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Resumen

Los estresores con los que las personas se encuentran en su vida y cómo apli-
quen sus estrategias de afrontamiento tienden a ser un factor determinante 
para su desempeño académico y puede influir en la autoestima. Se realizó un 
estudio correlacional con una muestra de 200 alumnos de la UACJ, 82 mujeres, 
117 hombres y 1 no binario, con una edad media de 23.45 (DE=3.179). Se 
aplicaron tres instrumentos; Escala de estilo de afrontamiento forma BMOOS, 
que mide estrategias de afrontamiento adaptativas, desadaptativas y la per-
cepción de las redes de apoyo; Escala de autoestima de Rosenberg; y la Escala 
de estrés percibido de Cohen et al., dividida en dos partes, control y descontrol 
del estrés. Se encontraron correlaciones entre las variables estudiadas, entre las 
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2. Profesora-investigadora del departamento de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo: 
marisela.gutierrez@uacj.mx

PROCESOS DE  
INTERVENCIÓN  
PSICOSOCIAL

T E M Á T I C A



171ANUARIO DE CIENCIAS SOCIALES 2023 / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ  
AÑO 4 / NÚMERO 4 / DICIEMBRE DE 2023

que sobresale que a mayor presencia de estrategias de afrontamiento mayor 
autoestima, y menor estrés. Con base en los resultados obtenidos, se recomien-
da la implementación y continuación de cursos que apoyen a los estudiantes a 
desarrollar estrategias de afrontamiento adaptativas que les sean más efecti-
vas para hacer frente al estrés y mejorar su desempeño académico, para final-
mente disminuir la deserción académica.

Introducción
La amplia gama de estresores somete a la persona a usar sus estrategias de 

afrontamiento para hacerle frente a un determinado estresor, estrategias que 
pueden ser útiles o no para disminuir dicha situación. Esta situación llevada al 
ámbito educativo manifiesta cuestiones y sucesos que son necesarios obser-
var, puesto que México cuenta con una tasa del 8.8% de deserción educativa 
a nivel superior, misma que se incrementó a partir de la pandemia por CO-
VID-19. Mientras que, en Chihuahua, la misma no ha dejado de incrementar 
desde el 2006 según los datos registrados de la INEGI(Instituto Nacional De 
Estadística y Geografía, 2022).Esta es una problemática a observar, puesto 
que tras los eventos del COVID-19, ha sido realmente difícil que muchos alum-
nos pudiesen continuar sus estudios, ya que no contaban con los ingresos su-
ficientes, y no tanto por su capacidad académica, misma que se vio frustrada 
al presentarse diferentes estresores, frente a los cuales, algunos alumnos no 
pudieron hacer uso de estrategias de afrontamiento efectivas para sobrelle-
varlos, lo que terminó por impactar en su autoestima al considerarse poco 
capaces para terminar sus estudios universitarios. 

Autoestima

La autoestima es una experiencia para cumplir con las exigencias de la vida, 
está hecha de la confianza que la persona tiene en sus capacidades para afrontar 
su vida y en el derecho que la misma crea que tiene para desarrollarse correc-
tamente, de la dignidad y felicidad que sienta merecer en base a sus esfuerzos 
(Branden & Arauz, 2004). 

Entenderemos a la autoestima como el juicio de valor que toda persona tiene 
sobre sí misma que puede ser positiva o negativa (Roa, 2013). Una vez definida 
la primera variable, es necesario regresar a revisar su origen y desarrollo para 
poder comprender el funcionamiento de esta.

El desarrollo de la autoestima nunca se detiene y siempre se encuentra en 
una constante construcción, en ese proceso intervienen factores tanto in-
ternos como externos. Los internos, hablan de todo aquello que es ideado por 
la persona misma, ideas, creencias, conductas y comportamiento; por otro 
lado, al mencionar lo externo, se hace referencia a los mensajes, lenguaje 
verbal o no, experiencias causadas por padres, profesores y otros significativos 
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para la persona, organizaciones y la cultura (De Mézerville, 2004) en que la 
persona se encuentre inmerso. Ambos factores repercuten en la autoestima, 
coexisten al mismo tiempo y si bien, están separados, afectan y aportan de 
igual manera desde el ámbito físico y psicológico para que todo junto cons-
tituya la autoestima. 

Nivel de autoestima
La investigación de Panesso y Arango (2017), menciona que la autoesti-

ma se podría categorizar. Las características discursivas que tiene la perso-
na, si las oraciones que van dirigidas hacia su propio ser son de un carácter 
negativo o positivo; la forma de interactuar consigo mismo y con el mundo 
y las respuestas ante determinadas situaciones importantes que llegue a ex-
perimentar en su vida.

Autoestima alta
Una persona con una alta o buena autoestima es capaz de automotivarse 

para cumplir con sus metas y objetivos, contiene percepciones y actitudes po-
sitivas sobre sí mismo, es autónomo, comprometido, responsable de sus pen-
samientos y acciones. Apto para tolerar la frustración ante las críticas, ya que 
conoce sus propias capacidades y sus errores, sabe que el protagonismo no 
siempre recae sobre él y se reconoce como una persona importante (Panesso 
& Arango, 2017). 

Se comprende entonces autoestima alta como el nivel más alto que una per-
sona puede tener respecto al valor de su persona, caracterizándose por tener 
en su mayoría pensamientos y una actitud positiva, en congruencia en su ac-
tuar y sentir, además de un reconocimiento de su importancia, cualidades y 
limitaciones.

Autoestima baja
Personas con baja autoestima se caracterizan por mantener una perspectiva 

pesimista ante la vida, tienden a estar tristes e inseguros, su estado de ánimo 
decae con facilidad ante los problemas y sienten una incapacidad para enfren-
tarlos, falta de confianza a su persona, temerosos, presentan sentimientos de 
inferioridad y de incapacidad, autocrítica feroz, mayormente destructiva más 
que constructiva (Panesso & Arango, 2017).

Puede definirse autoestima baja como, el nivel más bajo de la categoría de au-
toestima, conformada por una perspectiva negativa ante la vida, la carencia de 
valor personal, falta de proyección y aspiraciones, acompañado de sentimientos 
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de inseguridad, incapacidad, inferioridad, influencia a comentarios de terceros y 
de una ilógica interpretación del pensamiento (Panesso & Arango, 2017). 

Autoestima en el ámbito escolar
Se podría inferir que la autoestima que se relaciona con el desempeño aca-

démico llega a verse influenciada por muchos factores que servirán para de-
terminar un bajo o alto desempeño académico (Omar et al., 2010), por sí 
sola una calificación no es suficiente para determinar una mala autoestima, 
sin embargo, si es un factor influyente junto con otros, como el cansancio 
emocional o el estrés.

Al hablar de una autoestima académica, se relaciona que, a mayores nive-
les de autoestima, mejor desempeño académico, ya que en la persona hay 
una aceptación de sí mismo, previniendo factores relacionados a un bajo des-
empeño, como el estrés o una baja autoestima, que se encuentran asocia-
dos a un menor rendimiento escolar (Zamora-Marin & Leiva-Colos, 2022).
Cruz y Quiñones (2012) concluyen que, a un mayor nivel de autoestima, 
el estudiante cuenta con una motivación para seguir esforzándose para te-
ner un buen desempeño académico, mientras que, ante un bajo nivel de au-
toestima, no se contará con suficiente motivación para alcanzar un mejor 
aprovechamiento escolar, orillando en algunos casos a la deserción escolar y 
fracaso personal. 

Finalmente se considera que la autoestima y el rendimiento académico tie-
nen una relación, que puede ser positiva o negativa dependiendo de los múlti-
ples factores que se encuentren alrededor del estudiante y de la forma en que 
los mismos van a repercutir en su vida tanto personal como estudiantil (Omar 
et al., 2003).

Estrés
El estrés es toda respuesta física o mental, a toda actividad en la que una 

persona se encuentra inmersa y considere como amenazante o desafiante 
(Belkis et al., 2015). Existen muchos factores involucrados que llegan a cau-
sar estrés en una persona, a estos factores se les conoce como estresores. 

Personas con una inadecuada percepción, claridad, gestión y regulación de 
sus emociones, tienden a interpretar erróneamente estímulos emocionales, 
establecen objetivos fuera de la realidad, hacen uso de estrategias de afronta-
miento ineficaces y tienen pocas habilidades de regulación emocional. Perso-
nas con un alto nivel de percepción emocional, son más conscientes a los es-
tresores ambientales, factor que aumenta el estrés que ellos mismos perciben 
(Ciarrochi et al., 2002).
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Estrés académico
Se entiende como estrés académico, a aquel periodo en que la persona se en-

cuentra en un proceso de aprendizaje, en el que se le generan demandas y res-
ponsabilidades, que la persona percibe para sí, de su entorno académico y que 
considera como una amenaza o desafío a enfrentar (Orlandini, 1999). El mismo 
puede ocurrir dentro o fuera del aula, por ejemplo, en las horas de estudio en 
casa, esto puede tener efectos en el estudiante de carácter físico, psicológico y 
comportamental.

Barraza (2005) menciona como síntomas del estrés académico a la fatiga 
y somnolencia, siendo una respuesta física del plano conductual, que llega a 
verse mucho a la hora de evaluaciones en las escuelas; el desgano y aislamien-
to, en el plano comportamental; depresión, ansiedad, bloqueo mental y pro-
blemas de concentración, como respuesta psicológica y del plano cognitivo, 
también es donde los alumnos mencionaron verse más afectados.

Los alumnos que perciben niveles altos de estrés académico tienen mayo-
res probabilidades de abandonar sus estudios, al no contar con una adecuada 
y eficaz forma de enfrentar al estrés, además de que el mismo ya dejó se-
cuelas en la vida del estudiante, como problemas de memoria (De La Fuente 
et al., 2014) o sintomatología de depresión (Mirghni & Ahmed, 2017). Al 
considerarse incapaz de superar las demandas escolares, se incrementa el 
miedo al fracaso, imposibilitando su aprendizaje y provocando que deserten 
de continuar con sus estudios, por ello se le relaciona al estrés con un bajo 
desempeño académico.

Estrategias de afrontamiento
Son recursos psicológicos que las personas tienen para hacerle frente a las 

situaciones estresantes de sus vidas. Es un proceso individual que se ve in-
fluenciado por lo social, sin embargo, es la persona quien define el curso de ac-
ción a tomar frente a un estresor. Tienen como objetivo, generar, evadir o bien 
minimizar los conflictos de estrés en los que la persona se encuentra inmersa y 
que requiere que tome decisiones, con la finalidad de conseguir fortaleza o de 
lo contrario un elevado nivel de estrés (Macías et al., 2013).

Las estrategias de afrontamiento pueden clasificarse por medio del tema 
en el que se centran; las estrategias centradas en el problema o adaptativas, 
son aquellas que de forma activa son utilizadas para que la persona pue-
da adaptarse, manejar o cambiar el estresor; las estrategias centradas en la 
emoción, buscan hacer un ajuste emocional a la persona en torno al estresor, 
sin llegar a cambiar al estresor, solo la percepción que la persona tiene de él; 
las estrategias centradas en la evitación, son comportamientos, emociones 
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o actitudes de las que hace usa la persona para desconectarse, evitar, esca-
par o distraerse del estresor (Thomas et al., 2017).

Estrategias de afrontamiento 
en el ámbito escolar

Las estrategias de afrontamiento son un elemento clave para la reducción del 
estrés académico experimentado por los estudiantes y con ello conseguir un 
mejor desempeño académico. Usar solo la cantidad necesaria de estrés como 
motivador, es efectivo para mejorar el rendimiento escolar (Kaplan & Sadock, 
2000), sin embargo, el exceso del mismo, sumado a una incapacidad de admi-
nistrar y gestionar correctamente los estresores percibidos, dan como resultado 
una deficiencia en el manejo estrés y en la mayoría de los casos del aprovecha-
miento escolar (Oyewobi et al., 2020).

El tipo de estrategia utilizada afectará su desempeño y vida escolar, ya que 
las estrategias evitativas o desadaptativas, desconectan al estudiante de sus 
responsabilidades académicas, incrementan el estrés percibido y repercuten 
en el aprovechamiento escolar. Del otro lado, las estrategias adaptativas, son 
de utilidad para que el alumno se adapte, disminuya su nivel de estrés y pue-
da alcanzar un rendimiento escolar satisfactorio (Oyewobi et al., 2020).Se 
puede observar una constante relación entre las estrategias de afrontamien-
to adaptativas, como las más productivas y eficaces para hacer frente al es-
trés académico, en tanto, las estrategias desadaptativas y centradas en la 
emoción, se asocian a un menor desempeño académico y al potenciar aban-
dono de los estudios.

Justificación
Tras la pandemia por COVID-19, muchas problemáticas quedaron al descu-

bierto, muchas de ellas en el ámbito escolar, México no se encontraba preparado 
para hacerle frente a una problemático como lo representó la pandemia, sin em-
bargo, tuvo que adaptarse a la necesidad social, el tiempo avanzaba y muchos 
alumnos se encontraban sin recibir educación (Maldonado, 2021). El problema 
de la deserción escolar ya existía antes de la pandemia. México junto con Tur-
quía en 2015, compartían el primer lugar en deserción escolar a nivel superior, 
las razones fueron variadas, la mayoría se centran en la escasez económica que 
caracteriza a México, las estadísticas revelaron, que solo ocho de cien alumnos 
concluían la universidad (García, 2015). Problemática que solo aumentó con el 
COVID-19, al darse una recesión en la economía, incontables hogares se vieron 
afectados por ello, sobre todo quienes llegaron a perder a algún familiar, uno 
de cada tres hogares vio la reducción de sus ingresos en más de un 50% (Sch-
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melkes, 2020). Ante tal premisa, estudiantes se vieron en la obligación de aban-
donar o suspender sus estudios para llevar el sustento a sus hogares. 

La Universidad Autónoma de México (UNAM) se planteó que en 2020 ha-
bía un 20% de estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios, cifra que 
se elevó para 2021 con un 228% por la pandemia (Díaz-Barriga-Arceo et 
al., 2022). Entre los factores establecidos para la deserción universitaria se 
encuentran: económico, tecnológico y organizativo- pedagógico. Dicho pa-
norama no era diferente para Juárez, por ello desde antes de la pandemia la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), contaba con un curso para 
los alumnos dados de baja temporal en riesgo de abandonar sus estudios, 
recibían un curso en el que les impartía diversidad de temas orientados a 
inculcar hábitos de estudios, inteligencia emocional y de economía, habilida-
des consideradas como necesarias para evitar reincidencias y que los mismos 
pudiesen llegar a graduarse. Se pretendió investigar el nivel de autoestima 
con el que cuentan los universitarios de baja temporal tras ser detectados y 
tener que comprometerse a pasar satisfactoriamente el curso “COBE” para 
continuar con sus estudios. Identificar el estrés que los alumnos estaban ma-
nejando y la forma en que el mismo impacta en su desempeño académico. 
Observar cuales son las estrategias de afrontamiento que tienen estos alum-
nos para hacerle frente a la baja temporal o definitiva, dependiendo de su 
desempeño en el curso y de los diferentes contextos educativos, sociales, 
familiares o personales que se encuentran atravesando.

Pregunta de investigación
¿Cuál es la relación entre el nivel de autoestima y estrés percibido con las 

estrategias de afrontamiento en los estudiantes universitarios dados de baja 
temporal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez?

Objetivo general 

Determinar la relación entre el nivel de autoestima y estrés percibido con las 
estrategias de afrontamiento de los alumnos dados de baja temporal de la UACJ. 

Método
Participantes

La muestra estudiada consistió en alumnos que se encontraban inactivos al 
ser dados de baja temporal de la UACJ de los cinco cursos COBE (Coordinación 
de Orientación y Bienestar Estudiantil) del semestre de enero- junio del 2023.
Se contó con la participación de 200 alumnos. La mayoría se encontraba en 
el nivel intermedio de sus respectivas carreras (57.5%), la minoría eran del 
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nivel principiante (19.5%). La mayor parte de la muestra cuenta con un tra-
bajo además de los estudios (81.0%) y el género de la muestra se dividió en 
un (41%) mujeres, (58.5%) hombres y un (0.5%) No binario. Hubo una edad 
promedio de 23.45 (DE=3.179). El más joven fue de 19 años, el mayor de 39 
años de edad, dejando ver que las edades variaron dentro del curso COBE de 
ese semestre. 

Instrumentos
Cuestionario sociodemográfico. Se recolectaron datos pertinentes como la 

edad, género, nivel educativo e instituto perteneciente.

Escala de estilos de afrontamiento forma BMOOS. Versión traducida al cas-
tellano y ajustada a población mexicana por Ayala y Sánchez-Sosa que adap-
taron de la Escala de Salud y Vida Cotidiana B de Moos (Higareda et al., 2015).
Se utiliza para identificar las estrategias de afrontamiento, evalúa ocho dife-
rentes estilos de afrontamiento, cuatro centrados en el problema y cuatro en 
la evitación y emoción. Costa de 35 reactivos y se contesta con una escala tipo 
Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). La escala consta de 
tres partes; la primera para los estilos de afrontamiento; la segunda, registra 
las conductas negativas del afrontamiento; la tercera, mide la percepción del 
participante con sus redes de apoyo (Higareda et al., 2015). Los resultados 
de esta se clasifican según el nivel de respuestas y dentro de la estrategia de 
afrontamiento que se encuentren. 

Escala de autoestima de Rosenberg. Formada por diez reactivos con una es-
cala de respuestas tipo Likert de cuatro puntos: totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Se conforma por cinco 
reactivos redactados de forma positiva y cinco en negativa, para la detección 
del nivel de autoestima del participante. Traducido al español por De León y 
García, cuenta con una confiabilidad test-retest con correlación de 0.85 y 0.88 
(González et al., 2021). Se identifica la autoestima según los reactivos que se 
contesten, ya sea dentro de las afirmaciones positivas o negativas. 

Escala de estrés percibido de Cohen et al. Adaptada al español en 2006 por 
Remor, cuenta con 14 ítems y una escala de respuestas tipo Likert (nunca, casi 
nunca, de vez en cuando, muy frecuentemente y siempre). Siete de los reacti-
vos son a favor del control de estrés y los otros siete de la pérdida del control. 
Los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 son invertidos para medir el estrés del participante 
(Brito-Ortíz et al., 2020). En dicho instrumento se pretende distinguir el estrés 
percibido junto con el factor de control o descontrol que la persona sienta para 
lidiar con dicho estrés, esto se identifica según la separación de los ítems, según 
se explicó con anterioridad.
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Procedimiento
Se hizo uso de la aplicación de Formularios de Google. Antes de comenzar 

a contestar los instrumentos, el participante se encontró con la información 
de la investigadora, datos de contacto y consentimiento informado para su 
participación. 

Al terminar la recolección, los datos fueron vaciados en el SPSS para analizar 
la correlación entre las variables. Se procedió a obtener el total del puntaje de 
cada una de las variables y se realizó una prueba de correlación de Pearson. 

Resultados
Se obtuvieron los coeficientes de correlación de Pearson entre los totales de 

las escalas y algunas de sus subescalas. En la siguiente tabla se muestran los 
resultados.

Tabla 1. Coeficientes de correlación entre las variables. 

Estrategias de afrontamiento y estrés -.458** 

Estrategias de afrontamiento y autoestima .448**

Estrategias de afrontamiento negativas y estrés .201*

Control de estrés y redes de apoyo  -.162*

Control de estrés y estrategias de afrontamiento  -.456**

Control de estrés y autoestima  -.670**

Autoestima y estrés  -.711*

Redes de apoyo y autoestima .296**

Redes de apoyo y estrés  -.140*

Descontrol de estrés y autoestima  -.548**

Descontrol de estrés y estrategias de afrontamiento  -.197**

Descontrol de estrés y estrategias de afrontamiento negati-
vas

.186*

Variable Coeficiente de Pearson

Nota: ** p= .001, * p< .05

Discusión
El objetivo fue determinar la relación entre el nivel de autoestima y el estrés 

percibido con relación a las estrategias de afrontamiento en los alumnos dados 
de baja temporal de la UACJ. Con una muestra de 200 alumnos pertenecientes 
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al curso COBE de la UACJ, con una mayoría de participantes hombres, en el nivel 
intermedio de sus carreras y que trabajan y estudian. 

Se encontró una relación entre el nivel de autoestima con las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por la muestra, dependiendo de la estrategia emplea-
da, repercutirá en su autoestima de una forma positiva o negativa. Hsieh y co-
legas (2012), hablaban del tema, al mencionar que las demandas escolares se 
presentaban ante el alumno, aparece el estresor, y ya era la persona que reaccio-
naba a ello con su respectiva estrategia de afrontamiento. 

El estrés percibido por los estudiantes mantiene una relación con las estra-
tegias de afrontamiento que usen, esto debido a que, ante el estresor de ser 
dados de baja temporal, manifestó una estrategia para hacerle frente a dicha 
situación, para proteger al usuario de ese factor del estrés (Cabanach et al., 
2014). La estrategia de afrontamiento a utilizar se encuentra asociad con 
la autoestima, esto deja ver que los estudiantes que usen más estrategias 
adaptativas presentarán una autoestima superior a la evitativa, quienes pro-
bablemente tenderán a mantener una baja autoestima, afectando su eficacia 
y desempeño académico. Lo anterior concuerda con lo investigado por Lane 
y sus compañeros (2022), donde se vio que los participantes que hicieron 
uso de estrategias desadaptativas presentaron menores índices de autoesti-
ma y rendimiento escolar. 

Cabanach y colegas (2014), comentan que ante una baja autoestima se con-
sidere como estresor a todo lo relacionado con el ámbito educativo. Se aprecia 
la relación entre la autoestima con el estrés, al verlo en la muestra, al percibir 
el estrés presentaron pensamientos negativos, al considerarse poco aptos para 
hacerle frente de forma adecuada al estrés y para sus respectivas carreras. Los 
alumnos que perciben no tener un control de su estrés mantienen una relación 
negativa con su autoestima, y se les relaciona con un bajo desempeño académi-
co (Cruz & Quiñones, 2012). 

Entre mayor sea la percepción del control de estrés, disminuye la visión y 
uso de las redes de apoyo, esto al considerarse innecesario, puesto que con-
sideran tener la situación bajo control, sin embargo, solo la percepción de 
contar con las redes de apoyo, ya se genera un efecto positivo relacionado al 
éxito académico (Heiman, 2007). El estrés tendió a disminuir en la muestra 
al percibir que se contaba con el apoyo, junto con un aumento en la auto-
estima del participante. El uso de grupos de apoyo impacta positivamente y 
motiva al estudiante que puede llegar a desarrollar estrategias adaptativas 
para hacerle frente al estrés de una forma efectiva, una buena percepción de 
las redes de apoyo influencia al estudiante a mantener una autoestima alta.  
(Gammon & Morgan-Samuel, 2005).

Solano y sus compañeros (2014), consideraron que un estresor no es el mis-
mo para todos, es individual como la estrategia de afrontamiento a utilizar. La 
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mayoría de los estudiantes no cuentan con estrategias adecuadas para adaptar-
se con éxito a las exigencias escolares, repercutiendo en su autoestima al consi-
derarse incapaces de sortear dichas demandas. Esto se confirma con la investi-
gación de Thomas y colegas (2017), donde se menciona que los alumnos hacen 
uso de estrategias evitativas se les relaciona con un bajo desempeño académico. 
Ante ello la muestra, mantiene un mayor uso de estrategias evitativas, al percibir 
que el estrés los supera, habrá un menor uso de estrategias adaptativas, concor-
dando con lo investigado por Thomas.

 Las personas que consideran tener un bajo control de su estrés hacen uso de 
estrategias adaptativas para hacerle frente al estrés de sus vidas de forma satis-
factoria, esto se relaciona con lo comentado por Thomas y colegas (2017), los 
estudiantes con estrategias adaptativas, se les asocia mejores resultados. Puede 
apreciarse con la muestra investigada, ya que ellos han entrado con la intención 
de pasar el curso y reintegrarse a sus carreras, sin importar las dificultades que 
surjan en su camino, se consideraron aptos para finalizar el curso y retomar sus 
estudios. Lo anterior es congruente con la relación entre sub- escala de control y 
la sub- escala de las estrategias de afrontamiento negativas, al ser casi opuestos 
entre sí, deja ver porque no se complementan, ya que los alumnos no pueden 
percibir un control alto de su estrés con estrategias de afrontamiento relaciona-
das a la evitación y distracción. 

Se encontró una relación entre la alta autoestima con las estrategias adapta-
tivas, se les asoció a un mejor desempeño académico, ya que estas estrategias 
repercuten en el manejo del estrés. Así, los alumnos pueden hacer uso del estrés 
para automotivarse sin ser sobrepasados por el mismo. Por lo contrario, al hacer 
un mayor uso de estrategias evitativas, habrá una percepción elevada del es-
trés, desencadenando un menor desempeño académico, esto se relaciona con lo 
mencionado por Kaplan & Sadock (2000) sobre el uso del estrés necesario para 
mejorar el desempeño académico.

 Es notable la relación existente entre las tres variables de la investigación 
dentro de la muestra de estudio, es importante continuar con una investigación 
a mayor profundidad respecto a la variable, estrategias de afrontamiento, ya 
que se encuentra en una gran área de oportunidad a revisar para identificar y 
desarrollar técnicas efectivas para los estudiantes con un bajo desempeño aca-
démico. Tras los resultados se considera fundamental continuar con los cursos 
COBE, al ser de utilidad para los alumnos que han aprobado el curso y lograron 
reintegrarse exitosamente en sus carreras, gracias a los aprendizajes impartidos 
en el curso, no solo los educativos, sino, también con el agregando social. 

Es importante enfatizar que este estudio analizó la relación entre la auto-
estima, el estrés percibido y las estrategias de afrontamiento, por lo que sola-
mente se pueden interpretar desde una perspectiva correlacional y no causal. 
Para futuras investigaciones, se podrían considerar incluir otros elementos 
como hábitos de estudio, procrastinación, entre otras, y estudiarlas desde un 
enfoque predictivo usando análisis de regresión lineal múltiple.  
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Finalmente, esta investigación propone la implementación y continuación 
de cursos como el que ofrece COBE en la UACJ, en donde se priorice el desa-
rrollo de estrategias de afrontamiento adaptativas que sean efectivas para ha-
cer frente al estrés, dirigidas a mejorar su desempeño académico y finalmente 
disminuir la deserción académica.

Conclusión
Se concluye que el nivel de autoestima de los alumnos dados de baja temporal 

de la UACJ del semestre enero- junio de 2023, se encuentra asociado con el nivel 
del estrés percibido, y el uso de sus estrategias de afrontamiento para hacerle 
frente con o sin éxito al estrés y repercutiendo en su desempeño académico. Se 
consideran las limitaciones de los análisis de correlación que solo permiten ana-
lizar la asociación entre las variables por lo que no se pueden hacer inferencias 
causales. Se propone la continuación de cursos en los que se priorice el desarro-
llo de estrategias de afrontamiento adaptativas entre los alumnos que han sido 
dados de baja temporal. 
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