel de irritabilidad por el uso 

del lenguaje inclusivo, siendo ellos los más resistentes al cambio. Si 

bien encontramos una relación entre estrés y personalidad García 

(2020), señala que además de la personalidad existen otras variables 

que deben ser tenidas en cuenta como por ejemplo el nivel 

socioeconómico. A medida que la edad aumente los valores de estrés 

son menores y a menor edad los niveles son un tanto más alto 

(Azofeita, 2014, como se citó en Paredes, 2020) dice que los 

docentes de mayor edad tienden a tener mejor afrontamiento al estrés 

por su experiencia y (León y Avargues, 2007 como se citó en 

Paredes, 2020) los docentes más jóvenes presentan niveles altos de 

estrés por la inexperiencia laboral. 
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RESUMEN 

Actualmente la mayoría de los artistas presentan miedo escénico 

lo que en muchas ocasiones los paraliza. El miedo escénico es el 

problema que más incapacita (Suarez, 2018). 

Debido a la evidente importancia de la actividad artística en el ser 

humano se realizó una investigación de tipo cuantitativa, sin 

intervención, transversal, de campo y de nivel correlacional, teniendo 

como objetivo analizar la relación entre ansiedad escénica y 

autoestima en artistas; y, también, la diferencia de ansiedad entre 

artistas con deseo de abandono o no de la actividad. 

Se seleccionó una muestra no probabilística, por conveniencia de 

79 artistas, 79,9% mujeres y 20,1% hombres. En cuanto a la 

residencia se puede mencionar que el 48,1% fue de la provincia de 
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San Luis y el 51,9% pertenece a otras provincias. Las actividades 

escénicas de la muestra, se comprendieron baile 55,7%, instrumental 

17,7%, canto 13,9% y teatro 12,7%. Las edades estuvieron 

comprendidas entre un mínimo de 18 años y un máximo de 67 años. 

Se utilizó la escala de autoestima global de Rosenberg (1965), el 

inventario de ansiedad de Beck, Epstein, Brown y Steer (1988) y un 

instrumento Ad Hoc que constó de un Formulario Google. Para 

analizar los datos recolectados, se utilizó el programa Jamovi versión 

2.2.5. 

La actividad artística de la muestra estudiada presenta altos 

niveles de bienestar como impacto positivo en conformidad con 

Alcina (1982) quien afirma que el arte escénico ha tenido y tiene un 

gran impacto positivo en el ser humano; y con Gustems (2014) quien 

afirma que en diversas investigaciones se ha observado cómo el 

disfrute de estímulos culturales mejora la calidad de vida. 

En otro aspecto, se discrepa con Suarez (2018), quien afirma que 

en la actualidad la mayoría de los artistas presentan miedo escénico. 

Sin embargo, los resultados de la muestra arrojaron una media de 

14,8 con una desviación estándar de 11,3, valores cercanos a los 

mínimos establecidos por el instrumento de Beck, et al., (1988). 

Los resultados obtenidos concluyen una correlación moderada, 

negativa y muy significativa entre autoestima y ansiedad en artistas 

escénicos. También se observó que la actividad de canto presenta 

mayores niveles de ansiedad con respecto a las demás actividades 

artísticas. 

Debido al tamaño de la muestra se presentan limitaciones con 

respecto a la observación de sujetos con altos niveles de ansiedad. Se 

sugiere realizar futuras investigaciones con participantes que realicen 

la actividad artística de canto. 
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RESUMEN 

El correspondiente trabajo de investigación se desarrolla en torno 

al estrés académico en estudiantes de 16 a 19 años que asisten a 

instituciones educativas de la provincia de San Luis. El objetivo 

general es conocer las demandas del entorno que son valoradas como 

estresores. 

Se diseñó una investigación de carácter cuantitativa, a nivel 

descriptivo, con un diseño descriptivo, inferencial y correlacional. Se 

utilizó el Inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

(Barraza Macías, 2007) y fue aplicado a una muestra no 

probabilística de 75 sujetos. 

En base a los resultados, se hallan mayoritariamente los siguientes 

estímulos que son valorados como estresores en el ámbito académico 
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en orden decreciente: sobrecarga de tareas y trabajos escolares, 

tiempo limitado para hacer el trabajo, evaluaciones de los profesores. 

Existen diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia en 

que las demandas del entorno son valoradas como estresores a favor 

del género femenino. A su vez se observó que existen diferencias de 

media según género estadísticamente significativas en la frecuencia 

en que demandas del entorno son valoradas como estresores a favor 

del género femenino. Presentando en el género masculino valores 

menores, coincidiendo con García-Ros (2015). No se hallaron 

diferencias de media significativamente estadísticas en las reacciones 

psicológicas y comportamentales entre géneros. Si se encuentran 

diferencias significativas en las reacciones físicas. Dato que difiere 

parcialmente con García-Ros (2015), donde se hallan diferencias en 

los tres subdimensiones de la variable tratada. Con respecto a este 

punto, no se vislumbran diferencias significativas entre varones y 

mujeres. Al igual que en el estudio de Barraza (2006) «las 

competencias con los compañeros de grupo» son la fuente de estrés 

que menos preocupa a los componentes de la muestra utilizada en la 

presente investigación. 

Una de las conclusiones del presente trabajo, comprueba que el 

estrés académico hallado en la muestra es causado por la 

organización educativa. Se sugiere investigar la correlación entre las 

reacciones ante estresores en el ámbito estudiado y el bajo 

rendimiento académico. Se observa una baja frecuencia en el uso de 

estrategias de afrontamiento frente a las demandas del entorno a 

nivel general en el ámbito académico, En relación al género no se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia 

de su uso. 

En cuanto la relación entre frecuencia con la que se realizan 

deportes y las reacciones frente al estrés académico no se observa 

una correlación significativa a nivel estadístico. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue analizar niveles de 

ansiedad ante exámenes en estudiantes universitarios de la 

Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Psicomotricidad en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, a fin 

de comparar niveles de ansiedad frente a género, nivel académico y 

tipos de exámenes. Se diseñó una investigación de carácter 

cuantitativa, a nivel descriptivo, con un diseño descriptivo y 

correlacional. El Cuestionario de Ansiedad ante los Exámenes Valero 

(2008) y un cuestionario ad hoc fueron aplicados a una muestra no 

probabilística de 100 sujetos (M= 22.9 años, DT= 6.52). Resultados: 

Existen niveles medios de ansiedad marcada ante situaciones de 

exámenes con modalidad oral, preocupación a nivel cognitivo y 

conductas de evitación. Los estudiantes con mayores niveles de 

preocupación tienden a presentar mayores respuestas de evitación, 

esperando el aplazo de un examen para su tranquilidad; los/as 
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estudiantes del nivel básico tienden a manifestar mayores niveles de 

ansiedad. No se encontraron diferencias entre los niveles de ansiedad 

de hombres y mujeres, en tanto se encontró que cuando el profesor 

que evalúa es hombre los niveles de ansiedad son mayores en 

relación a cuando la profesora es mujer. En contraste en la UNRP, 

Sánchez-Gallo y Castañeiras (2010) la medida de ansiedad ante 

exámenes presentó valores medios. Mientras que, Grandis (2009) 

indicó en que 67,5 % de estudiantes presentaron niveles bajos. 

Labrador (2012) encontró diferencias en los niveles de ansiedad 

respecto al género, siendo las mujeres quienes presentan mayores 

niveles de ansiedad en comparación con los hombres, no coincidente 

con nuestros aportes. En dicha investigación frente a las diferencias 

según edad y ansiedad ante los exámenes los resultados indican que 

los alumnos menores de 25 años puntuaron más alto. Por otro lado 

Sánchez-Gallo, et. al (2010), respecto a la modalidad de examen, los 

exámenes orales se destacaron predominantemente sobre exámenes 

escritos en cuanto a ansiedad. 

Para concluir, esta investigación aporta a la escasez de 

investigaciones sobre ansiedad en San Luis. Beneficiando al campo 

teórico de la investigación y a los sujetos que participaron en el 

estudio, ya que aquellos resultados relevantes pueden traducirse en 

herramientas para la investigación práctica. Las principales 

limitaciones radican en la muestra, ya que más del 80% de 

participantes pertenece al sexo femenino, lo que podría restarle 

validez a los resultados. Tampoco se tuvieron en cuenta posibles 

patologías entre los participantes. Sin embargo, todos los objetivos 

planteados pudieron ser completados. 

 

PALABRAS CLAVE: Ansiedad; Exámenes; Estudiantes. 
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RESUMEN 

Objetivo. Describir los niveles de estrés académico y sus 

dimensiones, comparar entre los niveles de estrés entre hombres y 

mujeres e indagar si existe relación entre las dimensiones del estrés y 

la edad. Método. Se realizó una investigación de carácter 

cuantitativo, con un diseño de tipo descriptivo y correlacional. El 

Inventario SISCO fue aplicado a una muestra no probabilística por 

conveniencia, de 159 ingresantes universitarios (M=21.1 años 

DT=5.81). Resultados. Se encontró que el nivel de intensidad del 

estrés académico en ingresantes universitarios está por encima de la 

media, en similitud con el estudio de García-Ros, Perez-Gonzalez, 

Perez-Blasco (2012) en el cual se concluyó que el 80% de los 

participantes manifestó niveles muy elevados de estrés en las 

situaciones planteadas. La frecuencia en que las demandas del 

entorno son percibidas como estímulos estresores es moderada, 

coincidiendo con el anterior estudio, ya que se relaciona a los niveles 

de estrés, con los estímulos estresores. En el artículo de García-Ros 
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et. al. (2012) los síntomas predominantes fueron los psicológicos, 

pero en nuestra investigación el análisis estuvo limitado ya que la 

diferencia de ítems en las reacciones condicionó la comparación. Sin 

embargo, se pudo concluir que la frecuencia en que se presentan 

éstos síntomas es mesurada. Las mujeres obtuvieron mayores niveles 

de intensidad del estrés académico en comparación con los hombres, 

los resultados fueron congruentes con trabajos que comparan entre 

géneros en relación al estrés académico, donde las universitarias 

manifiestan niveles superiores de estrés y demandan mayor apoyo 

emocional que sus compañeros (Campbell, Svenson & Jarvis, 1992; 

Rayle & Chung, 2007).Se corroboró que no existe relación entre la 

edad y las dimensiones del estrés académico, no coincidiendo con la 

investigación de Feldman (2008), donde afirma, que mientras más 

edad tengan los estudiantes, menos es el estrés. Las estrategias de 

afrontamiento que más utilizaron los ingresantes fueron 1) Habilidad 

asertiva, 2) Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas, y 3) 

Búsqueda de información sobre la situación y la frecuencia en que 

las usan es regular, en similitud con el artículo de Vidal-Conti, 

Muntaner-Mas y Sampol (2018) donde la estrategia más utilizada fue 

“elaboración de un plan y ejecución de sus tareas”, ya que se asocia a 

una mayor competencia y un funcionamiento positivo. Como se 

menciona en el artículo de Rosa-Rojas et al. (2015), estas son 

conductas activas de afrontamiento que se asocian, más 

frecuentemente, con una mayor competencia y un funcionamiento 

positivo. 

 

PALABRAS CLAVE: Estrés académico; Ingresantes universitarios; 

Estímulos estresores. 
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RESUMEN 

Con el propósito de conocer los niveles de estrés en estudiantes 

que trabajan, se llevó a cabo esta investigación correlacional 

cuantitativa, donde se trabajó con una muestra de 62 estudiantes, la 

misma era no probabilística, por conveniencia, en la que los 

participantes debían reunir un requisito, estudiar en la Facultad de 

Psicología de la UNSL y sus edades debían oscilar entre los 18 a 50 

años. Los instrumentos de recolección de datos fueron la Escala de 

estrés percibido de Cohen, Kamarck, & Mermelstein, de 1983, y un 

cuestionario elaborado ad hoc con el propósito de relevar aspectos de 

interés posiblemente vinculados. La distribución fue anónima, 

mediante redes sociales, siendo la participación voluntaria luego de 

garantizar la confidencialidad y anonimato de la información. 

Considerando que una gran parte de las personas que accede a la 

educación superior, muchas veces se ve en la necesidad de alternar 
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su proceso de formación con la actividad laboral. Y teniendo como 

eje central que los jóvenes universitarios están expuestos a distintos 

tipos de estrés, como estrés académico o estrés laboral, planteamos 

comoobjetivos indagar si el grupo de estudiantes que trabajan 

dedican más horas al trabajo que al estudio y además conocer si el 

nivel de estrés por trabajo tiene alguna relación con la edad de los 

estudiantes. Se concluyó, que los niveles de estrés en estudiantes con 

trabajo, no son significativos respecto a la muestra. También que a 

mayor edad, mayores exigencias y mayores niveles de estrés. Se 

logró identificar que los estudiantes que no poseen hijos dedican más 

horas al estudio. 
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RESUMEN 

Abordamos en nuestra investigación los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA) y su relación con Autoestima y 

Ansiedad, en estudiantes universitarias de la UNSL. La muestra es 

no probabilística, conformada por 50 mujeres, entre 18 y 25 años, la 

edad promedio fue de 20.9 (D.E. = 2.03). El diseño es cuantitativo, 

no experimental, de tipo descriptivo correlacional. Los instrumentos 

utilizados fueron el Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado (IDARE), 

elaborado por Spielberger, Gorsuch y Lushene (1966); la Escala de 

Autoestima Global de Rosenberg creada por Campos, Pérez y Smith- 

Castro (1965); el Inventario de Trastornos de la Alimentación (EDI) 

de Garner (1991) y, por último, un cuestionario de datos 

sociodemográficos. En los resultados obtenidos se observa que la 

variable Trastorno de la Conducta Alimentaria presenta una 

correlación positiva con la variable Ansiedad - Estado y en Ansiedad 

- Rasgo, que esta coincide con lo dicho por Persano et al. (2019), 

quienes también encontraron correlaciones significativas entre 

Ansiedad, y el desarrollo y mantenimiento de un TCA. Además, se 
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presenta una correlación negativa con la variable autoestima, como 

también en la investigación de Berengüí et al. (2016), se obtuvo una 

correlación análoga. Los autores afirman que la autoestima juega un 

papel esencial en el desarrollo y el mantenimiento de los trastornos 

alimentarios. En cuanto a la diferencia de mediana analizada en las 

variables Ansiedad - Estado, Ansiedad - Rasgo, Autoestima y por 

último, TCA, con respecto a si conocen o no a alguien que 

experimente TCA, no se encontraron diferencias significativas. En 

definitiva, en nuestra investigación se observó que las personas 

encuestadas que confirmaron alguna vez haber transitado un TCA o 

estar haciéndolo, presentan valores elevados de ansiedad y bajos 

niveles de autoestima. Se encontró de manera general en las 

participantes una elevada tendencia a obtener niveles medios-altos de 

ansiedad, además se identificaron valores bajos de autoestima. 

Respecto a la diferencia de grupo encontrada en nuestra 

investigación queda visible que conocer o no a alguien que transita 

por un TCA no condiciona el estado psíquico. Se propone continuar 

esta investigación con estudios longitudinales de largo plazo que 

determinen si existen otras variables (distintas a ansiedad y 

autoestima), que estén implicadas con TCA. Para que en un futuro se 

pueda establecer mejoras en las pautas de los profesionales y así 

efectuar un diagnóstico más rápido y una mayor prevención. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, consiste en la indagación y 

análisis del rol del psicólogue en las políticas públicas de género 

actuales en la provincia de San Luis. 

Se llevó a cabo a partir de objetivos tanto generales como 

específicos. En cuanto al objetivo general se buscó indagar el rol del 

psicólogue en las políticas públicas de género de la provincia de San 

Luis. Por otro lado, los objetivos específicos corresponden con 

recabar información sobre los protocolos utilizados por les 

psicólogues frente a situaciones de violencia de género y conocer 

sobre las dinámicas de trabajo institucional que se dan entre les 

psicólogues y las mujeres en estos ámbitos. 

La metodología implementada para realizar la investigación fue 

un estudio ex post facto retrospectivo con base en los estudios 

sociales e históricos de la psicología (Montero y León, 2007). A 

demás, dicha investigación tuvo un carácter cualitativo, 

principalmente basado en un diseño fenomenológico, haciendo foco 
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en indagaciones sobre las experiencias de la psicología y les 

psicólogues en la atención de problemáticas y sus múltiples 

perspectivas en el cumplimiento de su función desde el rol del 

psicólogue (Sampieri-Hernandez, y Mendoza, 2018). A lo largo de la 

investigación se recolectaron tanto fuentes escritas como orales, 

posteriormente analizadas. Los resultados permitieron identificar la 

preponderancia de la perspectiva de género en las políticas públicas y 

en la preparación de les funcionaries públicos de San Luis a partir de 

la adhesión provincial a leyes integrales de violencia de género. 

Finalmente, se concluyó que les psicólogues desempeñan 

principalmente un rol de atención primaria de la salud mental en el 

abordaje de situaciones de violencia de género. Sin embargo, hay 

diversas tareas más que llevan a cabo por lo que es un rol muy 

abarcativo y amplio que se ha tornado imprescindible al momento de 

implementar políticas públicas de género en la provincia de San Luis. 

 

PALABRAS CLAVE: Psicólogue; Rol; Género; Políticas públicas. 
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RESUMEN 

La presente investigación se orientó a realizar una aproximación 

al estudio del Patrón de conducta tipo A, y su posible relación con la 

depresión. Se trabajó con un diseño de investigación descriptivo y un 

nivel de investigación correlacional, de tipo transversal, no 

experimental. La muestra fue de carácter no probabilístico 

constituido por 81 personas, un 55.6 % de ellas de sexo femenino y 

un 44,4% de sexo masculino, comprendido en edades entre 20 y 59 

años. Los instrumentos utilizados fueron la autoescala de Zung y 

Conde, creada y publicada en el año 1965 por Zung, y adaptado por 

Conde en el año 1970 y el Test de Patrón Tipo A, una versión en 

español del cuestionario Tipo A de Eysenck y Fulker (1981). 

También desarrollamos un cuestionario ad hoc con varias preguntas, 

algunas tienen como opción marcar SI o NO y, otras tienen una 

escala de Likert del 1 al 5 las cuales tienen como objetivo ampliar la 

información para luego utilizar en el resultado final del encuestado. 

Los resultados obtenidos señalaron que existe parcialmente una 

relación entre el patrón de conducta tipo A y depresión con respecto 

a los factores ambición y actividad, esta relación es negativa y de 
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baja intensidad. También pudimos concluir que la depresión no es 

más frecuente en mujeres que en hombres, ya que no existe 

diferencia entre los mismos. Por último, por medio de la autoescala 

de Zung y Conde pudimos observar que de las 81 personas 

encuestadas un 27,2% presenta depresión subclínica y un 72,8% 

depresión media- severa. A partir de los resultados obtenidos 

pudimos coincidir con Torres Mariño (2011), quien tras hacer su 

investigación pudo afirmar que los niveles de depresión no estaban 

relacionados con el patrón Tipo A, por lo cual asumió que los 

pacientes con esta conducta no son depresivos. En cuanto a si la 

depresión es más frecuente en mujeres que en hombres, nuestro 

resultado se contrapone con el de plantea López Pell y Legé (2009) 

quienes afirman la existencia de una diferencia, afirmando la alta 

prevalencia de este trastorno en la población general y en especial 

entre las mujeres. 

Una de las limitaciones presentes en la investigación es que al ser 

una muestra no probabilística no se pueden generalizar los 

resultados. A partir de este estudio se recomienda para futuras 

investigaciones tener en cuenta la escasa información acerca del 

patrón de conducta tipo A. 

 

PALABRAS CLAVE: Patrón de conducta tipo A; Depresión; 

Jóvenes-adultos. 
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RESUMEN 

La cirugía ortognática, es un enfoque terapéutico que ayuda a 

mantener relaciones anatómicas y funcionales equilibradas, así como 

un aspecto facial ideal en pacientes con graves incompatibilidades 

esqueléticas (Mukerrem et al., 2018). Este tipo de cirugías genera 

grandes cambios en la estética de la cara (Sánchez, 2018), lo cual 

afecta al sujeto en el reconocimiento de una nueva fisonomía, 

repercutiendo tanto en su identidad como en su entorno (Quagliata, 

2017). 

Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es describir 

la Ansiedad Social, Autoestima, Malestar Psicológico y Bienestar 

Psicológico en pacientes con deformidad dentofacial sometidos a 

cirugía ortognática. Como objetivos específicos, se propusieron 

evaluar descriptivamente los cambios que se producen en estos 

constructos entre el periodo previo y posterior a la cirugía 

ortognática. 

Desde un enfoque cuantitativo de investigación (Hernández 

Sampieri y Mendoza Torres, 2018), se implementó un diseño de 
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estudio de caso (Roussos, 2007). 

Como criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta a aquellas 

personas entre los 18-25 años, de cualquier género y que se 

encuentren en tratamiento prequirúrgico, previos a la realización de 

la cirugía ortognática. Hasta el momento se han evaluado a seis 

pacientes. Se emplearon diversos instrumentos para evaluar las 

variables bajo estudio. 

En relación con el malestar psicológico, se pudo observar que la 

mayor cantidad de sujetos presentó un nivel más alto en el post 

cirugía que en la etapa previa. En cuanto a la variable autoestima, en 

tres de los casos el valor de la autoestima subió; en dos disminuyó y 

en uno se mantuvo igual, en la gran mayoría se trata de indicadores 

de baja autoestima. Por otro lado, se pudo observar que tres de los 

pacientes presentaron menor bienestar psicológico luego de la 

cirugía, dos presentaron modificaciones positivas en dos de los tres 

indicadores y solo uno presentó un mayor índice de bienestar 

psicológico. Por último, tres de los pacientes presentaron un menor 

índice de ansiedad social con respecto a la primera toma, en dos se 

mantuvo relativamente estable y en el otro se vio aumentado. 

A pesar de que se han visto incrementados la mayoría de los 

puntajes en la segunda evaluación, esto posiblemente se deba al 

proceso inflamatorio por el cual están atravesando los pacientes y a 

la adaptación del cambio de su esquema corporal, por lo cual se 

propone realizar una nueva evaluación de seguimiento. 

 

PALABRAS CLAVE: Cirugía ortognática; Deformidad dentofacial; 

Variables psicosociales. 
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RESUMEN 

La investigación se orientó a indagar la influencia de los estilos de 

crianza en los niveles de asertividad y la diferencia de la misma entre 

jóvenes y adultos. El trabajo fue cuantitativo, sin intervención con un 

diseño descriptivo, transversal y correlacional. La muestra fue no 

probabilística y se conformó con 175 participantes de la Ciudad de 

San Luis, comprendidos entre los 18 y los 65 años. Un 72.6% de los 

participantes fueron mujeres y un 27.4% hombres; se dividió para 

realizar el estudio comparativo en dos grupos de edad, jóvenes con 

un 61.7%(18 años a 26 años) y adultos con un 38.3%(27 años a 65 

años). 

Para medir la asertividad se utilizó la escala RAS adaptada, 

creada por Rathus (1973) y adaptada a raíz de la traducción 

mailto:sofiadelarco2@gmail.com
mailto:gimemorales0@gmail.com
camila.053@gmail.com
mailto:rocioyazmin695@gmail.com
mailto:riquelmeroxanacn@gmail.com
roxanavazquez023@gmail.com


84 

 

presentada por Comeche, Díaz y Vallejo (1995), tiene una escala de 

0 (poco descriptivo) a 5 (extremadamente descriptivo) y 22 ítems. 

Para medir los estilos de crianza y algunas variables demográficas, se 

elaboró una encuesta ad hoc. 

Los resultados obtenidos por los instrumentos arrojaron 

correlación positiva entre el estilo democrático de crianza y la 

asertividad; una diferencia de media entre la asertividad de los 

grupos etarios; una correlación negativa entre la asertividad y la 

ansiedad frente a desconocidos; y una correlación negativa entre la 

asertividad entre los aspectos callado/a, temeroso/a y vergonzoso/a. 

La correlación entre asertividad y estilo de crianza concordó con lo 

propuesto por Da Dalt De Mangione y Di Fabio De Anglat (2002), 

quienes afirman la necesidad del ejercicio frecuente de los padres en 

la asertividad para la práctica del niño. La diferencia de media puede 

vincularse con lo planteado por Perez (2013), quien apoyándose en 

Sánchez (2003), afirma la influencia de la situación y el momento 

evolutivo, dado que la asertividad es una habilidad social 

dependiente de las experiencias y el aprendizaje. 

La correlación entre asertividad y ansiedad frente a desconocidos 

parece concordar con Caballo, Salazar, Irurtia, Olivares y Olivares 

(2014); quienes afirman que disminuyendo la asertividad aumenta la 

ansiedad social. La correlación entre asertividad y vergonzoso, se 

puede entender con lo expresado por Narvaez (2018), que señala que 

el estilo democrático contribuye a rasgos de personalidad 

extrovertidos. 

Como limitaciones a este estudio señalamos el tamaño de la 

muestra y el tipo, lo que nos limita en la generalización de los 

resultados. Para futuras investigaciones recomendamos profundizar 

en la corrección de estilo democrático de crianza y asertividad. 
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RESUMEN 

El trabajo de los bomberos está caracterizado por la sucesiva 

exposición a situaciones de riesgo y estrés (Pollet, 2016). Por este 

motivo surge el interés de analizar el Síndrome de Burnout en esta 

población tan importante para la sociedad. 

El objetivo del presente estudio cuantitativo, descriptivo, de 

diseño no experimental-transversal (Hernández-Sampieri y Mendoza 

Torres, 2018) fue analizar las dimensiones que conforman al 

Síndrome de Burnout en Bomberos Voluntarios de la provincia de 

Mendoza. 

La muestra fue no probabilística y de conveniencia. La misma 

está integrada por 101 Bomberos Voluntarios de Mendoza, que 

tienen al menos 1 año de antigüedad y están prestando servicio 

actualmente. Se utilizaron dos instrumentos: un cuestionario 

sociodemográfico (elaborado Ad-Hoc) y, el cuestionario de Burnout 

y Engagement. (Spontón et al., 2019) 
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La recolección de datos se realizó de manera online mediante los 

canales de comunicación interna que existen entre los bomberos 

voluntarios de la provincia de Mendoza. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo observar que en 

la dimensión Agotamiento, se encontró la siguiente distribución de 

porcentajes de sujetos en cada categoría: Muy Alto (1,98%); Alto 

(6,93%), Medio (62,38%), Bajo (19,80%) y Muy Bajo (8,91%). En 

la dimensión de Cinismo se encontró la siguiente distribución: Muy 

Alto (3,96%); Alto (22,77%); Medio (47,52%); Bajo (12,87%); Muy 

Bajo (12,87%). En la dimensión de Despersonalización, los 

resultados fueron: Muy Alto (1,98%); Alto (27,72%); Medio 

(51,48%); Bajo (12,87%); Muy Bajo (5,94%). Finalmente, en la 

dimensión de Ineficacia Profesional se registraron los siguientes 

porcentajes: Muy Alto (10,89%); Alto (41,58%); Medio (28,71%); 

Bajo (8,91%); Muy Bajo (9,90%). Los datos obtenidos en los 

resultados en las dimensiones se encuentran respaldados por 

diferentes investigaciones (Gaspar, 2014; Losada, 2012). Es 

importante tener en cuenta que uno de los resultados más llamativos 

es el elevado porcentaje en Ineficacia Profesional, que puede ser un 

predictor del Síndrome de Burnout o una consecuencia de este 

(Schaufeli & De Witte, 2017; Ventura, 2015). 

En conclusión, podemos considerar que los requisitos inherentes a 

la profesión del bombero a menudo lo ponen en situaciones límite en 

términos de exposición a eventos de estrés potencialmente 

traumáticos (Beaton et al. 1999). Sin embargo, a pesar de los 

resultados obtenidos en esta investigación existe la posibilidad de 

plantear programas de capacitación para mitigar y evitar las posibles 

consecuencias de esta labor. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Burnout; Bomberos 

Voluntarios; Mendoza 
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RESUMEN 

En Mendoza, cada dos días y medio ocurre un homicidio y, en 

muchos casos, los delincuentes son menores (Martín, 2018). Por ello, 

surgió el interés de medir el sentido de vida de jóvenes recluidos en 

una institución penitenciaria, una vez que han perdido algo tan 

preciado como su libertad. 

El objetivo del presente estudio cuantitativo, descriptivo, de 

diseño no experimental-transversal (Hernández-Sampieri y Mendoza 

Torres, 2018) es conocer el sentido de vida de los adolescentes y 

adultos jóvenes alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal 

Juvenil (DRPJ) de la provincia de Mendoza. 

Se trabajó con la población total de adolescentes y jóvenes 

privados de libertad de la provincia (N=30); los criterios de inclusión 

correspondieron a tener entre 16 a 24 años de edad, con un lapso de 

reclusión de al menos un mes. Se utilizó una encuesta 

sociodemográfica ad hoc, y el Test de Sentido en la Vida, el cual 

mide la presencia de Sentido vs. Frustración Existencial (Gottfried, 

2019) 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo observar que el 

56,66% de los participantes obtuvieron puntuaciones que 

correspondían a indefinición y problemáticas relacionadas al sentido, 

distribuidos en distintas categorías, mientras que, el 43,33% se 

clasificó dentro del grupo que contaba con presencia de sentido en 

diferentes niveles. 

Los resultados coinciden con estudios similares en donde se 

evidencia presencia de sentido en jóvenes privados y no privados de 

libertad (Hernández Pedraza, et al., 2016; Manrique Tisnés, 2011), lo 

cual podría fundamentarse por las modificaciones e intervenciones 

que se han implementado en la DRPJ. 

También concuerdan con trabajos en donde se observó un 

porcentaje de infractores de la ley con problemáticas relacionadas al 

sentido (Bartolochini, 2014; Lamboglia y Tonutti, 2020); esto podría 

interpretarse por posibles problemáticas relacionadas a la 

autoaceptación y al dominio ambiental (García-Alandete et al., 

2018). 

En conclusión, la etapa cronológica de los participantes debe ser 

tenida en cuenta, ya que, si bien es óptima para la construcción de un 

propósito vital, también está atravesada por profundos cambios que 

generan inestabilidad, más el factor de privación de libertad 

(Almario, 2014; Risco Lázaro, 2020). Sin embargo, a pesar de que el 

encierro penal produce efectos negativos para la salud (Galeano 

Monti, et al., 2019), en este estudio se evidenció un porcentaje 

relevante de sujetos con desarrollo saludable de sentido, lo cual 

afirma lo que proponía Frankl (1991) respecto a que el sentido 

puede/debe ser encontrado a pesar de las adversidades. 

 

PALABRAS CLAVE: Sentido vital; Privación de libertad; Jóvenes. 
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RESUMEN 

La psicología es una disciplina dentro de la cual se han 

desarrollado múltiples sistemas teóricos a lo largo de su historia con 

distintos fundamentos epistemológicos. Dentro de los diversos 

sistemas teóricos que se encuentran en la psicología podemos ubicar 

como uno de ellos el conductismo, un enfoque amplio con varias 

denominaciones y con escasa aceptación en Argentina (Polanco, 

2010). Sin embargo, se han hallado indicios de que, en la carrera de 

psicología en San Luis, el conductismo ha tenido un desarrollo 

diferencial en los períodos en que la carrera había sido 

institucionalizada. Es por ello que investigaremos cómo fue el 

desarrollo de dicha orientación dentro de los planes de estudio y los 

programas de materias de la Carrera de Licenciatura en Psicología, 

en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) desde el año 1990 

hasta el año 2020. Para ello, utilizamos una metodología ex post 

facto retrospectiva, con particular énfasis en los modelos 

sociobibliométricos, característicos dentro de la historia y sociología 

de la psicología. Se relevaron programas de asignaturas obligatorias 

y optativas de la carrera de psicología, las cuales fueron analizadas a 
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la luz de las menciones al conductismo a través de palabras y autores 

clave. Entre los primeros resultados parciales de nuestra 

investigación se observó que las principales asignaturas que han 

impartido aspectos del conductismo fueron las asignaturas: Teorías 

Cognitivas Conductuales (consignada también como Teorías 

Cognitivas Comportamentales y Psicologías Objetivistas en décadas 

anteriores), Historia de la Psicología y Teorías Cognitivas e 

Integrativas. Entre las referencias principales a materiales 

bibliográficos encontramos que los países con mayor representación 

en cuanto producción de esta bibliografía son México, España y 

Argentina. Con respecto a autores más citados encontramos como 

exponente a Albert Bandura, seguido de otros autores de renombre 

como Skinner y Rubén Ardila. Por último, registramos que la mayor 

parte del material bibliográfico se encuentra como segmentos o 

capítulos de libros. 
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RESUMEN 

Este trabajo representa un avance la investigación realizada como 

becario, a partir de la obtención de una Beca de Estímulo en 

Investigación (RCS N° 88/21), titulada: “La formación del 

profesorado en psicología en universidades nacionales argentinas y 

los aportes de investigaciones en psicología”, en el contexto del 

PROICO 12-0718: La Investigación en Psicología y su Incidencia en 

la Formación del Psicólogo. PROICO 12-0718, en la Línea 3, 

referida a la Investigación en psicología y formación de profesores 

de Psicología. Se presentan los hitos históricos considerados de 

mayor relevancia, en la historia fundacional de los profesorados en 

psicología en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, 

Córdoba y San Luis. Dichos profesorados son parte de la Historia de 

la Psicología en Argentina, los debates tradicionales del campo del 

currículum y la didáctica, así como de las subjetividades de quienes 

intervienen en la configuración de cada Plan de Estudio y sus 

modificaciones. La metodología de la investigación se basa en el 

análisis descriptivo de la documentación recolectada, encontrándose 

significativo comparar la estructura y los alcances de los planes en 

vigencia. 

Se advirtió, que los Profesorados comparten el cuerpo disciplinar 
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del campo de la psicología propios de las Licenciaturas, exceptuando 

el ciclo específico de formación profesional de los psicólogos. 

También sus orientaciones psicológicas y sesgos. Podemos 

considerar que si bien los planes de estudios son similares en la 

estructura debemos contribuir a la generación de planes de estudio de 

los Profesorados en Psicología en relación a sus incumbencias y el 

perfil de cada universidad, por lo que deberían ser revisados a la luz 

de los nuevos contextos y sujetos de la formación. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación era explorar las 

características de la motivación durante el proceso de aprendizaje en 

estudiantes de 5º y 6º año de las escuelas secundarias de la Provincia 

de San Luis. Se optó por una investigación de carácter cuantitativa a 

nivel exploratorio con un diseño descriptivo inferencial. El 

instrumento utilizado para la recolección de datos fue el Cuestionario 

de Evaluación Motivacional del Proceso de Aprendizaje (EMPA) de 

Quevedo Blazco, Quevedo Blazco y Tellez Trani (2016) compuesto 

por 33 ítems que proporcionan información relativa a la motivación 

intrínseca y extrínseca del alumnado; además un cuestionario ad hoc. 

Ambos aplicados a una muestra no probabilística de 80 sujetos 

compuesta por un 68.7% de mujeres, un 30% de hombres y solo un 

1.3% de género no binario. 

La aplicación del cuestionario indicó valores bajos en motivación 
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extrínseca para ambos sexos y valores superiores en motivación 

intrínseca. Esto indicaría que hay un mayor interés personal de cada 

estudiante por aprender y adquirir conocimientos de manera activa y 

que no se debe a factores externos como por ejemplo las ventajas que 

se pueden obtener si realiza determinada tarea. Un estudio realizado 

en el noroeste argentino pone en escenario la relación de la 

motivación con el clima escolar y personal en el que se desenvuelven 

los estudiantes y cómo influye positiva o negativamente en su 

motivación hacia el aprendizaje; el ambiente escolar debe ser 

agradable, comprensivo y estimulante para que los estudiantes 

puedan verse favorecidos en la motivación (Ordoñez, 2014). Otro 

punto a resaltar es cuando se intentó establecer diferencias de media 

en las variables estudiadas según Género, se identificó que no existe 

a nivel estadístico una diferencia significativa entre la Motivación 

Extrínseca y la Motivación Intrínseca de mujeres y hombres. 

En este estudio se intentó sondear el nivel de motivación 

extrínseca e intrínseca del alumnado de educación secundaria 

obligatoria de la Provincia de San Luis con la intención de aportar 

información, e incitar futuras investigaciones que profundicen estas 

líneas de análisis y pongan a prueba estrategias de intervención; ya 

que la motivación del estudiante es básica para enfrentarse a las 

actividades académicas (Álvarez, González y García, 2007). 

Como principal limitación de este trabajo, se advirtió el carácter 

no probabilístico de la muestra, como también que los baremos de 

significación con los que se trabajó corresponden a una muestra de 

estudiantes de España. 
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RESUMEN 

La presente investigación se orientó a determinar los niveles de 

asertividad e influencia familiar en los estudiantes de la UNSL. Se 

trabajó con un diseño descriptivo, un nivel correlacional y un tipo de 

investigación transversal y no experimental. La muestra fue de 

carácter no probabilístico constituida por 62 participantes, el 67,7% 

del género femenino y el 32,3% por el género masculino, 

comprendidas entre las edades de 18 a 35 años. Los instrumentos 

utilizados fueron el Inventario de Asertividad: Rathus (Rathus, 1973) 

y para evaluar la influencia familiar se generó una encuesta ad hoc de 

5 ítems, que tiene como opción marcar en la Escala de Likert (Likert, 

1932) del 1 al 5. Los resultados que se obtuvieron determinaron 

bajos niveles de asertividad y altos niveles de apoyo familiar, 

también se encontró una relación positiva entre la situación 

económica y la necesidad de posponer el inicio de estudios 

superiores por problemas familiares y finalmente se descubrió una 
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relación positiva entre la transmisión de la profesión de padres a 

hijos y las tradiciones, costumbres y cultura de cada familia. 

Nuestros resultados coinciden con los emitidos en la investigación 

realizada por Rubalcava et al. (2015), en la cual anuncia que: “Las 

aspiraciones educativas más altas se encuentran relacionadas con una 

alta valoración de los estudios por parte de las familias y con la 

percepción de tener mucho apoyo para estudiar una carrera” (p. 25). 

También resaltan la importancia de los antecedentes familiares y la 

participación de los padres; nuestra investigación por otro lado nos 

brindó resultados que relacionan con un balance positivo la 

influencia cultural familiar y la herencia profesional. Otra variable a 

la cual le brindan relevancia los autores es al nivel socioeconómico 

de los estudiantes afirmando que los provenientes de un nivel más 

alto aspiran en mayor porcentaje a seguir un posgrado o especialidad, 

por el contrario, nuestros resultados contradicen los enunciados en 

dicha investigación. Una limitación que nos parece relevante destacar 

es que el tipo de muestra, (no probabilística) no nos permitió 

generalizar los resultados. A partir de este estudio se recomienda 

para futuras investigaciones profundizar en el conocimiento de la 

correlación de ambas variables anteriormente mencionadas, tomando 

en cuenta situaciones no consideradas como los antecedentes 

familiares. 
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RESUMEN 

Durante la pandemia los psicoterapeutas adoptaron el trabajo 

remoto, siendo la telepsicología la alternativa más prometedora 

(Békés y Aafjes-van Doorn, 2020), y resultando en la modificación 

de sus encuadres (Parmeggiani et. al., 2020). Esta transición a la 

telepsicología ha estado teñida por el autoaprendizaje pudiendo 

impactar en la autopercepción de competencia profesional y en la 

percepción del acompañamiento por parte de instituciones 

profesionales. 

Como objetivo general se propuso explorar la práctica de la 

telepsicología utilizada por psicoterapeutas de Argentina durante el 

periodo de pandemia por Covid-19. 

Se trabajó con una investigación de enfoque cualitativo y diseño 

fenomenológico (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018), 

cuyos participantes son psicoterapeutas voluntarios residentes en 

Argentina que ejercen la telepsicología en el ámbito privado de la 

salud, y el instrumento empleado fue la entrevista semiestructurada. 
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La recolección de datos se realizó en el año 2020, donde se 

contactó a psicoterapeutas que habían participado en una instancia 

previa del proyecto de investigación “Psicoterapia en tiempos de 

cuarentena durante la pandemia COVID-19. Perspectiva de los 

profesionales de la salud mental”. Para el análisis de datos se 

identificaron aspectos de interés, se realizó una agrupación de primer 

nivel, se detectaron patrones y características comunes, para realizar 

posteriormente una agrupación de segundo nivel. 

Producto de la recolección de datos, se realizaron 13 entrevistas. 

El equipo de investigación realizó una categorización preliminar a 

partir del análisis individualizado de cinco entrevistas, para luego 

discutir y consensuar categorías comunes de significados, 

ejemplificando con fragmentos de la entrevista cada una de estas 

categorías. Se crearon seis categorías: Experiencia en Telepsicología, 

Encuadre en Telepsicología, Aspectos Positivos y Negativos de la 

Telepsicología, Pandemia como tema en Psicoterapia, Capacitación 

en Telepsicología y Acompañamiento de Instituciones. Cada 

categoría tiene subcategorías, y de las más recurrentes se desprenden 

las siguientes conclusiones. 

Si bien el análisis es preliminar, se observa una prevalencia de 

experiencia previa esporádica (no sistemática) respecto al uso de la 

telepsicología. La telepsicología como herramienta resulta confiable 

y eficaz (Kocsis y Yellowlees, 2018; Poletti et al., 2020) 

implementada correctamente, siendo la capacitación un tema 

surgente en las entrevistas: en la mayoría de los casos la capacitación 

fue de forma autodidacta. Al mismo tiempo, el acompañamiento de 

las instituciones es percibido mayormente como insuficiente. La 

transición al nuevo encuadre fue más bien inmediata y resulta 

relevante el desgaste percibido por emplear la telepsicología. Por 

último, la pandemia como tema en psicoterapia ha sido descrito 

como secundario. 
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RESUMEN 

La pandemia de COVID-19 arribó a nuestro país a principios del 

ciclo lectivo 2020. Esta situación llevó a las autoridades nacionales a 

decretar un aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el 

país, habilitándose desde ese momento sólo los servicios 

considerados esenciales. A raíz de ello, los establecimientos 

educativos cerraron sus puertas y el dictado de clases comenzó a ser 

virtual. 

El paso de la educación presencial a la virtualidad absoluta obligó 

a repensar y reestructurar la planificación inicial. Los docentes 

pusieron en marcha variadas y complejas estrategias para afrontar la 

situación y lograr que los alumnos continuaran su año escolar. Las 

modificaciones en el rol docente, sumadas a las propias 

preocupaciones por la pandemia, generaron rápidamente estrés y 

agotamiento en este colectivo profesional (Vargas & Oros, 2020). No 

obstante, no todos los docentes se sintieron desbordados, dando 

cuenta de que el nivel de estrés no depende sólo de las condiciones 
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externas sino también de los recursos psicológicos que posee cada 

individuo. Entre estos recursos se destacan las creencias de eficacia 

personal (Bandura, 1997; Lazarus & Folkman, 1986). El objetivo de 

este trabajo fue analizar si las creencias de autoeficacia que poseen 

los docentes de nivel primario se relacionan con el estrés percibido 

durante la pandemia de COVID-19. Se hipotetizó que, a mayor 

autoeficacia docente, menor sería el estrés reportado frente a los 

cambios y situaciones del entorno laboral acontecidos en el año 2020 

a causa de la pandemia de coronavirus. 

Se trabajó con una muestra no probabilística de 107 docentes de 

educación primaria de la provincia de Mendoza, provenientes de 

instituciones de gestión pública y privada. Se administraron la Escala 

de Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia (Oros et al., 2020) 

y la Escala de Autoeficacia de Albert Bandura (1997, validación 

argentina de Oros et al., 2015). Se realizaron correlaciones 

bivariadas. 

Los resultados indicaron relaciones negativas y significativas (de 

bajas a moderadas), entre las creencias de autoeficacia docente y el 

estrés laboral percibido (r = -.24 a -.32; p < .05). Los docentes con 

creencias más sólidas de autoeficacia, especialmente de índole 

educativa, disciplinaria y para la toma de decisiones, percibieron 

menor estrés referido al uso de tecnologías, a la relación con los 

estudiantes y sus familias y a los aspectos organizacionales de la 

institución educativa durante el año 2020. 

Esto señala el rol que asumen los recursos psicosociales de los 

educadores como posibles atenuadores del estrés laboral. 

 

PALABRAS CLAVE: Estrés en pandemia; Autoeficacia; Docentes. 

 



114 

 

Referencias bibliográficas 

Bandura, A. (1997). Auto-eficacia: como afrontamos los cambios de la 

sociedad actual. Desclée De Brouwer. 

Lazarus, R. S. y Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Martinez 

Roca. 

Menghi, M. S., Oros, L. B. y Marinho, R. A. (2015, marzo). Estudio 

psicométrico de la Escala de Autoeficacia Docente de Albert Bandura 

en una muestra argentina. Acta psiquiátrica y psicológica de América 

Latina, 61, 22-32. 

Oros, L. B., Vargas Rubilar, N. y Chemisquy, S. (2020). Estresores 

docentes en tiempos de pandemia: un instrumento para su exploración. 

Revista Interamericana de Psicología, 54 (3), 24-34. 

  



115 

 

 

Las memorias que exhibimos en este libro, exponen la totalidad de los 

resúmenes de los trabajos que fueron presentados en las II Jornadas de 

investigación de estudiantes en psicología desarrolladas en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Se presentan ocho 

capítulos que engloban trabajos relacionados con: Psicología y 

problemáticas actuales, Procesos afectivos, Ansiedad y estrés, Psicología y 

desafíos actuales, Psicología y sociedad, Formación en psicología, 

Psicología y educación y Pandemia y salud mental. 


