
RESUMEN
El comportamiento de rechazo a la escuela es una problemática de gran importancia que se observa en los

centros escolares a nivel mundial. Esta conducta se presenta en niños y adolescentes y puede desembocar en
problemas emocionales, psicofisiológicos y comportamentales. Con el propósito de comprender este fenómeno
en todas sus dimensiones, es necesario considerar el vínculo existente entre este constructo y otros asociados,
como es la ansiedad escolar. Por ello, el objetivo que se plantea en este estudio es conocer las diferencias que
se producen en ansiedad escolar en función de los niveles de rechazo escolar, concretamente con respecto al fac-
tor III del cuestionario SRAS-C: “Búsqueda de atención de otras personas significativas”. La muestra se compuso
de 1920 alumnos que cursaban de 1º a 3º de Bachillerato y presentaban edades comprendidas entre los 15 y 18
años. Los estudiantes estaban matriculados en tres instituciones públicas de Ecuador. Los datos fueron analiza-
dos aplicando la prueba t de student y los instrumentos 

empleados para la medida de las variables fueron el Inventario de Ansiedad Escolar (IAES) y la School
Refusal Assesment Scale Revised for Children (SRAS-R-C). Los resultados confirmaron la relación existente entre
ansiedad escolar y rechazo escolar, en tanto que los estudiantes con altas puntuaciones en rechazo escolar por
“Búsqueda de atención de otras personas significativas” obtuvieron mayores puntuaciones en todas las variables
de ansiedad escolar analizadas

Palabras clave: rechazo escolar; ansiedad escolar; búsqueda de atención de otras personas significativas;
adolescentes
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ABSTRACT
School refusal behavior in adolescents and its relationship with school anxiety.
The behavior of school refusal is a significant issue observed in educational centers worldwide. This conduct

is prevalent among children and adolescents and can lead to emotional, psychophysiological, and behavioral pro-
blems. In order to understand this phenomenon in all its dimensions, it is necessary to consider the link between
this construct and other associated factors, such as school anxiety. Therefore, the objective of this study is to
investigate the differences in school anxiety based on levels of school refusal, specifically regarding Factor III of
the SRAS-C questionnaire: “Seeking attention from significant others.” The sample consisted of 1920 students
enrolled in grades 10 to 12 (ages 15 to 18) in three public institutions in Ecuador. Data were analyzed using the
Student’s t-test, and the instruments used to measure the variables were “Inventario de Ansiedad Escolar” (IAES)
and the “School Refusal Assessment Scale Revised for Children” (SRAS-R-C). The results confirmed the rela-
tionship between school anxiety and school refusal, as students with high scores in school refusal for “Seeking
attention from significant others” also obtained higher scores in all analyzed school anxiety variables.

Keywords: school refusal; school anxiety; seeking attention from significant others; adolescents

INTRODUCCIÓN
La investigación científica indica que el rechazo escolar conlleva numerosas consecuencias negativas en los

estudiantes, como un rendimiento académico bajo (Fryer et al., 2017; Thornton et al., 2013), un ajuste emocional
deficiente (Sanmartín et al., 2018), problemas de sueño (Bauducco et al., 2015) y un mayor riesgo de desarrollar
problemas de comportamiento externalizantes y de consumo de sustancias como drogas y alcohol (Dembo et al.,
2013, 2016). Dadas las cuantiosas repercusiones que ocasiona este comportamiento en los niños y adolescentes,
consideramos importante profundizar en su estudio.

Entre los enfoques teóricos que permiten explicar el comportamiento de rechazo escolar, se encuentra el
enfoque funcional. Según este enfoque, el comportamiento humano puede explicarse considerando la influencia
de diversos elementos y características del entorno social, afectivo, académico, cultural y familiar, entre otros, que
intervienen en el desarrollo de los individuos, lo que Zanón et al. (2016) denominan como contexto. En este sen-
tido, señalan que el enfoque funcional “aplicado al comportamiento humano ayuda a identificar las relaciones
existentes entre las respuestas de la persona y las variables del contexto” (p. 6).

En este sentido, Kearney y Silverman (1993) establecieron un modelo funcional que propone cuatro factores
explicativos del comportamiento de rechazo a la escuela. A partir de dicho modelo, aportaron el instrumento
denominado School Refusal Assesment Scale (SRAS; Kearney y Silverman, 1993) que permite medir los cuatro
factores. Los dos primeros hacen referencia al mantenimiento del comportamiento de rechazo escolar por refor-
zamiento negativo: (I) Evitación de estímulos del ámbito escolar que provocan afectividad negativa, y (II) Escape
de la aversión social o situaciones evaluativas. Los otros dos factores, sin embargo, hacen referencia al compor-
tamiento de rechazo escolar mantenido por reforzamiento positivo: (III) Búsqueda de la atención de otras perso-
nas significativas y (IV) Búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar. 

La primera condición se aplica a los estudiantes más jóvenes que se resisten a asistir a clases para evitar el
malestar psicosomático y los estímulos desagradables. A veces, estos estudiantes identifican factores específicos
para su rechazo, como amenazas de compañeros o simplemente dicen sentirse mal, prefiriendo recibir educación
en casa.

La segunda condición funcional se refiere a los adolescentes que evitan la escuela para escapar de situacio-
nes sociales o evaluativas. Estas situaciones incluyen participar en actividades grupales, ya sean deportivas o
académicas, socializar con compañeros o comer en la cafetería. Las evaluaciones académicas, como exámenes y
presentaciones de proyectos, también son evitadas. A menudo, los jóvenes se niegan a ir a la escuela debido a
una combinación de las dos primeras condiciones funcionales (Kearney y Bates, 2005).
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La tercera unidad funcional describe a los estudiantes más jóvenes que utilizan conductas negativas, como
llorar, hacer berrinches y pataletas matutinas, para captar la atención de sus padres o familiares. Estos adultos,
al satisfacer las demandas de los niños, les permiten quedarse en casa o en los lugares de trabajo de los padres
en lugar de asistir a la escuela. Algunos investigadores señalan que en este grupo puede manifestarse ansiedad
por separación y búsqueda de atención.

Finalmente, la cuarta condición funcional se refiere a los adolescentes que faltan a la escuela para obtener
refuerzos positivos fuera de ella. Estos refuerzos incluyen actividades con amigos, como andar en bicicleta, ver
televisión, dormir o participar en el uso de drogas o en actividades delictivas. El rechazo escolar en este grupo
es más crónico que en los otros y a menudo está relacionado con conflictos familiares o relaciones familiares
problemáticas (Kearney y Silverman, 1995).

Con todo, el rechazo escolar se describe como la negativa de un estudiante a asistir a la escuela o la dificul-
tad que experimenta para permanecer en ella durante toda la jornada escolar. Este comportamiento puede obser-
varse en niños y adolescentes de entre 5 y 17 años (Kearney y Spear, 2012).

Por su parte, la ansiedad experimentada por los alumnos se muestra como una de las justificaciones que
estos presentan en cuanto a su conducta de rechazo a la escuela (García-Fernández et al., 2016; Inglés et al.,
2015). Se entiende por ansiedad un complejo sistema de respuestas conductuales, fisiológicas, afectivas y cog-
nitivas que se activa al anticipar eventos o circunstancias percibidos como altamente aversivos. Estos eventos
son vistos como impredecibles e incontrolables, y se perciben como potenciales amenazas para los intereses
vitales de un individuo (Clark y Beck, 2010). Asimismo, y partiendo de este sistema complejo, García-Fernández
et al. (2008) definen la ansiedad escolar como “el conjunto de reacciones cognitivas, motoras y psicofisiológicas
que un individuo emite ante situaciones escolares que son evaluadas como amenazantes, ambiguas y/o peligro-
sas” (p.12).  

Numerosos estudios han evidenciado la relación existente entre rechazo escolar y diversos trastornos de
ansiedad. En este sentido, diversas investigaciones han evidenciado una asociación entre la conducta de rechazo
escolar y trastornos de ansiedad como trastorno de ansiedad generalizada, fobia específica y trastorno de ansie-
dad por separación (Bragado, 1994; Sandín, 1997). Del mismo modo, un estudio realizado por Gonzálvez et al.
(2018) obtuvo que estudiantes que mostraban altas puntuaciones en rechazo escolar mostraban altos índices de
ansiedad.

Asimismo, se ha encontrado que los estudiantes que justificaban su comportamiento de rechazo a la escuela
tanto por reforzamiento positivo como negativo, presentaban una alta correlación con trastornos de ansiedad
(Ingul y Nordahl, 2013). También se ha demostrado que aquellos alumnos que justificaban su rechazo a la escue-
la por búsqueda de atención de otras personas significativas, mostraban trastorno de ansiedad por separación
(Kearney y Albano, 2004).

Sin embargo, existe una brecha de conocimiento entre el estudio del rechazo escolar y la ansiedad escolar.
Tan sólo se ha encontrado la investigación realizada por Gómez-Núñez et al. (2017) con alumnos de entre 8 y 12
años de edad. En ésta se encontró relación entre ambas variables, en tanto que el comportamiento de rechazo a
la escuela se comportaba como predictor positivo de elevadas puntuaciones de ansiedad en la escala de Ansiedad
de Castigo Escolar, entendiéndose ésta por la ansiedad generada por el fracaso escolar (por ejemplo, “repetir
curso”) y otras situaciones relacionadas con el castigo escolar (como por ejemplo “si me atrapan copiando en un
examen”).      

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación pretende profundizar en el estudio entre ansiedad escolar y rechazo escolar, establecién-

dose para ello como objetivo analizar las diferencias en ansiedad escolar entre estudiantes con altas y bajas pun-
tuaciones en rechazo escolar, concretamente en el factor III del SRAS-R-C: “Búsqueda de la atención de otras per-
sonas significativas”. 
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Asimismo, se plantea como hipótesis que los alumnos con altos niveles de rechazo escolar en este factor del
SRAS-R-C presenten puntuaciones significativamente más altas que sus compañeros con bajos niveles en todas
las variables de ansiedad escolar examinadas.

PARTICIPANTES
La muestra de sujetos de este estudio fue obtenida siguiendo un muestreo aleatorio por conglomerados. En con-

creto, se seleccionaron 1920 alumnos, pertenecientes a los cursos de 1º, 2º y 3º de Bachillerato. Su rango de edad
oscilaba entre los 15 y 18 años, y todos ellos estaban matriculados en 3 centros educativos públicos de Ecuador.

Del total de alumnos seleccionados, fueron eliminados 134 sujetos, 71 (3.69 %) por no haber obtenido
el consentimiento informado, y 63 (3.28 %) por omisiones en sus respuestas. De esta manera, la muestra final
se conformó con 1786 estudiantes (Medad = 16.31; DE = 1.00), siendo un 51.0% de sexo masculino y un 49%
de sexo femenino. La Tabla 1 ofrece la distribución de la muestra por sexo y nivel académico.

Tabla 1. Tabla de contingencia sexo*curso con frecuencias y porcentajes

La prueba Chi-cuadrado de homogeneidad de la distribución de frecuencias evidenció la ausencia de dife-
rencias estadísticamente significativas entre los seis grupos de sexo por edad ( = .41; p = .81).

METODOLOGÍA

Instrumentos 
Las pruebas administradas en este estudio para alcanzar los objetivos planteados han sido “Inventario de

Ansiedad Escolar” (IAES) para evaluar la ansiedad escolar; y “School Refusal Assessment Scale Revised for
Children” (SRAS-R-C), concretamente la subescala que mide el factor III “Búsqueda de atención de otras perso-
nas”, para medir el comportamiento de rechazo a la escuela.

Inventario de Ansiedad Escolar
El Inventario de Ansiedad Escolar (IAES; García-Fernández et al., 2011) evalúa situaciones y respuestas de

ansiedad escolar en estudiantes de 12 a 18 años a través de cuatro factores situacionales y tres escalas de res-
puestas de ansiedad. Los factores situacionales se evalúan mediante 23 ítems con escala tipo Likert de 5 puntos
(0 = Nunca; 4 = Siempre) que el alumno ha de contestar en función de sus respuestas cognitivas, conductuales
y fisiológicas. Estos factores situacionales son: I. Ansiedad ante el fracaso y el castigo escolar (8 ítems); II.
Ansiedad ante la evaluación social (5 ítems); III. Ansiedad ante la agresión (6 ítems); y IV. Ansiedad ante la eva-
luación escolar (4 ítems). Las tres escalas de respuesta de ansiedad se componen de: (a) Ansiedad Cognitiva, (b)
Ansiedad Conductual y (c) Ansiedad Psicofisiológica. El instrumento mostró aceptables niveles de fiabilidad para
los cuatro factores situacionales (  = entre .83 y .92) y para las tres respuestas de ansiedad (  = entre .82 y .86)
(García-Fernández et al., 2011).

School Refusal Assessment Scale Revised for Children
La Escala de Evaluación del Rechazo Escolar Revisada para Niños (School Refusal Assesment Scale-Revised

for Children, SRAS-R-C; Kearney, 2002) consiste en una revisión de la propuesta inicial aportada por Kearney y
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Chicos 366 308 236 910 

% 20.5% 17.2% 13.2% 51.0% 
Chicas 342 296 238 876 

% 19.1% 16.6% 13.3% 49.0% 
Total 708 604 474 1786 

% 39.6% 33.8% 26.5% 100.0% 
 



Silverman (SRAS, 1993) a la que se han incorporado 8 ítems a los 16 originales. De este modo, la versión revisa-
da está constituída por 24 ítems, con una escala tipo Likert de 7 puntos (0 = nunca; 6 = siempre) y está dirigida
a niños y adolescentes de entre 8 y 17 años.

Este instrumento mide cuatro factores que pueden justificar la conducta de rechazo escolar revelando ade-
cuados índices de consistencia interna: I. Evitar la afectividad negativa que provocan los estímulos o situaciones
relacionadas con el ámbito escolar (.82), II. Escapar de la aversion social o situaciones de evaluación (.80), III.
Búsqueda de la atención de otras personas significativas (.87), IV. Búsqueda de refuerzos tamgibles fuera del
ámbito escolar (.74). En este studio, nos centraremos en la evaluación del tercer factor, realizando cuestiones del
tipo: “¿Cuántas veces preferirías que tus padres te enseñaran en casa en vez de tu professor/a en la escuela?”

Por último, resaltar que, en su adaptación Española, la escala mostró unos niveles de fiabilidad comprendi-
dos entre .70 y .87 para los factores del SRAS-R-C (Gonzálvez et al., 2016).

Procedimiento
El procedimiento llevado a cabo en esta investigación siguió una serie de pasos que se describen a conti-

nuación. En primer lugar, se realizó una reunión con los equipos directivos de los centros educativos participan-
tes en la que se les informó de los objetivos del trabajo, los instrumentos de medida a administrar y los están-
dares éticos a cumplir, como el respeto a la privacidad de información y el requerimiento a los padres de los par-
ticipantes de su consentimiento informado por escrito. Se concluyó solicitando su permiso y colaboración. 

Una vez obtenido este permiso y consentimiento, se aplicaron los cuestionarios de manera colectiva en el
aula, contando para ello con la ayuda del profesorado, al que previamente se le había explicado las normas de
aplicación. Se indicaron los objetivos del estudio y se leyeron las instrucciones en voz alta. Las pruebas contaron
con una media de ejecución de 60 minutos, las cuales fueron respondidas voluntariamente y de forma anónima. 

Análisis de datos
Las diferencias en las puntuaciones de ansiedad escolar entre los sujetos con altas y bajas puntuaciones en

rechazo escolar se analizaron aplicando la prueba t de student. Dado el elevado tamaño de la muestra, se evaluó
la magnitud de las diferencias encontradas, a través del índice d propuesto por Cohen (1998). Se utilizó el pro-
grama SPSS 22.0 para realizar el cálculo de los análisis estadísticos.

RESULTADOS ALCANZADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre las diferencias en ansiedad escolar en función de

las altas y bajas puntuaciones en el Factor III del SRAS “Búsqueda de la atención de otras personas significativas”.

Diferencias en ansiedad escolar en función de las altas y bajas puntuaciones en el Factor III del
SRAS “Búsqueda de la atención de otras personas significativas.

La Tabla 2 y Figura 1 nos permiten observar las medias y diferencias estadísticamente significativas de ansie-
dad escolar en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en el Factor III del SRAS “Búsqueda de la Atención de
otras Personas Significativas”. Los estudiantes con altas puntuaciones en el citado factor del SRAS obtuvieron
medias significativamente más altas que sus compañeros con bajas puntuaciones en todos los factores y escalas
del IAES, esto es, en los cuatro factores situacionales: FI IAES (Ansiedad ante la agresión), FII IAES (Ansiedad
ante la evaluación social), FIII IAES (Ansiedad ante el fracaso escolar y sanciones disciplinarias) y FIV IAES
(Ansiedad ante la evaluación escolar); así como en sus tres escalas de respuestas de ansiedad: A. COG (Ansiedad
cognitiva), A. PSIC: (Ansiedad Psicofisiológica) y A. CON (Ansiedad Conductual); y en la puntuación T. IAES
(Puntuación total en el Inventario de Ansiedad Escolar para Educación Secundaria). El tamaño de las diferencias
fue medio para todas las variables, excepto para el FII IAES y A. COG, en las que la magnitud de las diferencias
fue pequeña.
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Tabla 2. Diferencias en ansiedad escolar en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en el Factor III del SRAS.

Figura 1. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de ansiedad escolar en estudiantes con
altas y bajas puntuaciones en el Factor III del SRAS. Nota: * = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001.
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DISCUSIÓN 
Siguiendo la hipótesis planteada, se esperaba que los estudiantes con elevados niveles de rechazo escolar en

el factor III del SRAS-R-C (esto es, “Búsqueda de atención de otras personas significativas”) obtuvieran puntua-
ciones significativamente más altas que sus compañeros con bajas puntuaciones, en todas las variables de ansie-
dad escolar evaluadas con el Inventario de Ansiedad Escolar (IAES). Nuestros resultaron confirmaron la hipótesis,
dado que los alumnos con altos niveles de rechazo escolar en el factor III del SRAS-R-C mostraron niveles más
altos que sus compañeros con bajas puntuaciones en dicho factor, en todas las dimensiones del IAES estudiadas,
esto es, en “Ansiedad ante la agresión” (FI IAES), “Ansiedad ante la evaluación social” (FI IAES), “Ansiedad ante
el fracaso escolar y sanciones disciplinarias” (FIII IAES), “Ansiedad ante la evaluación escolar” (FIV IAES),
“Ansiedad Cognitiva” (A.COG)., “Ansiedad Psicofisiológica” (A. PSIC.) y “Ansiedad Conductual” (A. CON).

De este modo, se constata la relación existente entre rechazo escolar y ansiedad escolar. Nuestros resultados
resultan concordantes con investigaciones anteriores comentadas, en tanto que éstas han encontrado relación
entre rechazo escolar y diversos trastornos de ansiedad. Tal es el caso de los estudios de Bragado (1994) y
Sandín, (1997), que hallaron una asociación entre rechazo escolar y trastorno de ansiedad generalizada, trastorno
de ansiedad por separación y fobia específica; de la investigación de Gonzálvez et al. (2018), en la que se halló
que los alumnos con altas puntuaciones en rechazo escolar obtuvieron asimismo elevados niveles de ansiedad;
y del trabajo de Ingul y Nordahl (2013), en el que se encontró que una alta correlación entre trastornos de ansie-
dad y los estudiantes que justificaban su rechazo a la escuela por reforzamiento positivo y negativo (téngase en
cuenta que el factor III del SRAS-R-C analizado en nuestro estudio hace referencia al comportamiento de rechazo
escolar mantenido por reforzamiento positivo). En esta línea, nuestros resultados también son congruentes con
los obtenidos por Kearney y Albano (2004), quienes hallaron relación entre altas puntuaciones de rechazo escolar
en el factor III del SRAS-R-C y trastorno de ansiedad por separación.

Tal y como se ha indicado previamente, tan sólo se ha hallado un estudio que analizara el rechazo escolar
con la ansiedad escolar, el cual fue llevado a cabo por Gómez-Núñez et al. (2017). Pues bien, nuestros datos con-
cuerdan con los hallados en dicho estudio, en tanto que se encontró relación entre ambos constructos.

Tal y como ha quedado constatado, la mayoría de los trabajos se han centrado en el estudio del rechazo esco-
lar y trastornos de ansiedad y como ansiedad entendida en sentido amplio. Se evidencia la limitación existente
con respecto al estudio de rechazo escolar y concretamente, ansiedad escolar. 
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CONCLUSIONES
Los datos obtenidos en esta investigación ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente sig-

nificativas en ansiedad escolar en función de las altas y bajas puntuaciones en rechazo escolar, concretamente en
el factor III del SRAS-R-C (“Búsqueda de atención de otras personas significativas”). Estas diferencias fueron
halladas en todas las dimensiones del Inventario de Ansiedad Escolar (IAES) estudiadas. De este modo, se evi-
dencia la relación existente entre ambos constructos, ansiedad escolar y rechazo escolar. No obstante, y dada la
escasez de literatura previa en referencia a esta temática, consideramos que es necesario el ampliar el estudio de
la relación entre estas variables.
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