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Factores demográficos y emocionales relacionados  
con la ansiedad social en estudiantes de enfermería

Demographic and emotional factors related to social anxiety in nursing students

Resumen
Introducción.	La	ansiedad	social	se	caracteriza	por	la	preocupación	ante	la	evaluación	de	otros.	En	el	contexto	universitario,	se	
expresa	mediante	dificultades	para	realizar	presentaciones	orales,	pedir	ayuda,	participar	en	trabajos	grupales,	 ingresar	al	aula	
o	evitar	el	contacto	visual	con	el	docente,	afectando	negativamente	el	 rendimiento	académico.	El	objetivo	de	este	estudio	 fue	
analizar	la	relación	entre	la	ansiedad	social,	el	sexo,	la	edad	y	las	dificultades	en	la	regulación	emocional	en	estudiantes	de	la	carrera	
enfermería	en	2024.	Metodología.	Estudio	observacional,	comparativo	y	transversal.	La	muestra	incluyó	estudiantes	de	la	Lic.	en	
Enfermería.	Se	utilizó	un	cuestionario	sociodemográfico,	el	Inventario	de	Fobia	y	Ansiedad	Social-	Forma	Breve	(SPAI-	B)	y	la	Escala	
de	Dificultades	en	la	Regulación	Emocional	(DERS),	adaptados	en	estudiantes	universitarios	argentinos	y	aplicados	digitalmente.	
Los	participantes	firmaron	un	consentimiento	informado.	El	análisis	se	realizó	con	SPSS	versión	26.	Resultados.	Participaron	178	
estudiantes,	el	74,2%	de	sexo	femenino,	con	una	edad	promedio	de	24,25	años	(DS=5.98).	El	59,6%	presentó	niveles	medios	de	
ansiedad	social	y	el	21,9%	altos.	No	se	halló	asociación	entre	la	ansiedad	social	y	el	sexo,	pero	los	estudiantes	con	ansiedad	social	
alta	 fueron	 significativamente	más	 jóvenes	 (p=0,03)	 y	 presentaron	mayores	dificultades	 en	 la	 regulación	 emocional	 (p=0,000). 
Discusión.	Este	estudio	proporciona	evidencia	sobre	los	factores	asociados	a	la	ansiedad	social	en	estudiantes	de	enfermería	en	
Argentina.	La	relación	entre	la	ansiedad	social	y	las	dificultades	en	la	regulación	emocional	destaca	la	necesidad	de	implementar	
estrategias	para	promover	el	bienestar	de	los	estudiantes.	
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Abstract 
Introduction: Social anxiety is characterized by worry about being evaluated by others. In the university context, it is expressed through 
difficulties in giving oral presentations, asking for help, participating in group work, entering classrooms, or avoiding eye contact 
with instructors, negatively affecting academic performance. The objective of this study was to analyze the relationship between 
social anxiety, sex, age, and difficulties in emotional regulation in nursing students in 2024. Materials and Methods: Observational, 
comparative, and cross-sectional study. The sample included nursing students. A sociodemographic questionnaire, the Social Phobia 
and Anxiety Inventory - Short Form (SPAI-B), and the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) were used, all adapted for 
Argentine university students and administered digitally. Participants signed an informed consent form. The analysis was performed 
using SPSS, version 26. Results: A total of 178 students participated, 74,2% of whom were female, with a mean age of 24,25 years (SD = 
5.98). Of the participants, 59,6% exhibited moderate levels of social anxiety, and 21,9% showed high levels. No association was found 
between social anxiety and sex, but students with high social anxiety were significantly younger (p=0,03) and experienced greater 
difficulties in emotional regulation (p =0,000). Discussion: This study provides evidence on factors associated with social anxiety in 
nursing students in Argentina. The relationship between social anxiety and difficulties in emotional regulation highlights the need for 
strategies to promote students’ well-being.
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INTRODUCCIÓN
La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza 
futura, a diferencia del miedo que es una respuesta emo-
cional a una amenaza inminente, real o imaginaria. En la 
ansiedad social, el objeto de ansiedad son las situaciones 
en las que el individuo está expuesto al posible examen por 
parte de otras personas, esto ocurre durante las interaccio-
nes sociales (ej. mantener una conversación, reunirse con 
personas extrañas), al ser observado (ej. comiendo, bebien-
do) y al actuar delante de otras personas (ej. dar una char-
la). El individuo teme ser evaluado negativamente por los 
demás por lo tanto evita y/o resiste con ansiedad intensa 
las situaciones sociales (1). 

En el ámbito académico, los resultados de un estudio 
realizado a 942 estudiantes universitarios indicaron una 
relación significativa y negativa entre la ansiedad social y 
el rendimiento académico. El miedo a la evaluación nega-
tiva, la tendencia a sentirse angustiado y evitar situaciones 
sociales parece interferir en el rendimiento académico (2). 
Otros estudios también asociaron este constructo con el 
fracaso académico, el menor compromiso y la disminución 
de la autoeficacia académica (3-5).

Por otro lado, 787 estudiantes universitarios expre-
saron que las situaciones comunes de aprendizaje en 
las que experimentaron ansiedad social fueron la rea-
lización de presentaciones (80%), seguido del trabajo en 
grupo (25-26%), conferencias (14-26%) y compartir ins-
talaciones tecnológicas (8-13%) (6). De igual manera, un 
estudio realizado con metodología cualitativa exploró el 
impacto percibido de la ansiedad social en la partici-
pación de las actividades de la vida diaria de los estu-
diantes universitarios. Ellos se percibieron inferiores a 
sus compañeros y también respecto a sus habilidades; 
sostenían que, al interactuar con otros, la imagen ne-
gativa de sí mismo era la forma en que sus compañeros 
los percibían. Esta preocupación continua por el desem-
peño personal y la percepción de los otros contribuyó a 
la evitación de actividades simples como ingresar a un 
aula, concentrarse, realizar presentaciones orales, par-
ticipar activamente en trabajos de grupos pequeños, in-
cluso uno de ellos manifestó el deseo de no ser señalado 
por el profesor (7). 

En cuanto al entorno físico universitario, en algunos 
casos informaron sentirse cómodos en grandes bibliote-
cas y clases o salas de conferencias con gran cantidad 
de personas, ya que facilitaba el anonimato, estos mis-
mos participantes informaron que evitaban clases de tu-
torías o con pocas personas por la falta de anonimato. 
Otros, manifestaron que un lugar físico grande puede 
inhibir su participación y que ésta se ve favorecida por 
tutorías o clases con menor cantidad de personas. Por lo 
tanto, el tamaño o lugar físico puede facilitar o inhibir 
la participación dependiendo de la actividad y de cómo 
la persona percibe esa situación. En relación al entorno 

universitario social, les resultó difícil conocer a personas 
nuevas e ir a eventos sociales (7). Otras investigaciones 
también reportaron una correlación negativa entre la 
ansiedad social y las capacidades de comunicación y las 
habilidades sociales (8,9).

Además, es frecuente utilizar la evitación de la realidad 
como estrategia de afrontamiento, mediante el autoaisla-
miento físico y emocional, por ejemplo no asistir a entor-
nos sociales incómodos, considerar su habitación como un 
lugar seguro, utilizar el cine y los juegos como una forma 
de evitar el procesamiento emocional (10). 

La regulación de las emociones implica su conciencia, 
comprensión, aceptación, la capacidad para controlar los 
comportamientos impulsivos y actuar de acuerdo con los 
objetivos deseados cuando se experimentan emociones 
negativas y la capacidad de utilizar estrategias de regu-
lación emocional apropiadas a la situación y con flexi-
bilidad, para modular las respuestas emocionales, con el 
fin de cumplir con los objetivos individuales y demandas 
situacionales. La ausencia relativa de alguna o todas estas 
habilidades indicarían la presencia de dificultades en la 
regulación emocional (11). El Modelo Evolutivo Emocio-
nal de la Ansiedad Social propone que la ansiedad social 
podría estar influenciada directamente por las expectati-
vas de rechazo social que enfrentan los individuos en si-
tuaciones sociales en general y por las dificultades para 
regular los estados emocionales que brindan información 
sobre el estado interno y la capacidad de desempeñarse 
adecuadamente. Los resultados obtenidos a partir de una 
muestra de 438 estudiantes universitarios argentinos in-
dicaron que la interacción entre el miedo al abandono 
con las dificultades en la regulación de las emociones y 
las expectativas de rechazo social explicaron el 26% de la 
Ansiedad Social (12).

Por último, la prevalencia de ansiedad social en estu-
diantes universitarios oscila entre un 3% y un 50% (3,13-
21). La manifestación de la forma severa o muy severa 
ocurre entre un 3% y un 28% (3,13,14,17,22). En cuanto 
a factores sociodemográficos, la mayoría de los estudios 
coincide en que es más frecuente en estudiantes mujeres. 
(3,8,9,13,14,16,18, 22-24) Respecto de la edad, algunas in-
vestigaciones la asocian con estudiantes más jóvenes, (3,24) 
mientras que otros reportan una relación inversa (13) o la 
ausencia de asociación significativa. (14) 

En Argentina, en el año 2019 se realizó la adaptación 
de la versión española del Inventario de Fobia y Ansiedad 
Social – Forma Breve (SPAI-B) (25) que evalúa estos sínto-
mas de ansiedad social en estudiantes universitarios, (23) lo 
cual brinda la oportunidad de estudiar este constructo con 
una herramienta válida y confiable. Por lo tanto, el objeti-
vo de este estudio fue analizar la relación entre la ansiedad 
social, el sexo, la edad y las dificultades en la regulación 
emocional en estudiantes de la carrera de enfermería du-
rante el año 2024.
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METODOLOGÍA
Este estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, con 
un diseño observacional, comparativo y transversal. La 
unidad de análisis fueron estudiantes universitarios ma-
yores de 18 años, matriculados en la carrera de Enferme-
ría de dos instituciones educativas privadas de Argentina 
en el año 2024 y que brindaron su consentimiento para 
participar del estudio. Se excluyeron a los estudiantes 
que respondieron el cuestionario de forma incompleta o 
ausentes durante el período de recolección de datos ( ju-
lio-septiembre). 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El 
tamaño muestral se calculó utilizando una prevalencia es-
timada de ansiedad social del 12.5%, una precisión del 5% 
y un nivel de confianza del 95%. Además, se agregó un 
5% adicional para tener en cuenta posibles pérdidas. Con 
estos parámetros, el tamaño muestral calculado fue de 178 
estudiantes.

Los estudiantes completaron un cuestionario sociode-
mográfico donde se consultó sexo, edad y año de la ca-
rrera que cursaban. Para la variable Ansiedad Social se 
utilizó el Inventario de Fobia y Ansiedad Social- Forma 
Breve (SPAI- B), en su versión validada para la población 
argentina, que consta de 16 ítems con una escala de res-
puesta de tipo Likert de 5 puntos (desde 1= nunca hasta 
5= siempre) y donde los encuestados tienen que respon-
der la frecuencia con la que ocurre la situación descrita. 
La consistencia interna reportada fue de α = 0.89. (23) 
Este instrumento cuenta con un baremo recientemente 
publicado y específico para la población argentina. El 
puntaje total se obtiene a partir de la suma de las res-
puestas proporcionadas en cada ítem, considerando la 
edad de los encuestados, los criterios de interpretación 
para la ansiedad social son: baja (menor al percentil 25), 
media (entre el percentil 25 y 75), alta (mayor al percen-
til 75). (24)

Para la variable dificultades en la regulación emocio-
nal, se utilizó la Escala de Dificultades en la Regulación 
Emocional (DERS). (11) Es un cuestionario validado en 
estudiantes universitarios argentinos que mide las difi-
cultades en la regulación emocional cuando se experi-
mentan emociones negativas. La versión adaptada inclu-
ye 36 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 
5 puntos (desde 1= casi nunca hasta 5=casi siempre). Se 
suman los puntajes obtenidos en las respuestas, un pun-
taje más alto indica mayores dificultades en la regulación 
emocional. La consistencia interna reportada fue de α = 
0.98. (26) 

Los datos fueron analizados con el software Statisti-
cal Package for the Social Sciences (SPSS) versión 26. 
Se realizó un análisis estadístico descriptivo inicial para 
todas las variables del estudio. Se evaluó la normalidad 
de los datos considerando las medidas descriptivas, los 
gráficos (histograma, qq-plot) y los test de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov (KS) y Shapiro-Wilk (SW). La 

prueba KS fue utilizada para muestras igual o mayores a 
50, mientras que SW se empleó para tamaños muestra-
les menores a 50. Para investigar la asociación entre la 
ansiedad social y el sexo se empleó la prueba X2 y para 
estudiar su relación con la edad la prueba Kruskall-Wa-
llis. Para estudiar la relación entre la ansiedad social y 
las dificultades en la regulación emocional se empleó la 
prueba ANOVA de un factor con el análisis post hoc de 
Bonferroni. En todos los análisis se trabajó con un 95% 
de confianza.

Los participantes fueron contactados mediante invita-
ciones presenciales, visitando las aulas con autorización 
del docente, y a través de medios digitales, donde se expli-
caba la temática de la investigación.

El consentimiento informado y los instrumentos de 
recolección de datos se administraron mediante un for-
mulario de Google Forms. Primeramente, los estudiantes 
proporcionaron su consentimiento para participar en el 
estudio y luego accedían a los instrumentos. Este proyecto 
fue evaluado por el Comité de Ética de Investigación de 
una de las instituciones participantes y recibió la aproba-
ción bajo la resolución Nro 64/24. 

RESULTADOS
La muestra se integró por 178 alumnos de la carrera de 
Lic. en Enfermería de dos instituciones educativas priva-
das. La representatividad de cada institución en la muestra 
fue del 48,3% y 51,7% respectivamente. El 74,2% (n=132) 
de los estudiantes eran mujeres, con una edad promedio de 
24,25 años (DS 5,98; Mdn= 22), siendo la edad mínima de 
18 años y máxima de 48 años. En relación con el año de 
cursado de la carrera el 27,5% (n=49) se encontraba en pri-
mer año, el 30,3% (n=54) en segundo año, el 21,3% (n=38) 
en tercer año, el 19,1% (n=34) en cuarto año y el 1,7% (n=3) 
en quinto año. 

Del total de estudiantes, el 59,6% (n=106) presentó an-
siedad social media y el 21,9% (n=39) alta (Figura 1). Es 
importante destacar que más del 70% de los estudiantes 
con ansiedad social alta se encuentran cursando el primer 
y segundo año de la carrera (Figura 2). Por otro lado, a 
pesar de que el mayor porcentaje de estudiantes con ansie-
dad social alta correspondió al sexo femenino (25%) frente 
al 13% en el sexo masculino, los resultados de la prueba 
X2 no mostraron una asociación significativa entre ambas 
variables (X2 =2,90, p=0,234, V Cramer = 0,128).

Los resultados de la distribución de la edad y la an-
siedad social se presentan en la Tabla 1. Dado que los 
datos no siguieron una distribución normal (test de nor-
malidad p<0,05), se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, 
la cual mostró una diferencia estadísticamente significativa 
entre la edad de los estudiantes y la ansiedad social (6,83, 
p=0,03). La corrección de Bonferroni indicó que la edad 
de los estudiantes con ansiedad social alta fue significativa-
mente menor (Mdn=21) en comparación con los estudian-
tes con ansiedad social media (Mdn=22). 
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Figura 1. Niveles	de	Ansiedad	social	en	estudiantes	de	enfermería	según	cuestionario	SPAI-	B.

Figura 2. Distribución	de	estudiantes	con	ansiedad	social	alta	según	el	año	de	la	carrera.
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En cuanto a las dificultades en la regulación emocional, 
los datos presentaron una distribución normal (test de nor-
malidad p>0,05). Los estudiantes obtuvieron un promedio 
de 89,65 puntos (DS = 22,18; Mdn = 88), lo que represen-
ta el 49,81% del puntaje máximo posible. Por otro lado, 
al comparar estas dificultades con los niveles de ansiedad 
social (baja, media, alta), los puntajes presentaron una dis-
tribución normal por grupo (test de normalidad p>0,05) y 
se utilizó la prueba ANOVA de un factor. 

Los resultados mostraron una diferencia estadística-
mente significativa entre los grupos (F=16,03, p=0,000). 
Las comparaciones post hoc utilizando la prueba Bonferro-
ni indicaron que el promedio de las dificultades en la re-
gulación emocional en estudiantes con ansiedad social alta 
(M=102,33, DS=22,92) fue significativamente superior a la 
del grupo con ansiedad social media (M=89,58, DS=19,66, 
p= 0,003) y baja (M=74,88, DS=20,18, p=0,000). De igual 
manera, las dificultades del grupo con ansiedad social me-
dia fueron significativamente superiores en comparación 
con el grupo de ansiedad social baja (p=0,001). Además, el 
tamaño del efecto fue grande (n2 =0,15), lo cual indica que 
aproximadamente el 15% de la variabilidad total en las di-
ficultades en la regulación emocional puede ser explicada 
por los diferentes niveles de ansiedad social.

DISCUSIÓN
El objetivo de esta investigación fue analizar la relación 
entre los factores demográficos y emocionales en estudian-
tes de la carrera de enfermería. Los resultados mostraron 
que el 59,6% (n=106) presentó un nivel medio de ansiedad 
social y el 21,9% (n=39) alto. Estos hallazgos coinciden con 
las prevalencias reportadas en estudios previos cuyos ran-
gos oscilaron entre el 3% y el 50% (3,13-21) y la manifes-
tación de la forma severa o muy severa entre un 3% y 28% 
(3,13,14,16,22).

La amplia variabilidad de los resultados podría atribuir-
se a factores culturales y sociales, ya que los antecedentes 
revisados provienen contextos diversos como Arabia Sau-
dita, Marruecos, Iraq, India, Etiopía, China, Reino Unido 

y México. Además, se observó una notable heterogeneidad 
en el tamaño muestral, entre 103 y 5896 estudiantes, y en 
los instrumentos utilizados para medir ansiedad social jun-
to con sus respectivos puntos de corte. Parte de la escasez 
de estudios latinoamericanos podría relacionarse con la 
carencia de instrumentos adaptados a esta región (23).

En cuanto a factores demográficos, esta investigación 
no halló asociación estadísticamente significativa entre el 
sexo de los estudiantes y la ansiedad social, lo cual con-
trasta con lo reportado en la mayoría de los estudios, que 
destacaron una mayor frecuencia de esta condición en es-
tudiantes mujeres (3,8,9,13,14,16,18,22-24). En las inves-
tigaciones realizadas en Argentina para la validación del 
instrumento y la construcción de los datos normativos, las 
mujeres presentaron puntuaciones significativamente más 
altas que los hombres pero el tamaño del efecto fue peque-
ño (23, 24). 

Respecto de la edad, los estudiantes con ansiedad social 
alta fueron significativamente más jóvenes. Los antece-
dentes sobre este factor son disímiles, algunos apoyan esta 
asociación (3,24), otros informan una relación inversa (13) 
o incluso ausencia de asociación (14). Sin embargo, en la 
investigación realizada en Argentina para la construcción 
de los datos normativos, el grupo de 18 a 35 años presentó 
mayores niveles de ansiedad social respecto del grupo de 
36 a 80 años y con un tamaño del efecto moderado (24). 
De manera similar, un estudio reciente realizado en Jorda-
nia con 851 estudiantes universitarios, de los cuales el 70% 
pertenecía a carreras de ciencias de la salud, evidenció que 
los alumnos más jóvenes (21,9 años o menos) tenían mayor 
probabilidad de desarrollar ansiedad social en compara-
ción con aquellos de mayor edad (33).

En cuanto a la regulación de las emociones, los estu-
diantes con ansiedad social alta mostraron dificultades sig-
nificativamente superiores en este ámbito y con un tamaño 
del efecto grande. Estos resultados coinciden con estudios 
previos, uno realizado a 438 estudiantes universitarios ar-
gentinos (12) y otro con una muestra de 440 estudiantes del 
mismo contexto (27).

Ansiedad Social
Edad 

N M (DS) IC95% Mdn RIC

Baja 33 23,55(4,91) 21,8-25,29 22 8

Media 106 25,10(6,35) 23,88-26,33 22* 9

Alta 39 22,56(5,43) 20,80-24,32 21* 3

M=Media;	DS=Desvío	Estándar;	IC95%=	Intervalo	de	confianza;	Mdn=Mediana;		
RIC=Rango	Intercuartílico;	*Kruskal	Wallis	p=0,032

Tabla 1. Relación	entre	Ansiedad	Social	y	Edad	de	los	estudiantes.
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Por último, es relevante destacar que más del 70% de los 
estudiantes con ansiedad social alta estaban cursando los 
dos primeros años de la carrera. Otros estudios también 
reportaron una mayor prevalencia de esta condición en los 
niveles iniciales del ámbito académico (16,22). Este hallaz-
go adquiere importancia porque los dos primeros años de 
la carrera son considerados una etapa crítica, en la cual 
las instituciones educativas necesitan aplicar estrategias 
preventivas para reducir la deserción académica (28,29) 
y, aunque es un fenómeno multifacético, la ansiedad se 
destaca como uno de los factores relevantes asociados al 
estudiante (30-32).

Este estudio aporta datos relevantes sobre un constructo 
poco explorado en estudiantes de Enfermería en Argentina 
y utilizando instrumentos validados para esta población. 
Sin embargo, la implementación del muestreo no probabi-
lístico limita la posibilidad de generalizar estos resultados a 
otras poblaciones de estudiantes. Además, aunque se reco-
lectó información sobre el año de cursado, no se realizaron 
comparaciones inferenciales entre cada curso, se optó por 
analizar la variable edad siguiendo criterios de estudios pre-
vios. Es recomendable que futuras investigaciones exploren 
cómo la ansiedad social varía a lo largo de la carrera. 

En conclusión, los resultados indican que un porcentaje 
significativo de estudiantes experimentan niveles altos de 
ansiedad social, especialmente los más jóvenes. Además, 
la relación entre la ansiedad social y las dificultades en la 
regulación emocional destaca la necesidad de implemen-
tar estrategias de intervención en las etapas iniciales de la 
carrera para abordar ambos constructos y promover el 
bienestar de los estudiantes. 
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