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EVITACIÓN EXPERIENCIAL Y ANGUSTIA PSICOLÓGICA EN UNIVERSITARIOS 

DE SAYÁN, 2023 

 

BANIHA CELESTE PASCACIO ESPINOZA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

La intención central fue identificar la relación entre evitación experiencial y angustia 

psicológica en universitarios de Sayán, 2023. La investigación fue de tipo básica y de 

diseño descriptivo-correlacional. Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario 

Breve de Evitación Experiencial y la Escala de Angustia Psicológica. Para ello se 

reclutó a 325 participantes en condición de estudiantes universitarios. Por lo tanto, los 

valores estadísticos demostraron que si existió relación entre la evitación experiencial 

y la angustia psicológica (rho = .66, p = .00), además, relaciones significativas entre 

la evitación experiencial y ansiedad (rho = .59, p = .00) y con depresión (rho = .64, p 

= .00). Añadido a ello, el nivel con mayor representación fue el alto para evitación 

experiencial (f = 234, 72.0%), angustia psicológica (f = 233, 71.7%), ansiedad (f = 203, 

62.5%) y depresión (f = 197, 60.6%). En conclusión, a mayor conducta de evitación 

experiencial, mayor fue la angustia psicológica en universitarios. 

 

Palabras clave: evitación, experiencial, angustia, universitarios. 
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EXPERIENTIAL AVOIDANCE AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN SAYÁN 

UNIVERSITY, 2023 

 

BANIHA CELESTE PASCACIO ESPINOZA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The central intention was to identify the relationship between experiential avoidance 

and psychological distress in university students from Sayán, 2023. The research was 

of a basic type and of a descriptive-correlational design. The instruments used were 

the Brief Experiential Avoidance Questionnaire and the Psychological Distress Scale. 

For this, 325 participants were recruited as university students. Therefore, the 

statistical values showed that there was a relationship between experiential avoidance 

and psychological distress (rho = .66, p = .00), in addition, significant relationships 

between experiential avoidance and anxiety (rho = .59, p = .00) and with depression 

(rho = .64, p = .00). Added to this, the level with the highest representation was high 

for experiential avoidance (f = 234, 72.0%), psychological distress (f = 233, 71.7%), 

anxiety (f = 203, 62.5%), and depression (f = 197, 60.6%). In conclusion, the greater 

the experiential avoidance behavior, the greater the psychological distress in 

university students. 

 

Keywords: avoidance, experiential, anguish, university students. 
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EVITAÇÃO EXPERIENCIAL E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO EM DA 

UNIVERSIDADE SAYÁN, 2023 

 

BANIHA CELESTE PASCACIO ESPINOZA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

A intenção central foi identificar a relação entre esquiva experiencial e sofrimento 

psíquico em estudantes universitários de Sayán, 2023. A pesquisa foi de tipo básico 

e de desenho descritivo-correlacional. Os instrumentos utilizados foram o 

Questionário Breve de Evitação Experiencial e a Escala de Angústia Psicológica. Para 

isso, 325 participantes foram recrutados como estudantes universitários. Portanto, os 

valores estatísticos mostraram que houve uma relação entre evitação experiencial e 

sofrimento psicológico (rho = 0,66, p = 0,00), além disso, relações significativas entre 

evitação experiencial e ansiedade (rho = 0,59, p = 0,00). 00) e com depressão (rho = 

0,64, p = 0,00). Somado a isso, o nível com maior representação foi alto para esquiva 

experiencial (f = 234, 72,0%), sofrimento psicológico (f = 233, 71,7%), ansiedade (f = 

203, 62,5%) e depressão (f = 197, 60,6%). Em conclusão, quanto maior o 

comportamento de esquiva experiencial, maior o sofrimento psíquico em estudantes 

universitários. 

 

Palavras-chave: evitação, experiencial, angústia, universitários 
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Se presume científicamente que la evitación experiencial es esencial para el 

desarrollo de un cuadro psicopatológico como los trastornos emocionales, adictivos y 

estresantes, de esa manera, la evitación experiencial implica la falta de voluntad para 

permanecer en contacto con experiencias aversivas como sentimientos, 

pensamientos y emociones dolorosas (Berghoff et al., 2017). 

Por ello, tratar de ocultar o inhibir pensamientos, sentimientos y sensaciones 

corporales desagradables; es una habilidad segura para controlar todo ello a corto 

plazo, sin embargo, aplicar estos procesos de manera rígida e inflexible aumenta la 

frecuencia y la angustia de experiencias similares (Hayes-Skelton y Eustis, 2020). 

En ese sentido, la evitación genera angustia psicológica intensa en cualquier 

persona, sobre todo en estudiantes universitarios que están en etapa de cambio, ya 

que pasan de la juventud a la adultez, originándose cambios sociales, psicológicos, 

biológicos y académicos (Arias-de la Torre et al., 2018). 

Es por ello, la importancia de poder investigar la relación de estas variables. 

Ello empezó con el desarrollo del primer apartado que se basó en la elaboración de 

la argumentación problemática en base a las variables, los aportes que justifican el 

estudio, los objetivos propuestos y las limitaciones halladas. 

Por otro lado, en el segundo apartado se ejecutó el análisis de los 

antecedentes nacionales e internacionales, además, los modelos teóricos y las 

centrales conceptualizaciones del estudio. En el tercer apartado, se desarrollaron los 

argumentos metodológicos en base al tipo y diseño de la tesis, además, de la 

población, muestra y muestreo, las hipótesis, método, técnicas y procedimientos de 

los datos. Posteriormente, en el cuarto apartado se examinaron los principales 

hallazgos que fueron en relación con los resultados descriptivos e inferenciales, de 

esa forma corroborando las hipótesis de estudio. Finalmente, en el quinto apartado, 
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se discutieron los valores encontrados, en contraste con los antecedentes, además, 

el desarrollo de conclusiones y recomendaciones para futuros estudios. 

Por otro lado, la realidad problemática se basó en que los estudiantes 

universitarios de pregrado enfrentan un reto importante en la vida, ya que 

biológicamente se encuentran en constante cambio debido a la transición de la 

juventud a la adultez, asimismo, a nivel social van relacionándose con otros 

compañeros y las interacciones entre ellos son mayores (Arias-de la Torre et al., 

2019).  

De esa forma se va configurando la personalidad debido a las interacciones 

con su medio, de esa forma el universitario va desarrollando un adecuado soporte 

emocional para hacerle frente a diferentes problemas de la vida cotidiana (El-Mneizel 

y Gharaibeh, 2020). Sin embargo, cuando ello no ocurre, los estudiantes universitarios 

podrían tener conductas de evitación como faltar a clases, no estudiar, no exponer o 

no presentarse a exámenes importantes; conllevando a la presentación de 

dificultades internas o externas (Pavlacic et al., 2021). 

Por lo tanto, los estudiantes se involucran con frecuencia de tiempo e 

intensidad en diferentes tipos de evitación experiencial, por ejemplo, navegar por las 

redes sociales cuando él o la estudiante se siente aburrido(a), fumar o ingerir bebidas 

alcohólicas cuando se siente solo(a) o llamar a un amigo(a) cuando quiere realizar 

actividades de ocio (Spendelow y Joubert, 2018).  

En China en una muestra de 698 estudiantes universitarios el 73% presentó 

un nivel crónico de evitación experiencial con síntomas ansiosos y depresivos (Cao 

et al., 2021). En Estados Unidos cerca de 115 estudiantes alcanzaron altos niveles 

de evitación experiencial debido a factores emocionales relacionados a la soledad por 

ruptura de una relación (Coutinho et al., 2019). Añadido a ello, la angustia psicológica 
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es caracterizada por un malestar interno en los estudiantes universitarios, que en 

base a una muestra de 188 más del 65% presentó síntomas como dolores de cabeza, 

tristeza, irritación y mal carácter (Mayorca et al., 2022). 

A nivel nacional, en relación con la evitación experiencial se halló que de 173 

internos de psicología el 51% presentaron signos de evitación experiencial con una 

elevación de síntomas de ansiedad estado y rasgo (De la Cruz y Mallqui, 2022). 

Además, otro estudio en el centro del Perú indicó que de 135 jóvenes universitarios 

el 10.4% presentó un nivel alto de evitación experiencial (Rojas y Igreda, 2021). Por 

otro lado, en base a la relación con síntomas de angustia psicológica un estudio en 

Lima Metropolitana detalló que de 201 universitarios el 56% obtuvo niveles 

moderados y altos de angustia psicológica (Leandro y Malqui, 2022). 

Entonces, algunos signos de evitación experiencial potencialmente dañinos 

incluyen: (a) tratar de evitar situaciones incómodas; (b) pensamientos críticos; (c) uso 

de sustancias para evitar lidiar con emociones desagradables; (d) tratar de no pensar 

en cosas que causan angustia; (e) retirarse de las experiencias sociales para prevenir 

sentimientos de ansiedad (Spendelow y Joubert, 2018).  

La relación de las dos variables instaura procesos psicopatológicos que 

conllevan a presentar sintomatología (Farr et al., 2021). Ocasionando que los 

estudiantes no puedan aprender adecuadamente, ya que suelen manifestarse otro 

tipo de problemas como es la procrastinación (Hekmati et al., 2021). 

A todo lo evidenciado se deseó conocer la relación entre la evitación 

experiencial y la angustia psicológica, debido a que los valores del estudio fueron los 

iniciales resultados que aportaron al crecimiento científico en Sayán. 

La formulación de problema fue: ¿Existe relación entre la evitación experiencial 

y angustia psicológica en universitarios de Sayán, 2023? 
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Por otro lado, la justificación e importancia de la investigación aportó a nivel 

metodológico, porque se analizó la propiedad de fiabilidad de cada instrumento, de 

esa forma se garantizó la medición y evaluación para futuras investigaciones de igual 

o diferente diseño o tipo de estudio. Finalmente, se contribuyó mediante el nivel 

práctico, dado los resultados encontrados en el estudio, que posteriormente pueden 

contribuir al desarrollo de programas de intervención o talleres psicoeducativos que 

aborden la problemática de las variables. 

Entonces, el objetivo general de la investigación fue: determinar la relación 

entre evitación experiencial y angustia psicológica en universitarios de Sayán, 2023. 

Por otro lado, los objetivos específicos fueron: conocer los niveles de la evitación 

experiencial en universitarios de Sayán, 2023; describir los niveles de la angustia 

psicológica en universitarios de Sayán, 2023; identificar la relación entre evitación 

experiencial y el componente ansiedad en universitarios de Sayán, 2023; identificar 

la relación entre evitación experiencial y el componente depresión en universitarios 

de Sayán, 2023. 

Las limitaciones de la investigación fueron en base al análisis y conclusiones 

sobre el problema que solo se realizó en Sayán, por lo tanto, ello limita la 

generalización de los resultados a todo el distrito de Sayán donde se desarrolló la 

investigación. 

Los antecedentes a nivel internacional inician con Nubia et al. (2022) quienes 

ejecutaron un estudio que tuvo como premisa central determinar la relación entre la 

evitación experiencial y la angustia psicológica. Los instrumentos utilizados fueron el 

cuestionario de Evitación Experiencial y la Escala de Angustia Psicológica. Por otro 

lado, los aspectos metodológicos estuvieron enmarcados en un estudio no 

experimental-correlacional. En ese sentido, los participantes fueron 205 adultos del 
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estado de los Ángeles. Los valores relacionales evidenciaron que existió correlación 

directa entre los constructos (r = .71; p = .000). En conclusión, los procesos 

conductuales de evitar eventos privados van a provocar una mayor angustia en 

participantes adultos. 

Quienk et al. (2022) elaboraron un estudio que tuvo como premisa central 

analizar la correlación entre la evitación experiencial y la angustia psicológica. Los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Evitación Experiencial y la Escala de 

Angustia Psicológica. Además, los aspectos metodológicos estuvieron enmarcados 

en un estudio no experimental-correlacional. Asimismo, los participantes fueron 556 

adultos. Los valores relacionales evidenciaron que existió correlación directa entre los 

constructos (r = .391; p = .000). En conclusión, los métodos comportamentales que 

buscaron evitar eventos privados provocaron mayor angustia en participantes adultos. 

Caballero et al. (2020) efectuaron un artículo cuya premisa central fue analizar 

la correlación entre la evitación experiencial y la angustia psicológica en adultos 

españoles. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Evitación 

Experiencial y la Escala de Angustia Psicológica. Además, los aspectos 

metodológicos estuvieron enmarcados en un estudio no experimental-correlacional. 

Asimismo, los participantes fueron 109 estudiantes universitarios. Los valores 

relacionales evidenciaron que existió correlación directa entre los constructos (r = 

.654; p = .000). En síntesis, los métodos comportamentales que buscaron evitar 

eventos privados provocaron una mayor angustia en estudiantes universitarios. 

Jason y Eli (2018) efectuaron un artículo cuya premisa central fue analizar la 

correlación entre la evitación experiencial y la angustia psicológica. Los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario de Evitación Experiencial y la Escala de Angustia 

Psicológica. Además, los aspectos metodológicos estuvieron enmarcados en un 
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estudio no experimental-correlacional. Asimismo, los participantes fueron 420 

estudiantes universitarios. Los valores relacionales evidenciaron que existe 

correlación directa entre los constructos (r = .410; p = .001). En síntesis, los métodos 

comportamentales que buscaron evitar eventos privados provocaron una mayor 

angustia en estudiantes universitarios. 

Philip et al. (2017) ejecutaron una investigación cuya premisa central fue 

analizar la correlación entre la evitación experiencial y la angustia psicológica en 

estudiantes españoles. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Evitación 

Experiencial y la Escala de Angustia Psicológica. Además, los aspectos 

metodológicos estuvieron enmarcados en un estudio no experimental-correlacional. 

Asimismo, los participantes fueron 2200 estudiantes universitarios de España. Los 

valores relacionales evidenciaron que existió correlación directa entre los constructos 

(r = .539; p = .000). En síntesis, los métodos comportamentales que buscaron evitar 

eventos privados provocaron una mayor angustia en estudiantes universitarios. 

Por otro lado, los antecedentes de estudios a nivel nacional, según De la Cruz 

y Mallqui (2022) desarrollaron una investigación cuya premisa central fue analizar la 

correlación entre ansiedad y la evitación experiencial. Los instrumentos utilizados 

fueron el Cuestionario de Aceptación y Compromiso y el Inventario de Ansiedad-

Rasgo (IDARE). Asimismo, los aspectos metodológicos estuvieron enmarcados en un 

estudio no experimental-correlacional. Además, los participantes fueron 173 

practicantes de psicología. Los valores relacionales evidenciaron que existió 

correlación directa entre los constructos (rho = .475; p = .000). En síntesis, los 

síntomas de ansiedad provocaron mayores conductas evitativas en practicantes de 

psicología. 
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Saavedra (2022) efectuó un estudio cuya premisa central fue analizar la 

correlación entre la evitación experiencial y el malestar psicológico. Los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario de Evitación Experiencial y la Escala de Malestar 

Psicológico (K6). Además, los aspectos metodológicos estuvieron enmarcados en un 

estudio no experimental-correlacional. Asimismo, los participantes fueron 155 

profesores de Lima Metropolitana. Los valores relacionales evidenciaron que existe 

correlación directa entre los constructos (r = .600; p = .000). En síntesis, las conductas 

evitativas ocasionaron mayores síntomas de malestar emocional en profesores. 

Soto (2021) hizo una investigación cuya premisa central fue el analizar la 

correlación entre el malestar emocional y la evitación experiencial. Los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de Aceptación y Compromiso y la Escala de Malestar 

Emocional (K10). Asimismo, los aspectos metodológicos estuvieron enmarcados en 

un estudio no experimental-correlacional. Además, los participantes fueron 200 

docentes de educación superior. Los valores relacionales evidenciaron que existió 

correlación directa entre los constructos (rho = .62; p = .000). En síntesis, los síntomas 

de malestar emocional conllevaron a mayores conductas evitativas. 

En Lima Metropolitana, Sánchez-Carlessi et al. (2021) hicieron un estudio cuyo 

propósito general fue hallar el grado de ansiedad, depresión y evitación experiencial. 

En ese sentido, los instrumentos utilizados fueron la Escala de Aceptación y 

Compromiso; y la Escala de Ansiedad y Depresión de Zung. Los participantes fueron 

1264 universitarios. Además, los aspectos metodológicos estuvieron enmarcados en 

un estudio no experimental-correlacional. Por lo tanto, los valores evidenciaron que 

existió un grado alto de ansiedad (48.8%), asimismo, un alto grado de síntomas 

depresivos (55.0%) y un moderado grado de evitación experiencial (45%). Además, 

una relación entre la depresión y la evitación experiencial (rho = .60). En conclusión, 
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existieron altos y moderados grados de sintomatología de las variables en estudiantes 

universitarios. 

Lando (2018) efectuó una investigación cuya premisa central fue analizar la 

correlación entre la evitación experiencial y ansiedad. Los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario de Evitación Experiencial y el Inventario de Ansiedad (ISRA). 

Además, los aspectos metodológicos estuvieron enmarcados en un estudio no 

experimental-correlacional. Asimismo, los participantes fueron 183 adultos de Lima 

Metropolitana. Los valores relacionales evidenciaron que existe correlación directa 

entre los constructos (r = .569; p = .000). En síntesis, las conductas evitativas 

ocasionaron mayores síntomas ansiosos en adultos. 

El desarrollo de la teoría de la evitación experiencial radicó en el enfoque 

psicológico del conductismo radical que opera sobre la premisa del comportamiento. 

Mientras que otras ramas, como la psicología cognitiva, pueden centrarse en 

consideraciones internas como patrones de pensamientos, preocupaciones 

obsesivas o el contenido manifiesto de los sueños; el conductismo sólo se centra en 

el fenómeno observable del comportamiento externo (Lewis y Loverich, 2019). Se 

cree que este énfasis le da a la psicología una faceta experimental que la pone más 

en línea con las ciencias duras u objetivas, como la física (Skinner, 1974). 

Las diferentes perspectivas sobre las implicaciones del conductismo radical 

fueron posibles en gran parte debido a la amplia utilidad del proceso experimental 

recientemente desarrollado por Skinner, al que llamó condicionamiento operante, 

mientras que el condicionamiento clásico se ocupa sólo de una relación unilateral 

de estímulo y respuesta (Eustis et al., 2016), el condicionamiento operante propone 

una relación más cíclica de la conducta que opera sobre el entorno de uno, y las 
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consecuencias provocadas por ese entorno determinan naturalmente la probabilidad 

de que esa conducta se repita en el entorno futuro (Pavlacic et al., 2021). 

A través de una serie de experimentos, Skinner demostró cómo se podía influir 

en el comportamiento a través del condicionamiento operante. Usó dos tipos de 

estímulos, tanto positivos (agradables para el sujeto) como negativos (desagradables 

para el sujeto) para producir uno de los dos efectos deseados (la continuación o el 

cese de un comportamiento particular) (Ugwu et al., 2020). Dependiendo del resultado 

(si el comportamiento aumentó o disminuyó), se dice que los estímulos son 

reforzadores o castigadores (Tyndall et al., 2018). 

Si uno intentaba aumentar un comportamiento agregando un estímulo positivo 

o eliminando un estímulo negativo, se conocía como refuerzo positivo o negativo. Si, 

por el contrario, se intentaba disminuir una conducta eliminando un estímulo positivo 

o agregando un estímulo negativo se conocía como castigo positivo o negativo (Lewis 

y Loverich, 2019). 

El hallazgo general de los estudios sobre el condicionamiento operante es que 

es muy probable que se repitan las conductas reforzadas (ya sean positivas o 

negativas) (Skinner, 1974). En cierto sentido, estos hallazgos ayudaron a confirmar 

las opiniones deterministas de Skinner, es probable que un individuo repita un 

comportamiento como lo es la evitación (Pavlacic et al., 2021). 

Seguido de ello, la Teoría de los Marcos Relacionales estableció para integrar 

una amplia gama de fenómenos psicológicos en una teoría cohesiva del lenguaje 

basada en relaciones contextuales (Dymond et al., 2010). Propone que la cognición 

y la comunicación humana se basa en nuestra capacidad para identificar y crear 

vínculos relacionales entre estímulos, y que son posibles gracias a la capacidad de 

respuesta relacional arbitrariamente aplicable (Gross y Fox, 2009). 
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En ese sentido, varios animales pueden conectar los puntos entre un evento 

neutral y un evento importante posterior, los humanos también pueden conectar un 

evento neutral que sigue un evento importante; es decir, los humanos no solo pueden 

conectar con eventos de esta manera, sino que también pueden conectar palabras y 

sus significados a través de redes relacionales (Solomon y McLaren, 2008). Por 

ejemplo, si siempre se dice la palabra “cena” a un niño antes, durante o después de 

la comida, él conectará con la palabra “cena” al comer sus alimentos (Barnes-Holmes 

et al., 2004). 

Esta habilidad es una de las características sorprendentes del cerebro 

humano y sienta las bases para el lenguaje (verbal, escrito y corporal) (Gross y Fox, 

2009). Este método de relación se logra a través del desarrollo de lo que los 

investigadores llaman marcos relacionales o las relaciones que formamos entre 

conceptos basados en el refuerzo (Dymond et al., 2010).  

En ese sentido, el modelo teórico se conecta con la terapia de aceptación y 

compromiso, debido a que coloca en argumentación al sufrimiento como una 

condición natural e inevitable para los humanos (Barnes-Holmes, 2022), sin embargo, 

eso no significa resignación (Solomon y McLaren, 2008). La terapia de aceptación y 

compromiso sostiene la idea de que parte del sufrimiento que se experimenta es 

innecesario e incluso dañino para la salud (Barnes-Holmes, 2022). 

La evitación experiencial es un proceso de anticipación de problemas y 

búsqueda de soluciones, que a menudo implica deshacerse del problema o evitarlo 

(Solomon y McLaren, 2008), la ACT ofrece técnicas para ayudar a los clientes a dejar 

evitar sus propios sentimientos y aprender a aceptar sus experiencias internas y 

aplicar su energía hacia soluciones reales a sus problemas (Gross y Fox, 2009). 

https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/ContribAuthorRaw/Barnes%E2%80%90Holmes/Dermot
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/ContribAuthorRaw/Barnes%E2%80%90Holmes/Dermot
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De la misma forma la Terapia de Aceptación y Compromiso, establece que el 

modelo psicoterapéutico (ACT) es un tipo de psicoterapia consciente que ayuda a la 

persona a mantenerse enfocado en el momento presente y aceptar pensamientos y 

sentimientos sin juzgar (Zhang et al., 2018). 

Su objetivo es ayudar a avanzar a través de emociones difíciles para que 

pueda colocar su energía en la curación en lugar de detenerse en lo negativo (Duan 

et al., 2022). Con la ayuda de un profesional obtendrá procesos y habilidades de 

mecanismos de afrontamiento diseñados específicamente para alguna situación 

problemática, que puede usar a lo largo de su vida para manejar experiencias 

desafiantes (Walser y O’Connell, 2021).  

De esa forma, la terapia ACT funciona enfocándose en aceptar las 

experiencias de la vida tal como vienen, sin evaluarlas ni tratar de cambiarlas (Heydari 

et al., 2023). Es una habilidad desarrollada a través de ejercicios de atención 

plena que lo alientan a construir una relación nueva y más compasiva con 

experiencias difíciles. Hacer esto puede liberarlo del pensamiento negativo obsesivo 

para que pueda tener paz mental y curación (Katajavuori et al., 2021).  

Ello mediante la aceptación, el cual inicia con aceptar las emociones que puede 

parecer que están fuera de su control y que acepte la experiencia de manera 

consciente. Además, la dirección, el cual se encuentra en el compromiso que las 

personas adopten un enfoque positivo que los ayuden a seguir adelante mientras 

resisten a la tentación de revivir el pasado (Heydari et al., 2023). 

De esa forma adquiere acción, que se encuentra orientado al hacerse cargo y 

tomar una decisión consciente de apegarse a la dirección positiva que eligió. De esa 

forma se mantiene resistente la problemática (Twohig y Hayes, 2020). 
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Por otro lado, la estructura de la terapia ACT, pasa por las siguientes etapas: 

Construir buenas relaciones (Duan et al., 2022). Durante sus primeras sesiones, el 

paciente se sentará con un terapeuta y hablará sobre algunos de los desafíos o 

dificultades que enfrenta (Katajavuori et al., 2021). Hablará sobre su salud mental y 

hablará sobre las cosas que ha intentado en el pasado que pueden o no haber 

funcionado, además, el paciente desarrolla una mayor conciencia, ya que el terapeuta 

lo ayudará a identificar las áreas sobre las que puede tener pensamientos negativos 

o dudar en hablar con los demás (Duan et al., 2022). Pueden ayudarlo a superar los 

recuerdos dolorosos mientras hace las paces con las cosas que no puede cambiar 

(Heydari et al., 2023). 

Asimismo, se trabaja en base a los valores fundamentales, donde al paciente 

se le alentará a explorar sus valores fundamentales e identificar lo que es importante 

para usted (Katajavuori et al., 2021). ¿Cómo quieres identificarte? ¿Cómo quieres 

que sea tu vida? Además, solidifica un cambio en el comportamiento, una vez que 

haya identificado sus patrones de pensamiento recurrentes y lo que le gustaría 

priorizar, su terapeuta lo ayudará a comenzar a hacer un cambio (Duan et al., 2022). 

El énfasis de esta fase es aceptar lo que no puede cambiar mientras se enfoca en 

cambiar las cosas que están bajo su control (Walser y O’Connell, 2021).  

Por último, el compromiso ocurre una vez que haya experimentado ACT, su 

terapeuta ayuda al paciente a encontrar formas de incorporarlo a su vida cotidiana 

(Zhang et al., 2018). El propósito es hacer un plan bien pensado para que puedas 

continuar con lo que aprendiste a largo plazo (Duan et al., 2022). 

Finalmente, la evitación experiencial es cuando la persona experimenta 

pensamientos, emociones o sensaciones desagradables, a menudo hay una 
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tendencia natural a querer evitar estas experiencias incómodas, a veces, a toda costa 

(Mayorga et al., 2022). 

Esto se llama evitación experiencial, la ironía es que se ha descubierto que la 

evitación experiencial en realidad mantiene la angustia psicológica, en ese sentido, la 

mayoría o casi todos tenemos un instinto de supervivencia natural incrustado dentro 

de las personas que crea una reacción aversiva a los eventos desagradables o 

incómodos (Hayes et al., 1996). 

Este instinto arraigado dice que evitemos las cosas que son desagradables, 

porque es probable que sean peligrosas o dañinas (por ejemplo, un hombre corriendo 

hacia ti con un arma o un automóvil que se aproxima). Sin embargo, este mismo 

instinto también afecta los procesos internos (Mayorga et al., 2022). 

No importa cuánto la persona intente escapar de sí mismo y de todos sus 

pensamientos, sentimientos y experiencias internas; queda atrapado consigo mismo 

sin poder encontrar algunas solución a su problema, sin embargo, si la persona no 

evitara ello ayudaría a cultivar la voluntad y la capacidad de conectarse consigo 

mismo, incluso con las partes que parecen atemorizantes o dolorosas, según Hayes 

et al. (1996) argumenta que, cuando tratamos de huir o negar pensamientos o 

sentimientos desagradables, estamos creando un “campo de batalla” interno. 

Básicamente, estamos declarando una guerra interna contra uno mismo, no hay 

ganadores, solo perdedores (Hayes et al., 2004). 

Para aquellos que tienen pensamientos y sentimientos extremadamente 

angustiosos o no deseados, el deseo de rechazarlos o negarlos es comprensible, 

para que se produzca el alivio del dolor interno, debe abrirse a experimentar los 

mismos pensamientos y sentimientos que está tratando de evitar con tanta fuerza, 

esto es muy difícil (Luciano y Gutiérrez, 2005). 
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La distinción aquí es muy importante. El dolor que acompaña a ciertos 

pensamientos, sentimientos y acontecimientos de la vida no se puede evitar. Sólo 

cuando reaccionamos al inevitable dolor de la vida contrayendo el cuerpo y la mente, 

creamos nuestro propio sufrimiento. Creamos sufrimiento que no necesita existir 

(Hayes y Gifford, 1997). 

La aceptación es todo lo contrario de la evitación. Cuando aprendemos a 

practicar la atención plena en nuestra vida diaria, asimismo, aplicamos una actitud 

abierta de aceptación a todas las experiencias internas y externas (incluidas las 

dolorosas), entonces nos liberamos del sufrimiento (Coutinho et al., 2019).  

Puede ser difícil para muchas personas creer que abrirse a su dolor los liberará 

del sufrimiento. Si esto suena como usted, considere el hecho de que, con todos sus 

esfuerzos para evitar su dolor, todavía está sufriendo. Debe haber otra forma. Cuando 

ha pasado gran parte de su vida aplicando la misma técnica al dolor que se le presenta 

(evitando o negándolo), sin embargo, todavía sufre, tal vez esta sea una señal de que 

es hora de probar algo diferente (Kim y Bae, 2022). 

Es decir, la próxima vez que la persona experimente un pensamiento, 

sentimiento o sensación aversiva, desagradable o no deseada, es mejor utilizarlo 

como una oportunidad para elegir responder al evento de manera diferente a como lo 

haría normalmente. Note el evento desagradable, dele la bienvenida a su experiencia, 

examínese por lo que es, acéptelo completamente (lo que no significa aprobarlo) y 

luego déjelo ir (Coutinho et al., 2019).  

Por otro lado, la otra variable es la Angustia psicológica, según La Asociación 

Estadounidense de Psicología define a la angustia psicológica como un conjunto de 

síntomas físicos y mentales dolorosos que están asociados con la fluctuación natural 

del estado de ánimo (Schmits et al., 2021). No obstante, en algunos casos, esta 
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angustia puede ser un indicador de un trastorno de salud mental subyacente, como 

un trastorno depresivo mayor o cualquier otro trastorno de ansiedad. Comprender las 

causas de la angustia psicológica y cómo manejarla de manera efectiva puede ayudar 

a que la persona mejore su bienestar mental (Tran et al., 2022). 

Entonces, según el Cullinan et al. (2022) refiere que la mayoría de las personas 

experimentan una falta ocasional de energía o concentración e incluso se sienten 

perturbadas de vez en cuando, la angustia psicológica a menudo tiene un efecto más 

profundo en una persona. De hecho, la angustia psicológica puede acompañar a la 

enfermedad mental, sin embargo, es importante tener en cuenta que experimentar 

angustia psicológica no siempre indica la presencia de un trastorno de salud mental 

grave (Tran et al., 2022). 

Experimentar angustia psicológica puede ser abrumador y muchas personas 

quieren manejarla discretamente, sin embargo, las personas que buscan ayuda en 

momentos de angustia psicológica pueden aprender mecanismos de afrontamiento 

efectivos y superar los efectos a largo plazo (Mozid, 2022). 

En ese sentido, los efectos circulan en un rango de diferentes síntomas, la 

causa del estrés y los mecanismos de afrontamiento de una persona generalmente 

determinan cómo se ven afectados (Sonmez et al., 2023). Por ello, una persona que 

ha perdido un trabajo puede sentirse frustrada o enojada, además de sentir miedo 

sobre lo que le espera en el futuro, mientras que alguien que sobrevivió al abuso 

puede sentir angustia al conocer gente nueva o cuando está rodeado de otros, 

especialmente si se encuentran en un lugar desconocido (Mozid, 2022). 

Una persona que vive con altos niveles de angustia psicológica también puede 

experimentar problemas de salud mental seguidos de un mayor riesgo de desarrollar 

un trastorno (Sharp y Theiler, 2018). Es natural sentir síntomas de estrés después de 
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que una persona vive una crisis de cualquier tipo, perder a un ser querido o sobrevivir 

a un gran desastre natural son dos ejemplos de un evento que cambia la vida y que 

puede provocar una angustia psicológica intensa (Sharp y Theiler, 2018). La 

intensidad de la angustia generalmente disminuye con el tiempo, no obstante, cuando 

estos sentimientos persisten y van acompañados de otros síntomas, como insomnio 

y revivir sin control un evento traumático o estresante, una persona puede estar 

experimentando un trastorno de estrés, como el trastorno de estrés postraumático 

(Sonmez et al., 2023). 

Según Mozid (2022) los síntomas comunes de angustia psicológica varían 

incluso entre personas que han experimentado el mismo factor estresante. Estos 

síntomas de angustia psicológica pueden incluir: aumento de peso; problemas de 

manejo de la ira; pensamientos obsesivos o compulsiones; síntomas físicos que no 

pueden ser explicados por una condición médica; disminución del placer en las 

actividades sexuales; alucinaciones y comportamiento temerario. 

Los signos más obvios de angustia psicológica incluyen ansiedad, ataques de 

pánico, irritabilidad y llanto, los cuales generalmente se ven inmediatamente después 

del evento. Es posible que los síntomas extremos, como las alucinaciones o los 

delirios, no se manifiesten hasta que la angustia psicológica se vuelva grave, pero 

cualquier síntoma debe abordarse tan pronto como aparezca (Cullinan et al., 2022). 

Para ello existen diferentes modelos explicativos, como el modelo médico que 

indica que la angustia psicológica es el resultado de un desequilibrio químico, pero 

esa forma de hablar no refleja la complejidad de la enfermedad (Ismail et al., 2020). 

Las investigaciones sugieren que la angustia psicológica no surge simplemente por 

tener demasiado o muy poco de ciertas sustancias químicas cerebrales, más bien, 

hay muchas causas posibles de depresión, incluida la regulación defectuosa del 
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estado de ánimo por parte del cerebro, la vulnerabilidad genética y los eventos 

estresantes de la vida, se cree que varias de estas fuerzas interactúan para provocar 

la angustia psicológica (Ryu y Fan, 2023). 

Sin duda, los productos químicos están involucrados en este proceso, pero no 

es una simple cuestión de que un producto químico sea demasiado bajo y otro 

demasiado alto (Ismail et al., 2020). Más bien, muchos químicos están involucrados, 

trabajando tanto dentro como fuera de las células nerviosas. Hay millones, incluso 

miles de millones de reacciones químicas que componen el sistema dinámico que es 

responsable de tu estado de ánimo, percepciones y cómo experimentas la vida (Van 

der Goot et al., 2021). 

Con este nivel de complejidad, puede ver cómo dos personas pueden tener 

síntomas similares de depresión, pero diferentes niveles de sintomatología (Ryu y 

Fan, 2023). 

Por otro lado, la teoría interpersonal que explicaba el papel de las relaciones 

interpersonales y las experiencias sociales con respecto a la formación de 

personalidades, así como la importancia de los acontecimientos de la vida para la 

psicopatología. La teoría de Stack-Sullivan establece que el propósito de la conducta 

es que el paciente satisfaga sus necesidades a través de interacciones 

interpersonales, así como disminuir o evitar la variable (Fagin et al., 1996).  

La variable puede desarrollarse en cualquier etapa del modelo interpersonal, 

por ejemplo, la primera etapa, llamada Infancia, ocurre desde el nacimiento hasta los 

dieciocho meses, poseyendo como cualidad la gratificación de las necesidades 

(McElfatrick et al., 2000). La segunda etapa comienza a los dieciocho meses y se 

extiende hasta los seis años. Esta etapa, la infancia, se caracteriza por una 

gratificación tardía (Fagin et al., 1996). La era juvenil, que se da entre los seis y los 
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nueve años, se caracteriza por la formación de un grupo de iguales. La cuarta etapa, 

la preadolescencia, es entre los nueve y los doce años (Fothergill et al., 2004). 

Se caracteriza por el desarrollo de relaciones dentro del mismo género. La 

adolescencia temprana ocurre entre los doce y los catorce años. Durante esta etapa, 

el adolescente desarrolla una identidad. La sexta etapa, la adolescencia tardía, 

comprende desde los catorce hasta los veintiún años (Fagin et al., 1996) 

Además, de la Teoría Cognitiva que para la angustia psicológica afirma que la 

forma en que la persona se siente también cambia la forma en que se percibe al 

mundo que lo rodea (Seitz et al., 2022). Existe una larga historia de investigación que 

argumentan que la interacción de la cognición y la emoción en la angustia 

psicológica, tanto los médicos como los investigadores se han centrado en los 

procesos cognitivos y en el contenido de la cognición angustiosa para tratar de 

obtener una comprensión más completa del problema (Riskind y Alloy, 2006).  

Las visiones negativas de uno mismo, del mundo y del futuro, así como los 

pensamientos negativos recurrentes e incontrolables que a menudo giran en torno a 

las personas con dicho problema, son síntomas debilitantes de la angustia psicológica 

(Seitz et al., 2022). Además, los sesgos en los procesos cognitivos como la atención 

y la memoria pueden no solo ser correlatos de episodios, también pueden 

desempeñar un papel fundamental en el aumento de la vulnerabilidad de las personas 

ante el primer inicio y la recurrencia de la variable (Flett et al., 1998). 

Las teorías cognitivas postulan que los pensamientos, inferencias, actitudes e 

interpretaciones de las personas y la forma en que recuerdan los eventos, pueden 

aumentar su riesgo de desarrollar y repetir episodios (Seitz et al., 2022).  

De hecho, la mayoría de las teorías cognitivas proponen hipótesis de 

vulnerabilidad-estrés que postulan que la aparición de este trastorno se debe a la 
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interacción de una vulnerabilidad psicológica (ciertas cogniciones o formas 

particulares de procesar la información) y un factor estresante precipitante (un evento 

vital negativo) o algún otro factor ambiental (Flett et al., 1998). 

Por último, la definición conceptual de la terminología que se ha empleado en 

base a la Evitación experiencial, se define como una problemática que ronda en el 

sentido que un individuo huye de ponerse en contacto con eventos privados como los 

pensamientos, emociones y eventos externos como conductas o situaciones; debido 

a que ello le genera más angustia por el presente y futuro de su vida (Hayes et al., 

1996). Además, la angustia psicológica, se define como un conjunto de síntomas que 

está caracterizada por la depresión y la ansiedad; que a largo plazo podría genera un 

problema psicológico mayor (Kesller et al., 2002). Asimismo, para la depresión se 

conceptualiza como las dificultades en las emociones caracterizada por un estado de 

ánimo bajo y que podría conllevar incluso a realizar actos suicidas (Asociación 

Americana de Psicología [APA], 2021). Finalmente, para la ansiedad se define como 

el conjunto de síntomas de tensión corporal y preocupación por el futuro debido a 

eventos aprendidos en el pasado (APA, 2021).
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2.1.Tipo y diseño de investigación 

El estudio se basó en un enfoque cuantitativo, debido a que los resultados 

obtenidos se enmarcaron en aspectos estadísticos que posteriormente podrían ser 

replicados por cualquier investigación en diferentes contextos. Asimismo, fue 

aplicada, debido a que se generaron nuevos conocimientos en base a los resultados; 

además, se resolverán problemas en base a los objetivos que se platearon (Ato y 

Vallejo, 2015). El estudio estuvo compuesto por un diseño correlacional, ya que, se 

buscaron conocer con precisión cual fue la relación lineal entre dos variables 

psicológicas y cuál fue la implicancia de ellas en la teórica, estadística y poblacional 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

2.2. Población, muestra y muestreo 

Compuesta por estudiantes universitarios del distrito de Sayán. Por lo tanto, la 

población de estudiantes ascendió a 600 entre 1ro a 10mo ciclo de universidades que 

procedieron de facultades públicas y privadas. Asimismo, fueron estudiantes entre los 

18 a 45 años, de ambos sexos y de las carreras administrativas, contables, 

humanidades y ciencias de la salud. 

La muestra se obtuvo mediante la probabilidad con un 95% de confianza con 

un margen de error del 5%, en ese sentido el cálculo en base a la población fue de 

325 estudiantes universitarios que conformaron parte del estudio. 

Por otro lado, en el procedimiento del muestreo fue no probabilístico de tipo 

accidental, porque, se seleccionaron a los estudiantes dada la opción de acceder a 

ellos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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Tabla 1 

Variables sociodemográficas 

Variables f % 

Edad 

 18 a 25 63 19.3 

 26 a 30 80 24.6 

 31 a 36 103 31.6 

 37 a 45 79 24.5 

Sexo 

 Hombre 168 51.7 

 Mujer 157 48.3 

Condición civil    

 Soltero(a)  108 33.2 

 Comprometido(a) 82 25.2 

 Casado(a) 72 22.2 

 Separado(a) 62 19.1 

  Viudo(a) 1 0.31 

Nota. f = Frecuencia, % = Porcentaje.  

 
Se halló los resultados del análisis de las variables sociodemográficas (Ver 

tabla 1), para ello, la edad con mayor representación en la muestra fueron los 

estudiantes universitarios de 31 a 36 años (31.6%). Por otro lado, los participantes 

con mayor incidencia son estudiantes hombres (51.7%). Por último, la condición civil 

que presentaron los participantes fueron los solteros (33.2%).  

a. Criterios de inclusión. 

 Estar matriculado en el semestre académico 2023 – I. 

 Ser mayor de edad. 

 Pertenecer al distrito de Sayán. 

b. Criterios de exclusión. 

 Presentar dificultades mentales o motoras. 

 Alumnos que pertenecen a una institución técnica. 
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2.3. Hipótesis  

La hipótesis general fue H0: No existe relación estadísticamente significativa 

entre la evitación experiencial y la angustia psicológica en universitarios de Sayán, 

2023. Por otro lado, H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la evitación 

experiencial y la angustia psicológica en universitarios de Sayán, 2023. 

Además, las hipótesis especificas fueron H0: No existe relación 

estadísticamente significativa entre la evitación experiencial y la ansiedad en 

universitarios de Sayán, 2023; He1: Existe relación estadísticamente significativa entre 

la evitación experiencial y la ansiedad en universitarios de Sayán, 2023. Asimismo, 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la evitación experiencial y 

la depresión en universitarios de Sayán, 2023; He2: Existe relación estadísticamente 

significativa entre la evitación experiencial y la depresión en universitarios de Sayán, 

2023. 
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2.4.Variables y operacionalización  

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Var. Definición conceptual Dimensiones Ítems Instrumentos 
Escala de 

medición 
 

E
v
it
a

c
ió

n
  

e
x
p
e

ri
e

n
c
ia

l 

Debido a que la persona no desea ponerse en 

contacto con sus emociones, pensamientos y/o 

conductas, lo que conlleva a que suceda una 

evitación y que posteriormente traerá mayores 

problemas psicológicos (Hayes et al., 1996). 

Unidimensional 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14,15 

Cuestionario de Evitación 

Experiencial adaptada 

(Valencia, 2018). 

Ordinal: 

1 = 

Completamente 

falso 

5= 

Completamente 

cierto  

 

A
n

g
u

s
ti
a

 

p
s
ic

o
ló
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Perspectiva intensa de malestar emocional, el 

cual produce síntomas de ansiedad y depresión 

(Kesller et al., 2002). 

Ansiedad 

Depresión 

1,2,3,4,5 

 

6,7,8,9,10 

Escala de Angustia 

Psicológica de Kessler 

K10 adaptada 

(Domínguez-Lara y 

Alarcón-Parco, 2019). 

Ordinal 

1= Nunca 

5= Siempre 
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2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

El estudio estuvo enmarcado mediante la técnica de la encuesta, debido a que 

ello permitió la obtención del recojo de información, de esa manera midiendo las 

variables no observables en su contexto natural (Ato y Vallejo, 2015). Asimismo, los 

instrumentos que se usaron fueron los siguientes: 

2.5.1. Instrumentos    

Cuestionario de Evitación Experiencial. 

Descripción del instrumento. 

El instrumento que lleva como nombre cuestionario de Evitación Experiencial 

fue desarrollado en el 2014 por Gámez. La estructura psicométrica estuvo compuesta 

por un factor unidimensional en base a 15 reactivos. Además, con una categoría de 

respuesta tipo Likert. El cuestionario fue adaptada al contexto peruano por Valencia 

en el 2018, mediante la misma estructura factorial. 

Propiedades psicométricas de la versión adaptada. 

La estructura interna que pertenece a la validez fue evidenciada mediante un 

análisis exploratorio adecuado (χ² = 12.31, gl = 81, p < .000), asimismo, se procedió 

a realizar el siguiente análisis factorial confirmatorio, el cual evidenció que la 

estructura propuesta por el autor era la adecuada (CFI = .991, RMSEA = .040), ya 

que se obtuvo optimas propiedades estructurales (Valencia, 2018). 

Por otro lado, en el aspecto de la fiabilidad, se determinó mediante el 

coeficiente omega, ya que es un coeficiente con mayor precisión en el método de 

consistencia interna, los valores fueron adecuados (ω = .780), lo que conllevó a 

interpretar que el instrumento posee un menor margen de error en su medición 

(Valencia, 2018). 
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Escala Angustia Psicológica. 

Descripción del instrumento. 

La Escala de Angustia Psicológica fue desarrollada por Kessler a inicios del 

siglo 21. El instrumento posee una estructura factorial bidimensional en base a 10 

reactivos y con un estilo de respuesta de tipo Likert. En el contexto peruano esta 

escala fue adaptada, pero mediante una estructura bidimensional al igual que la 

original y presentando como dimensiones la ansiedad y depresión. 

Propiedades psicométricas de la versión adaptada. 

La estructura interna que pertenece a la validez fue evidenciada mediante un 

análisis exploratorio adecuado (χ² = 10.21, gl = 50, p < .001), asimismo, se procedió 

a realizar el siguiente análisis factorial confirmatorio, el cual evidenció que la 

estructura propuesta por el autor era la adecuada (CFI = .953, RMSEA = .030), ya 

que se obtuvo optimas propiedades estructurales (Domínguez-Lara y Alarcón-Parco, 

2019). 

Por otro lado, en el aspecto de la fiabilidad, se determinó mediante el 

coeficiente omega, ya que es un coeficiente con mayor precisión en el método de 

consistencia interna, los valores fueron adecuados (ω = .820), lo que conllevó a 

interpretar que el instrumento posee un menor margen de error en su medición 

(Domínguez-Lara y Alarcón-Parco, 2019). 

2.6. Procesamientos 

La elaboración y análisis de los resultados fueron en primer lugar obteniendo 

las propiedades psicométricas de confiabilidad mediante el programa Jamovi, de esa 

forma se elaboraron tablas que permitieron la compresión de los resultados.  
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Posteriormente, se elaboró mediante el paquete Excel el análisis de los 

resultados de los jueces expertos para poder brindar los resultados de validez de 

contenido, conllevando a que todos los ítems fueran validos (Ventura-León, 2022). 

Posterior a ello, se analizaron los datos en el paquete estadístico SPSS versión 

25, para la elaboración de los resultados descriptivos que fueron mediante los 

baremos proporcionados por cada instrumento.  

2.7. Análisis de datos 

En base a la recolección total de los participantes, se trabajó la limpieza de los 

datos en el programa Excel, donde se tabuló y colocó una etiqueta a cada variable. 

Además, para conocer los valores descriptivos de cada variable, se hizo uso de sus 

baremos correspondientes a cada uno de ellos, los valores de medición se dieron 

mediante la frecuencia, media y porcentaje (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Por otro lado, para determinar la estadística inferencial, primero se desarrolló 

el análisis de la prueba de normalidad por medio de Kolmogorov-Smirnov, el cual 

según los resultados conllevó a que los objetivos se realicen mediante el coeficiente 

Spearman (rho) de esa manera de determinó la relación bajo la obtención de que la 

p de significancia estadística fuera menor al .05 como punto de corte (Ato y Vallejo, 

2015). 

2.8. Aspectos éticos  

Los aspectos éticos del estudio se basaron en el estricto derecho de respetar 

y aplicar las siguientes directrices. La primera son los principios bioéticos como la no 

maleficencia, el cual la vida física y psicológica del participante esta resguardada en 

su totalidad, por otro lado, el principio de justicia, donde todos los participantes 

gozaron del mismo respeto indiferentemente de su condición social, género o 

economía. Asimismo, del principio de autonomía, donde todos los participantes 
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tuvieron el derecho de permanecer o no en el estudio y cuando ellos lo crean 

necesario pueden retirarse de el sin restricciones. Además, el principio de 

beneficencia fue aplicado debido a que la investigadora está capacitada para la 

adecuada aplicación de los instrumentos de medición. Por último, se respetó y aplicó 

la confidencialidad de los datos personales (Mustapha y Nketiah, 2021). 
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Tabla 3 

Fiabilidad de los instrumentos 

Variables  ítems α  ω 

Excitación experiencial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 .801 .820 

Angustia psicológica 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 .827 .831 

Nota. α = Coeficiente alfa, ω = coeficiente omega. 

En la tabla 3, se evidencia los valores de fiabilidad de cada variable, para ello 

se usaron dos coeficientes, cuyo resultado para que sea adecuado debe de ser mayor 

al .70. En ese sentido, los dos instrumentos presentan dichos valores adecuados, 

para evitación experiencial (α = .801; ω = .820) y para angustia psicológica (α = .827; 

ω = .831). 

Tabla 4 

Análisis descriptivo de las variables y dimensiones 

Variables Bajo Moderado Alto 

Evitación experiencial 
7 84 234 

2.2% 25.8% 72.0% 

Angustia psicológica 
13 79 233 

4.0% 24.3% 71.7% 

Ansiedad 
28 94 203 

8.6% 28.9% 62.5% 

Depresión 
24 104 197 

7.4% 32.0% 60.6% 

Nota. f = Frecuencia, % = Porcentaje. 

En la tabla 4, se evidencia los valores hallados de los análisis descriptivos de 

las variables, para ello, se observa que los valores más representativos en la evitación 

experiencial son el nivel alto con un 72.0%. Asimismo, para la angustia psicológica, 

el nivel alto obtuvo una mayor incidencia (71.7%). Por otro lado, en base a las 

dimensiones de ansiedad y depresión, los niveles fueron altos (62.5%, 60.6%). 
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Tabla 5 

Pruebas de normalidad 

Variables  
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Evitación experiencial .08 325 .00 

Angustia psicológica .07 325 .00 

Ansiedad .09 325 .00 

Depresión  .08 325 .00 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors. 

En la tabla 5, se observa los resultados de la prueba de normalidad, para ello 

se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov debido que la cantidad muestral es superior 

a 50 participantes. En ese sentido, todos los resultados de la significancia estadística 

son menores al .05, por lo tanto, no se halló distribución normal, entonces, se usó la 

prueba no paramétrica de Spearman para hallar las correlaciónales. 

4.1.1. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general. 

 H0: No Existe relación estadísticamente significativa entre la evitación 

experiencial y la angustia psicológica en universitarios de Sayán, 2023. 

 H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la evitación 

experiencial y la angustia psicológica en universitarios de Sayán, 2023. 

Tabla 6 

Correlación entre evitación experiencial y angustia psicológica 

Variables Coe. Angustia psicológica 

Evitación experiencial 

 

rho .66** 

Sig. .00 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Coe. = Coeficiente estadístico, rho 

= Coeficiente Spearman, Sig. = Significancia estadística. 

 
En la tabla 6, se halló una correlación estadísticamente significativa entre la 

evitación experiencial y angustia psicológica (Sig. = .00), ya que, el punto de corte fue 

menor al .05. Por otro lado, en el coeficiente de Spearman, se determinó una relación 
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directa y de magnitud moderada (rho = .66). Por lo tanto, a mayores conductas 

evitativas, mayor angustia psicológica habrá en el estudiante universitario, en ese 

sentido, se aceptó la hipótesis de investigación.  

Hipótesis específicas. 

 H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la evitación 

experiencial y la ansiedad en universitarios de Sayán, 2023. 

 He1: Existe relación estadísticamente significativa entre la evitación 

experiencial y la ansiedad en universitarios de Sayán, 2023. 

Tabla 7 

 Correlación de la primera hipótesis especifica 

Variables Coe. Ansiedad 

Evitación 

experiencial  

rho .59 

Sig. .00 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Coe. = Coeficiente estadístico, rho = 

Coeficiente Spearman, Sig. = Significancia estadística. 

 
En la tabla 7, se halló una correlación estadísticamente significativa de la 

evitación experiencial entre la dimensión ansiedad (Sig. = .00), ya que, el punto de 

corte fue menor al .05. Por otro lado, en el coeficiente de Spearman, se determinó 

una relación directa y de magnitud moderada (rho = .59). Por lo tanto, a mayores 

conductas evitativas, mayores síntomas ansiosos habrá en los estudiantes 

universitarios, en ese sentido, se aceptó las hipótesis de investigación. 

 H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la evitación 

experiencial y la depresión en universitarios de Sayán, 2023. 

 He2: Existe relación estadísticamente significativa entre la evitación 

experiencial y la depresión en universitarios de Sayán, 2023. 
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Tabla 8 

Correlación de la segunda hipótesis especifica 

Variables Coe. Depresión 

Evitación 

experiencial  

rho .64 

Sig. .00 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Coe. = Coeficiente estadístico, rho = 

Coeficiente Spearman, Sig. = Significancia estadística. 

 
En la tabla 8, se halló una correlación estadísticamente significativa de la 

evitación experiencial entre la dimensión depresión (Sig. = .00), ya que, el punto de 

corte fue menor al .05. Por otro lado, en el coeficiente de Spearman, se determinó 

una relación directa y de magnitud moderada (rho = .64). Por lo tanto, a mayores 

conductas evitativas, mayores síntomas depresivos habrá en los estudiantes 

universitarios, en ese sentido, se aceptó las hipótesis de investigación.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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El propósito del estudio fue conocer la relación entre la evitación experiencial 

y angustia psicológica en universitarios de Sayán, 2023. Para ello se aceptó la 

hipótesis de investigación, ya que se halló una relación estadísticamente significativa 

entre las variables (rho = .66, p = .00). Los resultados encontrados son en semejanza 

a otros estudios como el de Caballero et al. (2020); Nubia et al. (2022) y Philip et al. 

(2017) en estos tres estudios es importante enfatizar que, existe un relación entre 

moderada – alta, el cual en síntesis se indica que, la relación entre las variables posee 

indicadores estadísticos que refieren que una correlación lineal entre ellas, sin 

embargo, futuros estudios deberían de enfatizar en diseño de investigación más 

analíticos con el fin de detectar con mayor precisión las relaciones teóricas y 

estadísticas. 

Teóricamente se interpreta que una persona que experimenta pensamientos, 

emociones o sensaciones desagradables, a menudo ocurrirá una tendencia natural a 

querer evitar estas experiencias incómodas, a veces, a toda costa (Luciano et al., 

2005). Sin embargo, cuando ello es recurrente recae en evitación experiencial, la 

ironía es que se ha descubierto que la evitación experiencial en realidad mantiene la 

angustia psicológica (Hayes y Eustis, 2020).  

Por otro lado, se determinó una predominancia del nivel alto en evitación 

experiencial con un 72.0%, y para la angustia psicológica con un 71.7%. Estos 

resultados son semejantes al estudio de Sánchez-Carlessi et al. (2021) el cual 

también evidenció un alto grado de ansiedad (48.8%), asimismo de síntomas 

depresivos (55.0%). Ello evidencia que los estudiantes universitarios son proclives a 

indicadores altos que genera una variedad de sintomatología, debido a que se 

encuentran en cambios de aprendizaje y personalidad (Rodríguez et al., 2019). 
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Además, también se determinó la relación entre la evitación experiencial y la 

ansiedad en universitarios de Sayán, 2023. Para ello se aceptó la hipótesis de 

investigación, ya que se halló una relación estadísticamente significativa entre las 

variables (rho = .59, p = .00). Los resultados encontrados son en semejanza a otros 

estudios como el De la Cruz y Mallqui (2022) y Lando (2018) en estos dos estudios 

se analizaron las variables las cuales conllevaron a la conclusión de una relación 

moderada entre ellas, asimismo, se indicó que deberían de realizarse mayores 

investigaciones acerca de ellas, ya que existe poca evidencia científica si la relación 

se da exclusivamente de la relación de las dos variables o a la presencia de variables 

extrañas. 

Teóricamente ello se interpreta que los síntomas ansiosos como palpitaciones, 

sudoración o taquicardia son indicadores que generan eventos de una preocupación 

excesiva en los estudiantes, asimismo, también conlleva a que exista un efecto 

incremental en las conductas evitativas, lo que propicia un bucle o círculo vicioso de 

retroalimentación entre las variables (Freixa, 2003) 

Finalmente, se identificó la relación entre la evitación experiencial y depresión 

en universitarios de Sayán, 2023. Para ello se aceptó la hipótesis de investigación, ya 

que se halló una relación estadísticamente significativa entre las variables (rho = .64, 

p = .00). Los resultados encontrados son semejantes a otros estudios como el de 

Sánchez-Carlessi et al. (2021) ya que en este estudio se identificó una relación 

moderada (rho = .60), en ese sentido, el estudio argumenta que los síntomas 

depresivos aumentan la incidencia de evitación experiencial, debido a que genera 

conductas de aislamiento de su medio social. 

Entonces, teóricamente los estudios en estudiantes universitarios han 

encontrado asociaciones positivas entre la depresión y la evitación experiencial, 
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asimismo, los estudios demostraron que una alta evitación entre los participantes 

propiciará una alta sintomatología de depresión, ya que la falta de sueño, la irritación 

o el estar profundamente triste sin razón alguna; conlleva a que el estudiante evite 

situaciones sociales y opte por quedarse en casa o encerrarse en su cuarto, lo que 

genera mayor evitación experiencial (Luciano y Gutiérrez, 2005). 
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1. Se identificó una relación directa entre la evitación experiencial y la angustia 

psicológica, lo que conlleva a interpretar que el estudiante universitario que 

intenta no estar en conexión con sus eventos privados a un corto plazo está 

generando una intensa angustia que podría conllevar a problemas psicológicos 

graves. 

2. Se evidenció que el grado predominante en los estudiantes universitarios de 

Sayán fue el nivel alto en evitación experiencial, ello conlleva a que el 

estudiante presente altos indicadores de evitar emociones, sentimientos y 

conductas hacia sus labores diarias en lo personal y académico. 

3. En base a la angustia psicológica y sus dimensiones también se determinó un 

alto grado de las variables en los estudiantes universitarios, interpretándose 

que la gran mayoría de ellos presentan síntomas depresivos y ansiosos, lo cual 

se concatena en una angustia emocional generalizada.  

4. Se identificó una relación significativa entre la evitación experiencial y la 

ansiedad en los estudiantes universitarios, lo que conlleva a la afirmación que 

una elevada sintomatología ansiosa, propiciará que el alumno evite situaciones 

como exponer en clases, realizar un examen, etc. 

5. Se determinó una relación significativa entre la evitación experiencia y 

depresión, entonces, cuando los estudiantes universitarios evitaron eventos 

privados ello generó mayor sintomatología depresiva como quedarse en casa, 

llanto recurrente y/o anhedonia.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
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1. A los investigadores se recomienda el poder realizar nuevas propuestas en 

base a la relación de las variables, pero bajo diferentes diseños de 

investigación como el explicativo; ello permitirá conocer con mayor precisión la 

relación entre variables y su influencia sobre otras. 

2. De acuerdo con la evidencia hallada se sugiere a los profesionales de 

psicología que desarrollen programas de prevención y promoción de la salud 

mental, ya que la continua emisión de conductas evitativas y un malestar 

intenso podría propiciar problemas psicológicos más graves como adicciones, 

estrés crónico, etc. 

3. En base a las propiedades psicométricas de cada instrumento se recomienda 

que futuros estudios puedan profundizar psicométricamente en los procesos 

de validez y confiabilidad, sobre todo en la validez de estructura interna y la 

fiabilidad de test-retest.  

4. Promover el desarrollo de programas de intervención en base a casos únicos 

o grupales, de esa forma conocer científicamente que protocolos de la terapia 

de aceptación y compromiso pueden abordar con eficacia/eficiencia el 

problema de la evitación experiencial y la angustia psicológica para la 

reducción de sus síntomas. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Titulo 
Pregunta de 
investigación 

Objetivo 
 general 

Hipótesis  
general 

Variable 1 Medición 

Evitación 
experiencial 
y angustia 
psicológica 

en 
universitarios 

de Sayán, 
2023 

¿Existe 
relación 
entre la 

evitación 
experiencial 
y angustia 
psicológica 

en en 
universitarios 

de Sayán, 
2023? 

Determinar la relación entre la evitación 
experiencial y angustia psicológica en en 

universitarios de Sayán, 2023 

H1: Existe relación estadísticamente 
significativa entre la evitación 

experiencial y la angustia psicológica 
en universitarios de Sayán, 2023 

Evitación 
experiencial La 

medición 
de las 

variables 
es de 
forma 

ordinal, 
asimismo 

se 
realizarán 
todos los 
análisis 

mediante 
el 

programa 
SPPS26. 

Objetivos específicos Hipótesis especificas Variable 2 

Identificar la relación entre la evitación 
experiencial y ansiedad en en universitarios 

de Sayán, 2023 

He1: Existe relación estadísticamente 
significativa entre la evitación 

experiencial y la ansiedad en en 
universitarios de Sayán, 2023 

Angustia 
psicológica: 
Depresión y 

Ansiedad 

Identificar la relación entre la evitación 
experiencial y depresión en universitarios de 

Sayán, 2023 

He2: Existe relación estadísticamente 
significativa entre la evitación 

experiencial y la depresión en en 
universitarios de Sayán, 2023.  

Conocer los niveles de la evitación 
experiencial en universitarios de Sayán, 

2023 
No tiene hipótesis 

Describir los niveles de la angustia 
psicológica en universitarios de Sayán, 

2023. 
No tiene hipótesis 

 



 
 

 
 

Anexo 2. Instrumentos de medición 

CUESTIONARIO DE EVITACIÓN EXPERIENCIAL 

Instrucciones: 

Sírvase indicar en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones: 

1 = Totalmente en desacuerdo 4 = Ligeramente de acuerdo 

2 = Moderadamente en desacuerdo 5 = Moderadamente de acuerdo 

3 = Ligeramente en desacuerdo  

 

Nro. Ítems 1 2 3 4 5 

1 
La clave para vivir bien es no sentir nunca ningún 
dolor. 

1 2 3 4 5 

2 
Rápidamente dejo cualquier situación que me haga 
sentir mal. 

1 2 3 4 5 

3 
Cuando se me vienen a la mente recuerdos 
desagradables, trato de dejar de pensar en ello. 

1 2 3 4 5 

4 Me siento desconectado/a de mis emociones. 1 2 3 4 5 

5 
Hago las cosas únicamente si me viese en la 
absoluta necesidad de hacerlas. 

1 2 3 4 5 

6 
El miedo o la ansiedad no me impiden de hacer las 
cosas importantes. 

1 2 3 4 5 

7 
Renunciaría a muchas cosas con tal de no sentirme 
mal. 

1 2 3 4 5 

8 
Difícilmente hago algo si hay alguna posibilidad de 
que me desagrade. 

1 2 3 4 5 

9 Es difícil para mí saber lo que estoy sintiendo. 1 2 3 4 5 

10 
Trato de postergar en la mayor medida posible las 
tareas que encuentro desagradables. 

1 2 3 4 5 

11 Me esfuerzo en evitar situaciones desagradables. 1 2 3 4 5 

12 
Uno de mis mayores objetivos es estar libre de 
cualquier emoción dolorosa. 

1 2 3 4 5 

13 
Me esfuerzo mucho para evitar las sensaciones 
desagradables. 

1 2 3 4 5 

14 
Si tuviese dudas sobre algo que llevaré a cabo, 
simplemente no lo hago. 

1 2 3 4 5 

15 El dolor siempre lleva al sufrimiento. 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESCALA DE ANGUSTIA PSICOLÓGICA (K10) 

Instrucciones: 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones que corresponde a 

situaciones que pudieron o pueden haberse presentado en su vida, usted deberá 

marcar una de ellas de acuerdo con su situación particular. No se deje afectar por lo 

que digan los demás o lo que debería ser. No existen respuestas buenas o malas, 

todas las respuestas son válidas. Por favor conteste la totalidad de las afirmaciones, 

no deje ninguna sin responder y seleccione en cada ítem el descriptivo que más se 

ajuste a su estilo de comportamiento. 

Ítems 
Ninguna 

vez 
Pocas veces en 

el tiempo 
Mitad del 
tiempo 

Mayor parte 
del tiempo 

Todo el 
tiempo 

1. ¿Te sentiste cansado sin una buena 
razón?           

2. ¿Te sentiste nerviosa (o)?           

3. ¿Te sentiste tan nervioso(a) que 
nada podría calmarte?           

4. ¿Sentiste que todo fue un esfuerzo?           

5. ¿Te sentiste tan triste que nada 
podría animarte?           

6. ¿Te sentiste inútil?           

7. ¿Te sentiste inquieta?           

8. ¿Te sentiste tan inquieta que no 
pudiste sentarte quieta?           

9. ¿Te sentiste deprimida(o)?           

10. ¿Te sentiste sin esperanza?           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3. Validacion del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4. Reporte de Software Antiplagio 

 

 

 

 


