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r  e  s  u  m  e  n

El presente  estudio  se  planteó  como  primordial  objetivo  identificar  predictores  psicosociales  de  estrés
académico  en  estudiantes  de  bachillerato.  La población  de  estudio  fueron  alumnos  de 3 carreras  técnicas
de  una  institución  de  educación  pública  del estado  de  Jalisco,  México.  La  muestra  estuvo  compuesta  por
988 alumnos.  Las  variables  predictoras  contempladas  en  el  estudio  fueron  el clima  escolar,  el  ajuste  esco-
lar, la victimización  en  la  escuela,  la insatisfacción  con  la  imagen  corporal  y  la  depresión,  además  del sexo.
El  instrumento  para  medir  el  estrés  académico  fue  el  Inventario  de Estrés  Académico  (IEA) desarrollado
por  Hernández,  Polo  y Pozo  (1996).  En  materia  de  resultados  y  mediante  un  análisis  de regresión  lineal
múltiple  se  construyeron  2 modelos  predictivos:  el  primero  fue  de  situaciones  generadoras  de  estrés
y el  segundo,  de  respuestas  de estrés;  en  el primer  caso  se  identificaron  como  variables  predictoras  el
apoyo  familiar,  la  ayuda  del profesor,  los problemas  de  ajuste  a la  escuela,  la  victimización  relacional,  la
insatisfacción  con  la  imagen  corporal  y la depresión  y, en  el segundo,  la  depresión,  la  insatisfacción  con
la  forma  corporal  y el  sexo.  Se  sugiere  que  en  estudios  posteriores  se incluyan  otras  características  que
pudieran  explicar  en  mayor  medida  la presencia  de  situaciones  generadoras  de  estrés  y se  confirme  la
influencia  de  las  variables  mencionadas.
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a  b  s  t  r  a  c  t

The  aim  of  this  study  is to identify  psychosocial  predictors  of  academic  stress  in  secondary  school  stu-
dents.  The  study  population  were  students  of  three  technical  academic  programmes  at  a  public  education
institution  in  the state  of  Jalisco,  Mexico.  The  sample  consisted  of  988  students.  The  predictive  variables
included  in  the  study  were  school  atmosphere,  school  adjustment,  school  victimisation,  dissatisfaction
with  body  image,  depression  and  gender.  The  instrument  for measuring  academic  stress  was  the  Acade-
mic  Stress  Inventory  (ASI)  developed  by Hernández,  Polo  & Pozo  (1996).  In terms  of results  and  through  a
multiple  linear  regression  analysis,  two predictive  models  were  constructed,  the  first  comprising  ‘Stress-
generating  situations’  and  the  second  ‘Stress  responses’.  In the  first  case,  family  support,  teacher  help,
school  adjustment  problems,  relational  victimisation,  dissatisfaction  with  body  image  and  depression
were  identified  as predictors.  In the  second,  depression,  dissatisfaction  with  body  image  and  gender
were  identified  as  predictors.  It is suggested  that further  studies  should  include  other  characteristics  that
could better  explain  the  onset  of stress-generating  situations  and confirm  the  influence  of  the  mentioned
variables.
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El estrés escolar es un fenómeno que está presente en la actua-
lidad y afecta a la comunidad de manera general (Martínez y
Díaz, 2007). En la escuela, los estudiantes, debido a su proceso de
formación, independientemente del nivel educativo en el que se
encuentren, se enfrentan a diversas tareas y exigencias que deman-
dan una gran suma de habilidades de adaptación tanto psicológica
como fisiológica (Caldera y Pulido, 2007; Cobo et al., 2012; Pozos,
Preciado, Plascencia, Acosta y Aguilera, 2015; Ramírez et al., 2015).

Sin embargo, a pesar de la relevancia de este fenómeno, el estu-
dio del estrés en el ámbito académico todavía se encuentra en una
fase inicial, pues la mayoría de las investigaciones —por lo menos
en México— se han centrado hasta hoy en el denominado estrés
laboral o burnout (Reyes, Ibarra, Torres y Razo, 2012), y los propios
estudios de estrés estudiantil generalmente se han limitado al nivel
superior (Caldera y Pulido, 2007; Pozos et al., 2015) siendo, como lo
menciona Barraza (2007), el nivel educativo medio superior (bachi-
llerato) muy  poco investigado.

Por su parte y con relación a los aspectos de índole teórica
cabe referir que, aunque se han tenido dificultades para definir el
estrés académico, últimamente este se ha conceptualizado como
un proceso de carácter adaptativo y esencialmente psicológico que
implica respuestas de afrontamiento de los estudiantes ante las
condiciones propias de la vida académica y que favorecen la apari-
ción de síntomas de desequilibrio (Barraza, 2006).

Tal condición alude al hecho de que cuando el estudiante per-
tenece a una institución educativa y recibe demandas o exigencias
por parte de maestros, compañeros, o administrativos, valorará los
recursos de los que dispone; si el alumno prevé que las exigencias
no pueden ser enfrentadas con sus recursos, serán valoradas como
una pérdida, amenaza, desafío o simplemente las asociará a emo-
ciones y respuestas conductuales negativas que harán sobrevenir
el desequilibrio sistémico en relación con su entorno. Este desequi-
librio se manifiesta en el estudiante con una serie de indicadores
conductuales (Barraza, 2006).

Ahora bien, con relación a variables psicosociales asociadas al
estrés, en la literatura internacional destacan investigaciones que lo
relacionan con aspectos de índole familiar, principalmente al apoyo
proveniente de dicho núcleo y a las amistades cercanas (Adler y
Matthews, 1994; Feldman, 2001; Ganster y Victor, 1988; Pacheco y
Suárez, 1999 citados en Feldman et al., 2008), las mismas que refie-
ren que el apoyo social es un factor que aumenta la resistencia del
individuo ante las transiciones de la vida, los estresores cotidianos,
las crisis individuales y en el ajuste o adaptación a las enfermeda-
des. Además, estudios previos han mostrado que la comunicación
familiar favorece el ajuste escolar, entendido como el grado en
que los estudiantes se adaptan a la escuela y se sienten cómo-
dos, comprometidos y aceptados socialmente (Black y Logan, 1995;
Franz y Gross, 2001; Gaylord et al., 2003; Gifford, Smith y Brownell,
2003; Sprague y Walker, 2000; Steinberg y Morris, 2001; citados en
Martínez, Musitu, Murgui y Amador, 2009).

A este respecto conviene mencionar que una relación afectiva
(conflictiva) con la familia y los pares, además de una mala calidad
de interacción con el profesor, se ha relacionado con problemas
emocionales como son la ansiedad, el estrés, la violencia escolar y la
depresión (Estévez, Murgui, Musitu y Moreno, 2008; Yuste y Pérez,
2008). Especialmente sobre la depresión diversas investigaciones
han evidenciado su relación con el estrés, ya que en su conjunto
pueden ocasionar problemáticas múltiples en el ámbito de la salud
del estudiante (Galicia, Sánchez y Robles, 2009; Gutiérrez et al.,
2010).

Cabe referir que otros estudios han identificado vínculos del
estrés de los estudiantes con situaciones propias de la conviven-
cia interpersonal en las escuelas, especialmente con aspectos tales
como la violencia entre pares (Maida, Herskovic, Pereira, Salinas y
Esquivel, 2006; Marini, Dane, Bosacki y YLC-CURA, 2006), el ajuste
escolar y el clima escolar (Ramírez, 2015).

Además de lo anterior, distintos estudios como los elaborados
por Mora (2008) y Behar y Valdés (2009) aseguran que otro factor
que se ha relacionado recientemente con el estrés es la percep-
ción que las personas tienen de su imagen corporal, definiendo esta
última como la representación mental que cada uno tiene de su
tamaño, figura y forma del cuerpo. Esta es especialmente impor-
tante para los adolescentes ya que cobra mayor relevancia el cómo
son percibidos por sus compañeros, pudiendo ocasionar el sentirse
excluidos y provocarles frustración, estrés y tristeza.

Por su parte, conviene referir estudios que advierten diferencias
conforme al sexo, en los cuales destaca el hecho de que las mujeres
presentan índices superiores (Feldman et al., 2008; González et al.,
1997; López, 2005; Ramírez et al., 2015; Román, Ortiz y Hernández,
2008).

Finalmente, conviene reforzar la idea, expresada antes, de que la
mayor parte de las publicaciones recientes (en español) que abor-
dan el estrés académico se enfocan principalmente en población
universitaria, específicamente en las carreras o programas vincu-
lados al área de la salud (Arribas, 2013; Belhumeur, Barrietos y
Retana, 2016; Caldera y Plascencia, 2016; Díaz, Arrieta y González,
2014; González, Fernández y González, 2014; Marín, 2015; Suárez
y Díaz, 2015).

A partir de los referentes anteriores y tomando en cuenta como
principal variable de interés el estrés académico, el presente estu-
dio se planteó como objetivo fundamental identificar variables
psicosociales predictoras de su incidencia. De manera específica
las variables incluidas en el estudio fueron: clima escolar, ajuste
escolar, victimización en la escuela, insatisfacción con la imagen
corporal y depresión. Además, y en razón a los estudios antes refe-
ridos, se incorporó el sexo de los estudiantes como otra variable
independiente.

Método

Participantes

La población de estudio fueron alumnos de 3 carreras técnicas
profesionales (Electromecánica, Enfermería General y Procesos de
Gestión Administrativa) de una institución de educación pública
del estado de Jalisco, México. La muestra fue de tipo incidental y
estuvo compuesta por 988 alumnos, de los cuales 541 fueron muje-
res (54.8%) y 447 (45.2%) hombres, con edades comprendidas entre
los 14 y 28 años (x̄ = 16.78; � = 1.57).

Para una mejor comprensión de la población estudiada, cabe
referir que el sistema educativo mexicano, en términos amplios,
incluye los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria,
bachillerato (general y tecnológico), licenciatura y posgrado (maes-
tría y doctorado).

Instrumentos

Inventario de Estrés Académico (IEA; Hernández, Polo y Pozo,
1996)

Dicho instrumento consta de 23 ítems divididos en 2 subes-
calas. La primera evalúa situaciones generadoras de estrés (p. ej.,
«Realizar un examen») y la segunda aborda las respuestas (fisioló-
gicas, cognitivas y motoras) de estrés en el organismo (p. ej., «El
corazón me  late muy  rápido y/o me  falta el aire y la respiración
es agitada»). Dicho inventario se diseñó a partir de la información
recogida entre los estudiantes, usuarios del Servicio de Psicología
Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma
de Madrid, que habían solicitado formar parte de un Programa de
Entrenamiento de Estrategias de Afrontamiento a Exámenes Uni-
versitarios (Caldera, 2008). Los reactivos tienen un escalamiento
tipo Likert con 5 puntos de rango, donde 1 equivale a «nunca»  y 5 a
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