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Presentación 

Estimadas maestras, estimados maestros: la presente obra es el esfuerzo de la Se- 
cretaría de Educación Pública (SEP) por acercar a las y los estudiantes algunos 
contenidos educativos y una forma renovadora de abordaje. Todo dentro de la 
propuesta de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Los contenidos educativos se 
muestran como aquellas categorías que, desde un tratamiento crítico, se convier- 
ten en los pretextos idóneos para comprender la realidad. Desde esa perspectiva, 
se visualizan formas auténticas e innovadoras para reconstruir las relaciones in- 
telectuales, sociales, afectivas y culturales, dotándolas de soberanía al asegurar su 
afinidad con la transformación requerida para mejorar y dignificar la vida de las 
y los mexicanos. 

Una escuela esperanzadora, revolucionaria de las conciencias y transformadora 
con tendencia a la recomposición del tejido social, se construye con base en los 
empeños colectivos los cuales recuperan lo propio, lo común, lo nuestro. Ello la 
coloca en un marco valorativo lo suficientemente amplio para incluir todas las 
voces, anhelos e ideales manifiestos en el momento actual. La escuela es, ante 

todo, un espacio de creación de sentidos sobre la vida, pues sostiene que el futuro 
no es una obra del azar ni está predeterminado por condiciones hegemónicas que 
limitan a padecerlo. Es hoy y no mañana cuando se ubican las acciones necesarias 
para potenciar un futuro prominente para todxs. De ahí la necesidad de sumarse 
a la convocatoria de José Martí (1853-1895) al referirse al hombre de su tiempo: 

“La educación es deposítar en cada hombre toda la obra humana, es hacer de cada 

hombre resumen del mundo en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo para que 
flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podría salir a flote, 
es preparar al hombre para la vida”. Sostener la idea tradicionalista en la cual la 
escuela es un sítio de socialización que disciplina a los estudiantes para su adapta- 
ción acrítica a un mundo heredado, es dejarlo por debajo de su tiempo. 

De este modo, pensar los futuros posibles debe ser un ejercicio de definición 
de alternativas para cuestionarse sí la acción fundacional de la escuela mediante 
la actividad docente es sólo enseñar. ¿Enseñar qué?, ¿enseñar a quiénes o para 

qué? Aquí una breve reflexión al respecto: La premisa de que a la escuela se va a 
aprender por parte de los estudiantes y a enseñar por parte de las maestras y los 
maestros, se argumenta desde la postura del experto, poseedor de los conocimien- 
tos y responsable de trasmitirlos mediante procesos didácticos explicativos o de 
trasposición referida al trabajo que trasforma el objeto de saber en un objeto de 
enseñanza (Chevallard, 1985). Con esta premisa, la acción pedagógica se sitúa 
en el orden explicador institucionalizado, magistralmente expuesto por Jacques 
Ranciere (2003, p. 7): 

Enseñar era, al mismo tiempo, transmitir conocimientos y formar los espíritus, con- 

duciéndolos, según un orden progresivo, de lo más simple a lo más complejo. De este 

modo el discípulo se educaba, mediante la apropiación razonada del saber y a través de



la formación del juicio y del gusto, en tan alto grado como su destinación social lo re- 

quería y se le preparaba para funcionar según este destino: enseñar, pleitear o gobernar 

para las elites lerradas; concebir, diseñar o fabricar instrumentos y máquinas para las 

vanguardias nuevas que se buscaba ahora descubrir entre la elite del pueblo. 

La escuela moderna se institucionaliza sobre la base del reproduccionismo o fun- 
ción de adaptación social, y desde ahí se dibuja su anclaje en la construcción 
de conocimientos de carácter instrumental, de respuestas prácticas, como lo de- 
manda el “capitalismo cognitivo”. Ese modelo educativo de convenio postula a 
la calidad como eficiencia y a la legitimidad del conocimiento como pertinencia 
educativa, cuya finalidad es reducir la brecha entre lo que se enseña y lo que 
ocurre en el campo de las ciencias. Brecha que se valora y aclara con prácticas 
institucionalizadas de evaluación con mecanismos estandarizados y homogenei- 
zadores, donde la tarea del docente enfatiza y diseña estrategias correctivas para 

mejorar los aprendizajes mediante el ajusre, la flexibilización o la adecuación de 

contenidos. Es decir, el docente, como técnico de la educación, hace un esfuerzo 

intelectual para reducir la brecha identificada, comprime la pedagogía en modas 
metodológicas impulsadas desde afuera, y simplifica la didáctica en planificación 
de técnicas en una simulación burocrática, o en recetas que garanticen el apren- 
dizaje exigido. Como se aprecia, esta discusión da para mucho. Consideremos 
arriesgado continuar con una visión romántica de la escuela y de lo que en ella se 
enseña y se aprende. 

La NEM se encuentra a guisa de posícionamientos pedagógico-didácticos re- 

formados para darles coherencia mediante contenidos educativos en forma de 
narrativas escritas y, con ello, trascender la lógica de mercantilización constiruida 
en los libros de texto de los modelos educativos anteriores. Las narrativas conte- 
nidas en este libro, se argumentan desde la experiencia pedagógica de maestras y 
maestros de educación secundaria quienes, con el afán de vivenciar el diseño crea- 
tivo, desarrollaron artículos con saberes disciplinares diferenciados de la estruc- 
turación tradicional, donde prevalecía la administración de contenido y atendía 
un modelo curricular academicista. Esta nueva propuesta no descuida los con- 
tenidos de matemáticas, historia, geografía, biología o física; tampoco deja fuera 
las contribuciones literarias clásicas, modernas, aportadas desde el pensamiento 

eurocéntrico. Pero pretende modificar la referencia o los puntos de partida con 
los cuales se toman las decisiones para los libros de texto. Esto es, dejar de ante- 

poner las teorías, los métodos y las técnicas expresadas en objetivos conductuales 
homogéneos a la práctica y la realidad sociocultural en la vida de los estudiantes. 

Los artículos en forma de narrativa aquí expuestos, ofrecen la posiïibilidad de 
cambiar de dirección los procesos educativos ofrecidos en la escuela: Proponen 
ejercicios prácticos de lectura de la realidad, confrontándolos con saberes disci- 
plinares emanados de las diversas ciencias para lograr conclusiones preliminares 
y, con ellas, remitir de nueva cuenta al análisis crítico de las teorías y metodolo- 
gías. Asimismo, pretenden desarrollar lecturas más acabadas que consideren los 
territorios, contextos y las regiones donde se ubican las escuelas de educación 
secundaria. 

A este proceso de enunciar de forma distinta los contenidos educativos des- 
de narrativas escritas emanadas de las experiencias docentes, puede llamársele



resemantización de los contenidos. Considérese que resemantizar los conteni- 

dos educativos (transformar el sentido de una realidad conocida o por conocer) 
permite atender la condición centralista del sistema escolar para transitar hacia 
uno más descentralizado, abierto, dinámico que impulse aprendizajes críticos 
surgidos de la puesta en común de los conocimientos y saberes disciplinares que 
cuestionen la realidad para transformarla. Sólo así será posible disminuir la in- 
competencia del conocimiento técnico, el cual considera a los estudiantes como 
los desposeídos de los problemas fundamentales en su vida cotidiana. 

Los artículos aquí expuestos representan una ventana al conocimiento cientí- 

fico desarrollado por la humanidad. En estos tiempos, cuando en apariencia el 
individuo tiene un acceso ilimitado a la información, es evidente que los panóp- 
ticos digitales restringen y encauzan el rumbo hacia contenidos inofensivos para 
este sistema global de consumo. Que maestras, maestros y estudiantes posean 
una ventana donde asomarse a los contenidos sín una mediación mercantilista, 

es una oportunidad única que recuerda cómo la información, y su uso crítico, 
ofrece las claves para detener las desigualdades. Así, estos libros de artículos pre- 
tenden ser un oasís de conocimiento sín que se intente distraer al lector, robar su 

información, geolocalizarlo, venderle algo o generar métricas o metadatos para 
cosificarlo. Así como el pedagogo ruso Antón Makarenko recordaba en su Poema 
pedagógico (1933) cómo los rabfak, las escuelas para trabajadores en la extinta 
Unión Soviética, fueron considerados espacios del conocimiento. Se sueña con 

que las secundarias mexicanas, junto con sus libros de texto, alcancen esa cuali- 
dad: 

En aquel tiempo la palabra Rabfak significaba algo completamente distinto de lo que 

ahora significa. Hoy en día es el simple nombre de una modesta institución de ense- 

ñanza. Entonces suponía, para los jóvenes trabajadores, la bandera de la liberación, su 

liberación del atraso y de la ignorancia. Entonces era una afirmación poderosa y ardien- 

te de los inusitados derechos del hombre al conocimiento, y todos nosotros, palabra de 

honor, sentíamos en aquella época incluso cierta emoción ante el Rabfak. 

La NEM afronta el desafío de ensanchar los límites de los conocimientos y sabe- 

res de las y los estudiantes, moverlos hacia la expansión y enriquecimiento en 

terrenos cada vez más vastos y en diversos horizontes semánticos sobre su vida 

en los planos individual y colectivo. Dinamizar, estratégicamente, contenidos 

educativos 

[...] permiriría no sólo aprender a vivir en democracia, sino una demodiversidad res- 

ponsable con un buen vivir, empeñarnos en concretar una transformación educativa 

que logre romper con las lógicas monoculturales educativas nacionales, ¡mpuestas por 

políticas de mercado transnacionales; es una acción que responde a una política de 

Esrtado en busca del bienestar común de todo el país, por medio de la transformación 

educariva” (Arriaga, 2022). 

Invitados estamos todxs a oxigenar la práctica docente desde la autonomía pro- 
fesional, y a alcanzar juntos aprendizajes solidarios y comprometidos con una 
visión educativa de trayecto formativo asentado en el momento histórico actual.



Estimada lectora, estimado lector: 

Los procesos formativos experimentados hasta el día de hoy, están sujetos y an- 
clados a libros de texto que dirigen, secuencian y condicionan aprendizajes acep- 
tados desde la escuela. Los objetivos de aprendizaje o competencias, asígnaturas, 
formas de estudio y exámenes estandarizados, que enmarcan el pensamiento so- 
bre la base de un conocimiento científico, social, cultural e histórico único, son 
la respuesta esperada por intereses económico-políticos que, en ningún aspecto, 
consideran que una persona activa tiene ideales, aspiraciones y metas de vida a las 
que toda educación formal e informal debería contribuir. 

Educarse no implica adecuarse a una sociedad que merece transformarse para 
lograr mejores condiciones de vida para todxs. Es necesario crear condiciones 
más justas, equitativas, tolerantes e inclusivas para definir y proyectar a ese adulto 

que, desde ahora, busca una vida digna, amorosa y feliz. Es oportuno reconocer- 

se como parte de una generación pujante, la cual ya no permite que su voz sea 
silenciada por gobiernos opresores, intimidantes y coercitivos con pretensión de 

invisibilizarla so pretexto de mantener un orden social y político conveniente a in- 
tereses particulares. Gobiernos caracterizados por privatizar, comercializar la vida, 
promover roles dirigidos a conseguir un ciudadano ideal orientado al consumo y 
al materialismo sín sentido. Esto se llevaba a cabo al enfatizar las características 
individuales por encima de las que se gestan en colectividad, y hacían creer que 
en los logros no está la presencia de las personas que nos apoyan, dotándonos 
de fortalezas intelectuales, sociales, culturales, emocionales y afectivas necesarias 
para el desarrollo de la personalidad. 

¿Alguna vez imaginaron que llegaría el momento de ser y estar involucrados 
en propuestas educativas de interés propio y común? El político, sociólogo y 
revolucionario ruso, Mijaíl Bakunin, aseguraba: “Al buscar lo imposible, el hom- 
bre siempre ha realizado y reconocido lo posible. Y aquellos que, sabiamente se 
han limitado a lo que creían posible, jamás han dado un solo paso adelante”. De 
acuerdo con esta referencia, ¿dónde se ubicarán? ¿En una cómoda apatía o en un 
espíritu indomable y revolucionario? 

El libro que tienen en sus manos es resultado de una lucha social histórica. A 
lo largo del desarrollo de la humanidad, pocas cosas generaron tanta desconfianza 

como el saber erudito. Hoy, en lo que se ha llamado la “sociedad del conoci- 

miento’, nos encontramos casí ahogados por una marea de información que nos 

abruma en diferentes medios. Ante ello, surge una pregunta: ¿cómo sortearemos 
la tempestad? ¿Con una pequeña barca a la deriva, confiando su rumbo a los reflu- 
jos y a los vientos, o con una embarcación robusta que los confronte, que resista 

los huracanes y siga adelante por nuevos mares, nuevas experiencias y nuevas 
verdades? 

La ciencia es impersonal, general, abstracta e insensible; en cambio, la vida es 
fugaz, palpitante, cargada de aspiraciones, necesidades, sufrimientos y alegrías. Es 
la vida la que, espontáneamente, crea las cosas, por lo que ciencia y vida se comple- 
mentan. Una vida sín ciencia es el triunfo de la oscuridad, la ignorancia y el sal- 
vajismo; una ciencia sín vida es el triunfo del despotismo, la tiranía y la injusticia. 

El conocimiento siempre debe estar al servicio de la vida en comunidad y los



saberes no deben acumularse por avaricia o mezquindad. Quien domina un área 
de estudio está moralmente obligado a compartir con todxs lo que sabe, sín im- 
portar edad, preferencia sexual, cultura, condición económica, género o grupo 
social. Porque el genio más aventajado no es más que el producto del trabajo 
comunitario de las generaciones pasadas y presentes; por ello, está en deuda con 
la sociedad. ¿Qué sería del mismo individuo genial de haber nacido en una isla 
desierta?, ¿en qué se hubiera convertido? 

No estamos solos en este mundo. Los libros que tienen en sus manos conden- 
san cientos de años de avances científicos, lo que implica una responsabilidad. 
Mijaíl Bakunin afirmaba: 

Cuando la ciencia no se humaniza, se deprava. Refina el crimen y hace más envilece- 

dora la bajeza. Un esclavo sabio es un enfermo incurable. Un opresor, un verdugo, un 

déspota sabio síguen acorazados por síempre contra todo lo que se llama humanidad 

y piedad. Nada les disuade, nada les asusta ni les alcanza, excepto sus propios sufri- 

mientos o su propio peligro. El despotismo sabio es mil veces más desmoralizador, más 

peligroso para sus víctimas que el despotismo que tan sólo es brutal. Este afecta sólo 

al cuerpo, a la vida exterior, la riqueza, las relaciones, los actos. No puede penetrar en 

el fuero interno porque no tiene su llave. Le falta espiritu para pagar al espíritu. El 

despotismo inteligente y sabio, por el contrario, penetra en el alma de los hombres y 

corrompe sus pensamientos en la fuente misma. 

Por ello, debemos cuestionar todo y hacerlo en comunidad, porque solo se es 
débil, pero unidos se generan fuerzas para resistir. 

Una verdad, por muy aceptada que esté en una comunidad, puede no ser la 
única. Como comunidad, buscamos la libertad y debemos hacerlo sín silenciar o 
esclavizar a los demás. En un pueblo libre, la comunidad se produce por la fuerza 
de las cosas, por el movimiento espontáneo desde abajo, movimiento libre que 
no permite el individualismo de los privilegios y nunca por la imposición. 

Estos libros son un compromiso comunitario, son la llave para buscar la liber- 
rad. ¿Se atreverán a usarlos y enriquecerlos, o esperarán que otrxs les digan qué 

hacer? 
La SEP, en un afán por fortalecer el modelo educativo de la NEM, invita a es- 

tudiantes, maestras y maestros a que, con la osadía de pararse sobre un diseño 
creativo que los involucre, los integre, los motive y los reconozca como sujetos 
sociales y culturales embebidos de problemas, asuntos y sítuaciones que se expre- 
san en su vida cotidiana; hagan suyos estos materiales educativos. Esta colección 
de textos, por su forma narrativa, permite ejercitar una discusión descolonial y 

“demodiversa” que reconozca al multiculturalismo que caracteriza a nuestro país, 
como la base dialógica para la construcción de visiones educativas esperanzadoras 
y potenciadoras de las capacidades humanas. Para ello, acordamos que la mixtura 
de esta colección se dé sobre las representaciones que las maestras y los maestros, 
comprometidos con la innovación, le han dado a la integralidad de saberes disci- 
plinares y a los diversos proyectos. Son aportaciones discontinuas, desancladas de 
series o gradaciones limitantes que, al colocarse como posibilidades en los proce-



sos de decisión colectivos, se convertirán en lecturas estimulantes de desarrollos 

investigativos que, a su vez, permitan territorializar sus actuaciones para darle 

vida y actualidad a lo que se reflexiona, se revisa, se aprende y se construye en el 
aula, en la escuela y en la comunidad. 

Si bien estos textos constituyen narraciones que comparten los saberes pedagó- 

gicos experienciales de las maestras y los maestros participantes, no se consideran 

acabados, finitos, fijos o cerrados. Por el contrario: presentan un diálogo abierto, 
flexible y dinámico con el fin de estimular la participación, el involucramiento y 
la reflexión para situarse en el momento presente sín desconocer los eventos, pro- 
cesos y circunstancias que lo concretaron, y encontrar desde ahí las posibilidades 
de incidir en un futuro promisorio para todxs. 

Esta colección lleva por nombre Sk asolil. Es una invitación a concientizarnos 
sobre lo que somos, a aprender a nombrarnos y a enunciarnos de otras maneras. 

En ella se reconoce que el lenguaje trasciende el tiempo, el espacio y las fronteras; 

nos unifica como sociedad y, sobre todo, nos muestra las distintas formas de ver 

y percibir al mundo. Considera que las lenguas, en especial, son un territorio in- 
menso y, muchas veces, complicado de descifrar. La estela que las palabras dejan 
detrás de sí es una huella de las comunidades y culturas de México y el mundo. 

En ocasiones, sólo se necesita de la palabra correcta para expresar mil ideas, 
nombrar un sentimiento o entender al universo. Sk 'asolil es la expresión que, en 
bats'il k’op tseltal, indica "así las cosas deben ser”. 

La palabra s&'/asolil responde a todas las preguntas que pretendan descifrar la vida, el 

cosmos, las energías, la manera de ver, entender y sentir el mundo. Si alguien pregunta: 

¿Por qué ocurre esto? La respuesta será ¡a jich re sk asolil (porque así es su fundamenro). 

“Así las cosas deben ser”. 

Una lengua es, ante todo, una manera de contemplar y comprender al mundo 
y sus secretos. Las expresiones en lenguas originarias no pueden, al traducirse al 
español, simplificarse en una sola palabra. Por lo tanto, requieren de una vasta 
explicación. 

Se dice que las incógnitas del cosmos son resueltas con sk'asolil. La palabra es 
el enigma y la respuesta. Es el cofre que guarda y revela los secretos de cada áto- 
mo que integra este infinito universo. Las cosas deben ser así y no hay más. Esta 
única palabra explica aquello que miles de palabras más nunca lograrán indicar. 
La verdad sea dicha, este tipo de expresiones son el ave fénix que revive y restaura 
la sabiduría de nuestras culturas.
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Características 

de los sistemas 

té CNICOS 

Los sistemas técnicos están integrados 

por componentes materiales y humanos 

que trabajan siguiendo una estructura 

para obtener un resultado. Son parte 

de la vida cotidiana y son necesarios 

en diversas actividades económicas. 

Su función es transformar, transportar 

y gestionar los productos o servicios. 

Actualmente, existen diversos sístemas 

técnicos que contribuyen al desarrollo 

económico y social de las comunidades. 

Todos los sistemas técnicos requieren 

una planificación diseñada con base 

en el diagnóstico de las necesidades 

de un grupo o una comunidad. 

Posteriormente, se realiza una 

organización técnica para desarrollar las 

actividades planeadas. Es importante 

que durante la implementación del 

sistema técnico se consideren el 

contexto ambiental y la calidad de vida 

de las personas.



  

  

Artesanales 

Desde hace miles de años, el ser humano ha estado en contacto con los dis- 

tintos recursos de la naturaleza y los ha transformado en materiales y herra- 

mientas que dieron origen a técnicas y sístemas de producción en diversas 

épocas históricas. Uno de los primeros sístemas técnicos de producción fue 

el artesanal, el cual conserva las tradiciones y costumbres de las comunida- 

des y tiene un vínculo directo con la naturaleza. 

Un sistema técnico artesanal tiene una producción limitada, la 
mayor parte de su elaboración es manual sín intervención de 
maquinarias complejas, requiere más tiempo en la elaboración 

que un producto industrial; además, cada pieza que se genera 
es única. En un proceso técnico artesanal, el productor está en 
contacto directo con el objeto; conoce las propiedades, el uso 

de los materiales y todo el proceso de elaboración del producto. 
Hace muchos años, la producción artesanal se realizaba en ta- 

lleres donde se trabajaba a mano, utilizando técnicas y herra- 
mientas básicas como telares, bastidores, tornos, poleas, cepillos, 

martillos, prensas y otras que eran impulsadas por la fuerza hu- 
mana, hidráulica, eólica o de animales como el caballo. 
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La elaboración de los produc- 
tos requería largas jornadas 
de trabajo y se llevaba a cabo 
por un maestro artesano, un 
ayudante y un aprendiz.    

    

        

El raller, el equipo de produc- 
ción, las materias primas y los 

ingresos por ventas eran pro- 
piedad del artesano. 

  

   

  

Los artesanos de una misma 
profesión formaron gremios 
para organizar el trabajo, y re- 

gular los precios y el abasteci- 
miento de los producros que 
elaboraban.



  

  

El sistema de técnico artesanal se caracteriza porque no existe la división del 
trabajo y por la habilidad profesional de los productores conseguida después de 
un largo aprendizaje y aplicada con poca o ninguna ayuda de máquinas. Este 
sistema no se limita a las artesanías hechas en diferentes comunidades; se refiere 

al conocimiento que el productor tiene sobre el proceso de elaboración de un 
producto 0 servicio y a la realización completa del mismo. 

En la organización de los sistemas técnicos artesanales, los productores ejecu- 
tan acciones de forma lineal y una persona puede realizar todas las actividades 
del proceso de producción, tal como se observa en el síguiente esquema: 

  

Organización de sistema técnico artesanal 

Persona / Artesano 

Acción 2 

Acción 1 Preparación Acción 3 Acción 4 
US AN Moldeado/ Pulido/ PRODUCTO 

Diseño de materia f 
: .> formado .»> Retoques ....> 

prima 

Para elaborar el producto artesanal se utilizan materias primas regionales, lo que 
facilita su implementación en comunidades pequeñas, las cuales encuentran en 
este sístema una forma de impulsar la actividad económica local y la de sus fa- 
milias. 

En un sistema técnico artesanal, los conocimientos y las técnicas se transmiten 

de generación en generación; además, se recuperan conocimientos ancestrales, 

los cuales reproducen prácticas tradicionales e integran las creencias, el arte y los 
valores que identifican a una comunidad. Esto ayuda a conservar la memoria 
colectiva de los pueblos. 
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Con el paso del tiempo y la evolución técnica, los sistemas artesanales incorpo- 
ran nuevas herramientas a la producción. Por ejemplo, antiguamenre, un zaparero 

usaba una cuchilla para cortar el cuero y unía las piezas utilizando clavos y un mar- 
tillo. Las nuevas generaciones de zapateros artesanales utilizan máquinas de coser 
que ayudan a simplificar el armado del producto. 

Las acciones realizadas en un sístema técnico artesanal pueden 
clasificarse en diferentes procesos. En el siguiente esquema se 
ilustran las acciones correspondientes a la producción artesanal 
de zapatos. 

  

Ro 

  

Adhesión de 
la plantilla Unión de la suela 

(cosido o pegado) 

Medida y corte Remendado de 
del material las partes del zapato 

 



  

A pesar del paso del tiempo y el aumento de la producción industrial y automa- 
tizada, los sistemas artesanales continúan siendo útiles. Sus productos son cada 
vez más aceptados por ser objetos únicos e impregnados de la creatividad del 
artesano; esto les da un gran valor cultural que no se compara con el de los pro- 
ductos industriales. Además, son amigables con el medio ambiente porque no 
requieren maquinaria que emita contaminantes o residuos químicos. 

  

Hoy en día, los productos artesanales utilizan materias pri- 
mas sustentables y disponibles en la comunidad 0 sus alre- 
dedores. Pero sí bien es cierto que el sistema artesanal tiene 
ventajas, también tiene algunas desventajas importantes de 
considerar. Éstas son: 

+ Requiere más tiempo de procesamienro, por lo que es inadecuado 

para mercados de alta demanda. 

y El comercio de productos artesanales generalmente se limita a un 

solo lugar debido al esfuerzo y costo de transportar los productos. 

> Las piezas hechas a mano suelen ser más caras debido al tiempo 

que requiere su elaboración, al tipo y la calidad de las materias 

primas utilizadas. 

5
 La calidad de los productos artesanales puede variar porque de- 

pende de la habilidad del creador. 

+ Requiere una formación previa y conocimiento de técnicas para 

elaborar un producto sarisfactorio. 

Los sistemas de producción artesanal ofrecen oportunidades valiosas para el de- 

sarrollo económico y social de las distintas comunidades. Su implementación 

beneficia la conservación de tradiciones y el cuidado del medio ambiente. Sin 

embargo, debido a sus caracrterísticas requiere de mucho conocimiento de los 

materiales, las herramientas y, sobre todo, del proceso de elaboración para obte- 

ner un producto satisfactorio para el consumidor. 
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Industriales 

Los sistemas técnicos industriales transforman las materias primas en produc 

tos elaborados de forma masiva con el uso de máquinas operadas por per- 

sonal capacitado, quien trabaja en pequeñas y grandes fábricas. Este sistema 

genera empleos y aumenta la inversión en infraestructura. Los procesos indus- 

triales varían dependiendo de su capacidad de producción. También tienen 

distintos impactos ambientales, económicos y sociales. 

En los sistemas de producción industrial interactúan personas, máquinas, materiales y 
procesos. La organización en estos sistemas ayuda a completar el ciclo de producción. 
Este ciclo abarca desde el inicio del proceso y la inversión en materia prima hasta el 
pago por el producto final vendido en el mercado. 

En la actualidad, debido al impulso que tienen a nivel mundial, los sistemas técni- 

cos industriales son el origen de muchos de los productos que el ser humano utiliza en 
sus actividades cotidianas. Esto significa que la industria produce millones de artícu- 
los, transformando toneladas de materia prima y usando diversas y complejas herra- 
mientas. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del sistema técnico industrial. 

AA REETZS 
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El sistema técnico industrial para la producción de llantas requiere de subprocesos, los cuales, a su vez, 
están integrados por distintas acciones que deben realizarse para obtener un producto de calidad. 

LA 2 El 

Chequeo de la materia prima Molineado de goma Secado de la goma Elaboración de la tela de 
-Revisar la calidad de la cuerpo (en la calandra) 
materia prima 

-Pesar, según el tipo de 
llanta a fabricar 
-Mezclar el material 

   
{ 
US 

UA 

       
Elaboración de la placa de Entubado 

goma (en la calandra) 
A 

Fabricación de las telas 

estabilizadoras 

       po” 
a 

    o d 12 el 

Armado el caucho Vulcanización Inspección final Almacenaje



  

  

De acuerdo con la función de los productos que elaboran, los sistemas técnicos industriales 
operan en dos tipos de industrias que se describen a continuación: 

> Industria pesada: transforma las materias primas en otros productos de mayor valor. Utiliza 

grandes cantidades de materias primas y de energía. Se ubica cerca de los centros de extracción 

de materias primas o cerca de los puertos a donde llegan los materiales desde su lugar de origen. 

> Industria ligera: proporciona productos terminados al consumidor; transforma materias pri- 

mas directas, como productos agrícolas o productos semielaborados. Consume menos materias 

primas y energía que la industria pesada. Se ubica cerca de los centros de consumo para que los 

materiales puedan llegar fácilmente al mercado de ventas. 

A su vez, estas industrias implementan procesos de distintos tipos. En el siguiente esquema 
se incluyen las más representativas de cada tipo. 

  

    

  

PICTURE 

  

Cementera 

Siderúrgica Química 
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Petroquímica 1. Electrónica 1 
Metalúrgica Alimentaria 

La industria implementa distintos sístemas de producción para cubrir la demanda de 
productos necesarios de consumo. A continuación, se describen estos síistemas. 

> Producción por lotes: se elaboran pequeñas cantidades de productos símilares. Se utilizan 

modelos que mejoran la eficiencia productiva y reducen el factor de personalización, los 

cuales pueden reproducirse tantas veces como sea necesario y es posible cambiar fácilmente 

unas máquinas por otras sí se quiere cambiar el tipo de lote que se esrá produciendo. 

F Producción cobre pedido: centra los esfuerzos en la elaboración única de todos los produc- 

tos. Puede ser manual o combinada con métodos mecánicos. Los materiales y la maquinaria 

se obtienen dependiendo de la necesidad de producción. 

> Producción en masa: fabrica una serie de productos idénticos. Requiere el enscamble de dis- 

tintas máquinas y realiza tareas automatizadas que permiten producir una mayor cantidad 

de productos con menos trabajadores. 
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F Producción de flujo continuo: produce miles de productos idénticos. 

Lalínea de producción funciona las 24 horas del díay los siete días de la se- 

mana. Es un proceso más automatizado que requieremenos trabaj adores. 

Genera menos productos defectuosos, ya que el proceso es más eficiente. 

Después de completar y repetir el ciclo de producción industrial, los 
sistemas utilizados pueden analizarse, optimizarse o modificarse para 
aumentar la eficiencia, costos, calidad y tiempos de entrega. Ésta es 
una de las principales ventajas de estos sístemas, aunque también tie- 
nen algunas desventajas, como las que se muestran a continuación. 

Ventajas Desventajas 

Reducción de costos. Aumento en el uso de energía y materia 

prima. 

Producción ágil. Mayor contaminación. 

Se facilitan las actividades. Hay una distribución desigual de la riqueza 

entre productores y empleados. 

Proceso de armado 

en una operaria 

de coches 

  
Los sistemas técnicos industriales son importantes en el desarrollo económico y social de 

una comunidad porque producen la mayor cantidad de artículos que las personas usan. 

Se organizan de distintas formas, de acuerdo con su capacidad de producción y de la 

función de los productos que fabrican, utilizando técnicas especializadas, ya sean hereda- 

das por productores artesanos o perfeccionadas por sistemas actuales. 
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Automatizados 

La automarización es un sistema donde las tareas de producción que nor- 

malmente son realizadas por humanos se transfieren a un conjunto de dis- 

posítivos técnicos. Generalmente, estos dispositivos utilizan las tecnologías 

digitales para hacer actividades repetitivas durante el proceso de producción. 

Este sistema técnico es el resultado de la evolución tecnológica, donde las 

herramientas están tomando un papel importante en la toma de decisiones. 

La automatización también es conocida como la Cuarta Revolución Industrial, debido 

a que implementa tecnologías digitales en los procesos industriales que proporcionan 

información sobre cada proceso del ciclo de producción. Estas tecnologías abarcan des- 

de la robótica hasta la inteligencia artificial y el interner de las cosas (loT, por su abre- 

viatura en inglés). Se trata de una red colectiva de dispositivos como software, sensores 

y otras herramientas, que transmiten y reciben datos continuamente. 
Algunas de las características de la automatización son la comunicación entre las 

distintas partes del sistema y la facilidad de obtener y analizar información a través de 
los sensores instalados en las máquinas. 

Un sistema automático consta de dos partes principales: 

y De mando: es una parte que afecta directamente a la máquina porque incluye los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la acción deseada. 

+ Operativa: suele ser un controlador programable. En un sistema de fabricación 

automatizado, este elemento es el corazón del sistema; permite que todas las partes 

estén comunicadas entre sí e intercambien información diversa. 

Algunos ejemplos de sistemas de automatización son los utilizados en la robótica 
y en la inteligencia artificial. En la industria, la automatización tiene como ob- 
jetivo principal hacer más eficientes los procesos de producción. Otros objetivos 
de un sístema automatizado son los siguientes: 

+ Mejorar la productividad: disminuir el tiempo y los recursos usados para elaborar 

productos y eliminar los fallos e interrupciones en la producción. 
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E Mejorar las condiciones de trabajo: eliminar el estrés de los trabajadores durante 

los procesos y aumentar la seguridad. 

> Aumentar la competitividad: mejorar la disponibilidad del producto al entregar 

las cantidades correctas en el momento necesario. 

> Proporcionar información confiable: almacenar datos que ayuden a la toma de 

decisiones. 

Estas ventajas impactan en la forma de trabajo de los empleados, como en su ca- 
pacidad de autogestión, el aumento de la productividad y la toma de decisiones 
cada vez más inteligentes. Sin embargo, a pesar de los beneficios que un sístema 
automatizado puede traer a un sístema técnico, también existen desventajas que 

dificultan su implementación en la industria. Algunas de éstas son: 

b Personal especializado: requiere de trabajadores que pueden ser más difíciles de 
encontrar y más caros de contratar. 

b Inversión costosa: puede exigir un capital inicial elevado. 

b Dependencia tecnológica: demanda contratos de mantenimiento o necesidades de 
desarrollo específicas que sólo pueden satisfacer algunas empresas. 

+ Obsolescencia tecnológica: demanda de actualización permanente debido al rápi- 

do avance tecnológico. 

E Contaminación ambiental: aumenra la basura tecnológica al favorecer el desecho 
más rápido de los productos. 

Los sistemas técnicos automatizados permiten crear iniciativas de negocio y fábricas cada 

vez más autónomas y eficaces en el logro de sus objetivos. Sin embargo, al necesitar má- 

quinas y personal especializado, la automatización aún no es una solución para atender 

la diversidad de empresas y productores. En el futuro, la automatización de la industria 

permitirá que los seres humanos interactúen con las máquinas a través de soluciones 

como la inteligencia artificial. 

  

La sistematización de los procesos de fabricación ha evolucionado con el paso del tiem- 

po. Gracias al conocimiento científico se han desarrollado máquinas y herramientas 

cada vez más sofisticadas. Sin embargo, ninguna automatización ha reemplazado los 

procesos tradicionales y ancestrales con los que se originan las artesanías, pues los nue- 

vos métodos no han logrado igualar los detalles de su producción. En la actualidad, 

es posible encontrar diferentes sistemas: artesanales, industriales y automatizados, que 

contribuyen al crecimiento económico y social de las comunidades, además de satisfa- 

cer los gustos y las necesidades colectivas e individuales. 

  
 



Daños por el uso 
y transformación 

de los materiales 

en la comunidad 

El uso y transformación de los diversos 

materiales —es decir, tipos de materia 

que pueden agruparse de acuerdo con 

SU USO, como materiales escolares, de 

construcción, de trabajo, entre otros— 

permite el desarrollo tecnológico de 

la humanidad, aunque también puede 

provocar importantes daños en el 

medio ambiente. El uso desmedido 

de los derivados del petróleo y la 

sobreexplotación de los materiales 

naturales ha generado una crisís 

ecológica a nivel mundial, poniendo 

en riesgo el equilibrio natural y el 

bienestar económico y social de diversas 

comunidades. 

Por lo anterior, es muy importante 

tomar medidas en lo personal, 

comunitario y de forma global, para 

revertir los daños causados mediante 

acciones remediales y preventivas 

que permitan el uso eficiente de los 

materiales.  



EX   

Acciones preventivas 

El crecimiento desmedido en el consumo de productos industriales ha triplica- 

do la cantidad de materias primas extraídas del suelo durante las últimas cuatro 

décadas. El rápido aumento en el uso de combustibles fósiles, extracción de 

merales y otros materiales aumenta la contaminación del aire, acelera el calen- 

tamiento global, reduce la biodiversidad y, en última instancia, conduce al ago- 

tamiento de los recursos naturales. El resultado de esta situación será la escasez 

de materiales esenciales, con las consecuencias que esto acarrea. 

Debido a lo anterior, es muy importante encontrar e ¡implementar acciones 

que ayuden a prevenir los principales daños causados por la extracción, trans- 

formación y uso de materiales. 

   
La cantidad de materias primas extraídas de la superficie de la tierra pasó de 22 mil 
millones de toneladas anuales en 1970 a 70 mil millones de toneladas anuales en 

2010. En promedio, los países más ricos consumen 10 veces más materiales que 

los más pobres. Además, en los últimos años, el incremento en la explotación de 
los materiales ha ocasionado problemas medioambientales y sociales importantes. 

La responsabilidad de corregir esta tendencia mundial es de las industrias, las 

organizaciones no gubernamentales y la sociedad de cada país mediante la crea- 
ción de políticas, la evaluación del impacto ambiental y económico de los produc- 
tos y servicios y el consumo inteligente. 

Los gobiernos a nivel mundial han creado leyes que guían a la industria para 
implementar estrategias que reduzcan el impacto negativo de la extracción, trans- 
formación y uso de diversos materiales. En México, se han promulgado leyes 
como la Ley General del Equilibrio Ecológico la Protección al Ambiente, publi- 
cada en el Diario Oficial de la Federación en 1988 y reformada en 2022, y la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, promulgada en 2003. 

Con la promulgación de leyes, los gobiernos han implementado sistemas de 
verificación ambiental y monitoreo de contaminantes y solicitan a las empresas 
que realicen acciones para prevenir, restaurar y corregir la contaminación del aire, 
suelo y agua, que también impactan en la eficiencia energética y el cuidado del 
medio ambiente. 

 



Mi 26 
  

Hoy, son cada vez más las empresas e industrias que 
adquieren la responsabilidad social de disminuir el 
impacto ambiental provocado por las técnicas y pro- 
cesos técnicos. La responsabilidad social tiene en cuen- 
ta las expectativas económicas, sociales y ambientales 
de todos los participantes de una empresa o industria, 
muestra respeto por las personas, los valores éticos, la 
comunidad y el medio ambiente, y contribuye a la crea- 
ción del bien común. 

Algunas estrategias para reducir el impacto ambiental 
se describen en la siguiente infografía: 

Por ejemplo, para reducir su impacto ambien- 
tal, las fábricas, pueden medir frecuentemente 

su huella de carbono, que es un indicador de la 

cantidad de dióxido de carbono (CO,) generado 

como consecuencia de la extracción y la transfor- 
mación de los materiales. También es importante 
medir la huella hídrica (indicador tanto del volu- 

men de agua utilizado para producir algo, como 
de su origen) que tiene en cuenta el consumo y la 
contaminación del agua durante todas las etapas 
del proceso de fabricación de materiales. 

Las personas también deben tomar concien- 
cia sobre el uso que hacen de los recursos. Para 
ayudar a reducir el daño ambiental es importante 
racionar el consumo de energía, agua y produc- 
tos industrializados como ropa y aparatos elec- 
trónicos, entre otros. Cada persona puede medir 
su huella ecológica (indicador que mide el grado 
de impacto de la sociedad sobre el ambiente); es 
decir, analizar sí la cantidad de recursos consumi- 
dos es proporcional a las acciones que lleva a cabo 
para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, sí 
una persona desecha dos o tres botes de basura a la 
semana, debería de repensar cuánto cuesta produ- 
cir todo lo que consume y desecha en ese tiempo. 

      

¿Cómo reducir el impacto ambiental? 

  

Consumiendo menos 

energia 

  

Instalando sistemas 

de energía limpia y 

renovable 

  

Utilizando el agua de 
manera inteligente 

  

Desperdiciando 17 
menos é—- 

E141)   

Optimizando el 
transporte 

  

Dándole una nueva 

oportunidad a los 

residuos 

Para prevenir los daños relacionados con la transformación de los materiales usados en 

los procesos productivos, como los merales, concreto, agua, compuestos químicos y otros 

más, es necesario tomar conciencia sobre el impacto que tienen las acciones cotidianas. 

Las empresas, industría, gobiernos y ciudadanos tienen la responsabilidad de cuidar sus 

hábitos de consumo y realizar acciones preventivas que ayuden a disminuir los riesgos que 

afectan al medio ambiente, a la salud personal y social y al desarrollo comunitario.



  

  

Tecnología al servicio 
de la comunidad 

La tecnología tiene un papel muy importante en la prevención de los daños 

por el uso y transformación de los materiales. El desarrollo de nuevas herra- 

mientas, máquinas e instrumentos y el impulso de formas de producción y 

consumo responsable permiten que los productores y las industrias dismi- 

nuyan la contaminación del medio ambiente, la producción de basura y la 

sobreexplotación de los recursos naturales. Además, se beneficia el desarro- 

llo de las comunidades locales y globales. 

Los gobiernos de algunos países como Holanda, Francia y Chile están adoptando la 
economía circular, un modelo que fomenta la optimización de recursos, la reduc- 
ción del consumo de materias primas y el aprovechamiento de residuos, reciclando 
o dando vida a nuevos productos. 

Por medio de apoyos gubernamentales distintas empresas aplican estrategias de 
economía circular, implementando procesos técnicos donde la tecnología logra im- 
pulsar el desarrollo social y económico de la comunidad. 

Un ejemplo de economía circular se encuentra en una empresa de producción de 
papel ubicada en la comunidad de Santa Rosa, en Guadalajara, Jalisco. El siguiente 
relato lo explica. 

Su modelo de economía circular consiste 
en producir papel y derivados de alta calidad 
a partir de materia prima 100% reciclada, evi- 
tando la extracción de recursos naturales vír- 
genes y extendiendo el ciclo de vida de este 
material. 

Con esta estrategia, la empresa ha logrado 
disminuir los residuos contaminantes y opti- 

mizar el consumo de energía y recursos natu- 
rales. Reciclan 4 406 toneladas de papel cada 
24 horas, salvan 10134 árboles adultos cada 

día y capturan 6.43 millones de toneladas de 

dióxido de carbono anualmente, entre otros 

beneficios que aportan al planeta y la socie- 

dad. 

Además, con estas acciones se ha impul- 

sado la economía de la comunidad, pues los 

habitantes participan en la recolección y reci- 

claje de los residuos necesarios para la pro- 

ducción. 

- 
- 
- 
- 
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Los gobiernos, las empresas y las industrias, las comunidades también 
pueden realizar acciones preventivas a través del consumo responsa- 
ble (decisión de compra que analiza los impactos ambientales que eso 
conlleva) y la disminución de su huella ecológica; es decir, evitar el 

desperdicio de alimentos, hacer uso prudente de los energéticos como 
la gasolina, el gas y la electricidad para generar menos desechos, pro- 
curando reciclar la mayor cantidad posible. 

Existen distintas formas de consumo responsable; por ejemplo, evi- 
tar el desperdicio de energía y agua o la compra excesiva de productos, 
participar en el manejo de residuos o enseñar a las comunidades, por 
medio de campañas gubernamentales y coordinadas por organizacio- 
nes no gubernamentales como Pronatura, a identificar qué hacer con 
los residuos, ya que es una forma de crear conciencia y contribuir a 
reducir el daño provocado por el uso y transformación de los materia- 
les. En el siguiente esquema se observan las principales acciones para 
el manejo de residuos. 

Reciclar 

Transformar los 

residuos en nuevos 

materiales o 

Reutilizar E- 

Dar un nuevo uso a 

los residuos. (NN NN productos. 

A Ro Recuperar 

Reducir Seleccionar los 
desechos que 

Consumir sólo lo pueden ser 

necesario. utilizados por la 
industria como 

materia prima. 

Además del consumo responsable, otra acción para lograr un uso eficien- 
te de los recursos naturales y que disminuya la contaminación ambiental 
es la implementación de innovaciones tecnológicas que reduzcan sustan- 
cialmente la emisión de gases de efecto invernadero y promuevan el uso 
eficiente de insumos y la disminución de riesgos a la salud.



  

  

Por ejemplo, en la comunidad de Santos Reyes Yucuná, en 

Oaxaca, se ha implementado el uso de estufas ecológicas 

que disminuyen los riesgos provocados por la quema de 
leña. Estas estufas consumen 80% menos de leña y elimi- 
nan 99% de humo, el cual puede provocar enfermedades 

respiratorias graves en las personas. Los desechos de la que- 
ma de la madera se captan y utilizan para obtener ferrtili- 
zantes aplicados a cultivos de maíz y frijol, sembrados en la 
misma comunidad. 

  
El avance del conocimiento científico en el uso y transformación de materiales hace posíi- 

ble desarrollar innovaciones tecnológicas que ayudan a disminuir los riesgos ambientales 

y de salud que amenazan a distintas comunidades. Sin embargo, la adopción y uso de 

nuevas máquinas, herramientas e instrumentos requiere de la participación de gobier- 

nos, industrias y sociedad en general. 

  

Las acciones preventivas para aminorar el impacto ambiental y social del uso y trans- 

formación de los materiales son diversas, pero todas tienen una característica común: 

la protección del medio ambiente para asegurar la calidad de vida de las personas y 

comunidades actuales y futuras. 

La contaminación del ambiente, el daño a la salud de las comunidades y la afectación 

a la economía local son sólo algunos de los riesgos del uso y transformación de los ma- 

teriales. Los países en desarrollo como México dependen de los procesos productivos 

para crecer económicamente, lo cual hace más urgente aplicar políticas de sustentabi- 

lidad sin afectar los niveles de producción. Es responsabilidad de gobierno, industrias y 

sociedad evitar que estas actividades dañen el equilibrio ecológico del planeta. 

  

  

 



Energía usada en 

mi comunidad 

La electricidad es la fuente principal 

de energía empleada en la actualidad, 

independientemente de la forma como 

se produzca. Al observar los aparatos, 

herramientas y dispositivos que utilizan 

las personas y el tipo de energía que 

emplean, es posible notar que la 

mayoría son eléctricos. 
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Origen de la energía 
en mi comunidad 
Gracias a que la ciencia y la tecnología avanzan aportando 

nuevas formas de producir y distribuir energía, en un futuro 

el alcance y el aprovechamiento de ésta beneficiarán a más 

zonas y comunidades. 

En México existen dos tipos de empresas que pueden produ- 
cir energía eléctrica: una pública, llamada Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la cual es una industria del Estado manejada 
por el Gobierno federal, y las empresas particulares, que operan 
con la autorización correspondiente. A estas últimas empresas 

se les denomina Productores Independientes de Energía (PIE). 
En los siguientes mapas se muestran las principales centrales 

eléctricas de ambos productores, así como el proceso que llevan 
a cabo para obtener la energía. 

  

Principales centrales eléctricas de la CFE y productores 

independientes de energía electrica 

  

eo m2    
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Ls Hidroeléctrica 

M2 Térmica convencional 

454 Carboeléctrica 

E4 Nudeoeléctrica 

ciila Ciclo combinado 

Az: Turbogas 

- Combustion interna



  

Como se puede apreciar en el mapa, existe una gran variedad de métodos 

para producir energía eléctrica en el país. El número de plantas de un mis- 
mo tipo no implica que produzcan mayor o menor cantidad de energía, 
ya que cada proceso tiene una eficiencia diferente. 

En México, la mayor parte de la energía es producida por un ciclo com- 
binado; es decir, se utilizan dos ciclos en un mismo sistema: uno emplea 

gas que entra en combustión o quema y otro, vapor de agua a presión. 
Este ciclo representa 39% de la energía eléctrica total producida. Le sï- 
guen los que utilizan la combustión de carbón, hidrocarburos pesados y 
gas natural, que producen alrededor de 25.1% de la energía. Por último, 
las hidroeléctricas generan 14.6%. Para más detalle, observa la gráfica de 
la Secretaría de Energía (2021). 

  
) y
l



XL
 

  

  

Combustión Interna (0.8%) Carboeléctrica (6.3 %) 

  

   

     

    

   

            

Turbogás (43%)   
Hidroeléctrica (14.6%) 

Térmica Convencional (13.7%) Georermoeléctrica (1.1%) A ——Y2 

Eoloeléctrica (8.1%) 

Fotovoltaica (16.9%) 

Ciclo Combinado (39%) 

  Bionergía (0.4%) 
  

Nucleoeléctrica (1.9%) 

Cogeneración Eficiente (2.7%) 

La diversidad de tecnologías para la producción de energía eléctrica en el país 

correspondea la riqueza geológica, geográfica y de materias primas que existe en 

el territorio nacional. 

Las diferentes plantas generadoras se establecen en donde hay mayor dis- 

ponibilidad del recurso necesario para su funcionamiento. Muestra de ello es la 

producción de energía a partir de celdas solares fotovoltaicas, ubicadas principal- 

mente en las zonas desérticas del norte del país donde, por cuestiones meteoro- 

lógicas, los rayos solares caen de forma ininterrumpida. A su vez, se observa que 

en la región centro y sur del país existen cuerpos de agua donde se ubican las 

centrales hidroeléctricas.     
  

Los avances tecnológicos tienen como finalidad producir nuevas formas de generar y 

repartir elementos para mejorar la calidad de vida. En el caso de la energía, las ciencias 

aplicadas han inventado nuevas maneras de producir y multiplicar su capacidad (en 

mareria y distancia) para el beneficio de zonas lejanas a las fuentes de producción 

eléctrica. 

  

 



Herramientas, 

máquinas e 
Instrumentos en 

la comunidad 

Desde que aparecieron los seres 

humanos, éstos han necesitado 

construir y desarrollar artefactos que 

faciliten su trabajo, así como mejorar 

la técnica para realizarlo. Analizaron 

su entorno, utilizaron su intuición, el 

ingenio y los materiales a su alcance 

para elaborar distintos artefactos 

que les ayudaran a resolver sus 

necesidades. Poco a poco, éstos fueron 

evolucionando hasta convertirse en 

herramientas, máquinas y sofisticados 

Instrumenrtos, cuyas características 

benefician el trabajo en comunidad.  
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Características de las herramientas, 

máquinas e instrumentos, así como 
sus diferencias 

Hace miles de años, el hombre de las cavernas descubrió el borde tallado y filoso de una pie- 

dra, se dio cuenta de cómo ese objeto podría servirle para cazar su alimento y así surgió una 

de las primeras innovaciones tecnológicas de la humanidad. Después de este descubrimien- 

to se han desarrollado diversas herramientas, máquinas e instrumentos que han permitido 

a las personas satisfacer sus necesidades, resolver diversos problemas y también han influido 

en la historia de la humanidad. 

  

Muchas veces la invención de un artefac- 
to es resultado del ingenio y creatividad de 
una o varias personas. Cuando este inven- 

to comienza a utilizarse frecuentemente de 
la misma forma y con los mismos fines, 
se convierte en una técnica. Por ejemplo, 

cuando las primeras civilizaciones comen- 

zaron a frotar dos rocas llamadas pederna- 
les para generar chispas que al caer sobre 
pasto seco, hojas o astillas prendían fuego, 
lo hicieron una y otra vez de la misma for- 
ma y, con las mismas herramientas, puede 
decirse que desarrollaron una técnica para 
satisfacer una necesidad. 

Con el paso del tiempo, las técnicas y los objetos utilizados para 
realizar una tarea han evolucionado, transformándose en herramientas 

más complejas, en máquinas o en instrumentos que se convierten en 

extensiones del cuerpo humano al ampliar su capacidad para manipu- 
lar y transformar materiales de formas que serían imposibles utilizando 
cualquier parte del cuerpo. 

     



  

Para comprender el uso que tienen las herramientas, máquinas e instrumen- 
tos en el desarrollo de la técnica, es importante conocer sus características. 
En el siguiente esquema se describe cada una de ellas. 

rierramienta 

> Es un objeto que síirve como 

extensión del cuerpo y vuelve 

una tarea más fácil. Por ejemplo, 

el martillo para enterrar un 

clavo en la madera, una pala 

para hacer un hoyo en la tierra, 

unas pinzas para apretar una 

tuerca, entre otros. 

Dependiendo de su tipo, puede 

dar mayor alcance, por ejemplo, 

un recogedor de basura; mayor 

capacidad para mover objetos, 

como una carretilla; o mayor 

precisión, por ejemplo, la 

plomada de albañil. 

Maquina 

h Mecanismo constituido por 

piezas móviles y fijas que puede 

deformar un cuerpo y cambiar 

su movimiento. 

Está integrada por varias piezas 

e, incluso, por otras máquinas. 

ins 

F 

trumento 

Objeto simple o formado por 

varias piezas. 

Es de uso manual; por ejemplo, 

unas escuadras, un vernier, un 

medidor de nivel, entre otros. 

Sirve para obtener información 

útil 0 realizar una actividad. 

Por ejemplo, una báscula, un 

termómetro, un flexómertro, 

entre otros. 

Las herramientas, máquinas e instrumentos comparten la misma función: 

facilitar y hacer más eficiente el trabajo; sin embargo, la principal diferen- 
cia entre ellas es la magnitud y la precisión con la que puede desarrollarse el 
trabajo. Por ejemplo, para construir una mesa, un carpintero utiliza los tres, 

como se ve en la síguiente imagen: 

  

Usa un martillo para 
clavar utilizando sólo 

su fuerza. 

  

Construïir una mesa 

Usa una pistola de clavos 
para reducir su esfuerzo 

y emplear menos tiempo. 

  

Mide con una escua- 
dra para marcar dónde 
deben ir los clavos. 

JMENTO 

2%



2%
 

  

Como se puede observar en el esquema anterior, las herramientas, má- 
quinas e instrumentos tienen funciones específicas, dependiendo de 
las necesidades productivas de quien o quienes realizan un trabajo. Se 
puede decir que las máquinas y herramientas amplían las capacidades 
físicas, mientras que los instrumentos extienden las habilidades per- 
ceptivas y cognitivas, como medir, calcular 0 registrar algo. 

Las máquinas, herramientas e instrumentos pueden combinarse de distintas formas en la rea- 

lización de una actividad y suelen ser necesarios en casí todas las profesiones y oficios. En la 

actualidad, los avances científicos y el desarrollo tecnológico han permitido la evolución de los 

artefactos utilizados para mejorar las técnicas presentes en distintas comunidades. 

Herramientas, máquinas e 
instrumentos en la práctica social 

Debido a sus características y funciones, el uso de las herramientas, máquinas e 

instrumentos ha generado cambios en las técnicas de trabajo y también en los 

procesos productivos de las comunidades; es decir, en las tareas y procedimientos 

que las personas realizan para generar bienes y servicios para la comunidad. 

El siguiente relato es un ejemplo de cómo se utilizan y cómo influyen las 
herramientas, máquinas e instrumentos en una comunidad agrícola. 

En la región de El Salto, la familia de Ana se dedica a sembrar frijol. Por muchos años 
utilizaron la técnica tradicional de siembra que consiste en arar la tierra con herramientas 

simples como azadones y rastrillos; también empleaban el riego de temporal, en el cual 

se aprovecha la lluvia que cae durante el periodo de siembra. 
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Al paso del tiempo, comenzaron a usar máquinas como el tractor y cembradoras rotativas que les 
permitieran scembrar más hectáreas y aumentar su cosecha, sín modificar su sistema de riego. 

— ——— — <P 
AE STD" e AA    

Actualmente, el cambio climático ha modificado los periodos de lluvia. Por esta razón, 

han comenzado a utilizar instrumentos con los cuales puedan medir la humedad en el 

ambiente y así predecir sí habrá lluvia. Cuando ésta es insuficiente, emplean un conjun- 
to de herramientas e instrumentos integrados en un sistema de riego. 

E 
    

  

    

Cuando una técnica es retomada por varias personas, grupos o comunidades, se convierte 

en una práctica social; es decir, actividades que se realizan de manera cotidiana, constante 

y repetida dentro de una comunidad a lo largo de los años.
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En el ejemplo de la comunidad de El Salto, los campesinos han 
usado una técnica por mucho tiempo, pero debido a los cambios 
sociales —como la necesidad de que aumente la producción— y natu- 
rales —como el cambio climático, las herramientas para desarrollar 
las tareas del campo han sido sustituidas por otras que responden a 
las nuevas necesidades y problemas. Al cambiar la forma de produc- 
ción, cambia la práctica social de la agricultura. 

En realidad, la técnica en el uso de herramientas, máquinas e 
instrumentos siempre ha sido un factor importante de cohesión 
y de cambio social. A medida que progresan y son capaces de 
satisfacer más necesidades e intereses, provocan cambios en la 
vida cotidiana de las personas y, a su vez, en las prácticas sociales 
que identifican a una sociedad. 

La siguiente historia es un ejemplo de cómo la evolución 
de herramientas, máquinas e instrumentos han modificado las 
prácticas sociales y productivas de una sociedad, así como la vida 
cotidiana. 

  

La presencia de máquinas con 

motores de vapor eran útiles 

para el funcionamiento de mo- 
linos, es decir, estaciones de 

bombeo que producían grandes 
cantidades de productos en las 

fábricas de la época. 

TA FAMLOT TUE CANCEL CIAS THESA GALES UN TUE DLAEE EUUNT 

  

En el siglo xvi, durante la prime- 

ra Revolución Industrial, las má- 

quinas de vapor y su uso en los 

procesos productivos cambiaron 

el estilo de vida de la sociedad 
en el mundo entero.
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A su vez, los comerciantes tenían la 

necesidad de vender estos productos 

y fueron ellos quienes motivaron nue- 
vas formas de comercio donde se bus- 
caron nuevos mercados y se puso en 
marcha una mayor competencia entre 
productos elaborados en diferentes 

ciudades e incluso países. 

  

Esta revolución cambió la pro- 
ducción artesanal al modo de 
producción industrial. 

Existen muchas prácticas sociales que la tecnología ha modificado por 

medio de herramientas, máquinas e instrumenrtos. Estos cambios se 

pueden observar en el campo, la industria, los transportes y comunica- 

ciones, la medicina, el arte e incluso en las relaciones sociales. 

  

La incursión de herramientas, máquinas e instrumenrtos en la sociedad marca una di- 

ferencia importante en las formas de organización que contribuyen al desarrollo social, 

económico y cultural. En la actualidad, la tecnología avanza a pasos agigantados. Tecnó- 

logos y científicos dan noticias de alguna herramienta, máquina o instrumento que, en 

un corto plazo, puede cambiar el curso de la humanidad. 
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La tecnología 

en la solución 

de problemas en 
diversos contextos 

La tecnología busca satisfacer las 

necesidades de las personas en 

diferentes ámbitos. El grado de 

especialización de la ciencia permite 

a la tecnología ofrecer diferentes 

soluciones a distintos problemas que 

aquejan a la sociedad. Cuando ello 

sucede, se modifican las interacciones 

humanas, se plantean distintos modos 

de organización, se crean nuevas 

profesiones y especialidades o se 

desarrollan diferentes habilidades. A 

continuación, se analiza el impacto de la 

tecnología en la búsqueda de soluciones 

en las áreas de: salud, educación, 

desarrollo social, desarrollo científico y 

cultura digital.



  

Salud 

El desarrollo de la tecnología en el ámbito de la salud ha beneficiado a la 

población del país en diferentes aspectos; por ejemplo, en el diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de enfermedades; en el diseño de prótesis, en la 

creación de equipo de seguridad, diagnóstico, tratamiento y en el perfec 

cionamiento de herramientas que se adaptan adecuadamente al cuerpo 

humano. Estas mejoras permiten tanto prevenir y solucionar problemas 

como brindar las mismas oportunidades a todas las personas. 

En el ámbito de la salud, la tecnología ha desarrollado diferentes 
herramientas, instrumentos y máquinas para mejorar el diag- 
nóstico, tratamiento, seguimiento y monitoreo de la actividad 

del cuerpo humano mediante la valoración de los signos vitales. 
En este sentido, la tecnología ha facilitado medir las funciones 

corporales más básicas, como la temperatura, el pulso, la fre- 

cuencia respiratoria y la presión arterial. 
El termómetro clínico es un instrumento que permite deter- 

minar la temperatura del cuerpo humano, la cual forma parte de 
los signos vitales que observan los médicos al revisar el estado de 
salud de una persona. 

Los primeros termómetros consíistían en un tubo de vidrio 
muy delgado y cerrado en cuyo interior había una pequeña can- 
tidad de mercurio. Al poner el termómetro en contacto con el 
cuerpo, el mercurio se dilataba o contraía, ascendiendo o des- 
cendiendo a través del tubo hasta alcanzar la misma temperatura 
que el cuerpo y, entonces, se podía tomar la lectura. En apli- 
caciones médicas, este dispositivo evolucionó hasta el desarro- 
llo de los termómetros digitales que funcionan por la variación 
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de conductividad eléctrica de un material, ante el aumento o 

disminución de temperatura. Esta variación es captada por un 
mecanismo que la interpreta como una cifra que aparece en una 
pantalla de cristal líquido. Posteriormente, con el desarrollo y 
depreciación de los diodos emisores de rayos infrarrojos (es decir, 
dispositivos eléctricos utilizados para emitir longitudes de onda 
de luz en el espectro infrarrojo, las cuales son invisibles a simple 
vista) y la prohibición del uso de mercurio por sus efectos noci- 
vos a la salud, se crearon los termómetros infrarrojos, los cuales 
se popularizaron con la aparición del virus SARS-CoV-2 y la 
pandemia derivada de él. 

  

El electrocardiógrafo es un aparato que permite observar, por 
medio de gráficas, la actividad del corazón y diagnosticar anoma- 
lías cardiacas. Es útil para monitorear a los pacientes de terapia 

intensiva. Funciona mediante electrodos colocados en diferentes 
partes del pecho que detectan los pulsos eléctricos que generan 
contracciones en el corazón, lo cual permite bombear sangre a 

todo el cuerpo. Con los pulsos eléctricos, el electrocardiógrafo 

genera gráficas en una computadora, mismas que son interpreta- 
das por un médico. 

Otra variable relacionada con la actividad del corazón es la fuer- 
za que ejerce sobre las paredes de las arterias al bombear la sangre 
por el cuerpo; este proceso se llama presión o tensión arterial y 

el instrumento que permite cuantificarla es conocido como bau- 
manómetro. El dispositivo consiste en un brazalete inflable uni- 
do a una bomba de aire, un instrumenrto que registra la medición 
de la presión, llamado manómetro, y una válvula que permite 
liberar el aire del brazalete. 

Su funcionamiento consiste en ejercer presión sobre la arteria 

del brazo hasta impedir la circulación de la sangre en su interior; 
después, se abre lentamente la válvula para que fluya de nuevo la 
sangre por la arteria y registrar la presión que marca el manóme-



  

tro. Medir la presión con el baumanómetro requiere práctica, ya que 

es necesario coordinar el sentido del oído con la vista para registrar 
las mediciones cuando se restablece el flujo scanguíneo. Actualmente, 
se usan con mayor frecuencia los baumanómetros digitales, los cuales 
son fáciles de operar, ya que cuentan con la tecnología necesaria para 
realizar todo el proceso sín la intervención del usuario y para emitir 
lecturas confiables de la presión arterial. El monitoreo constante de la 
presión arterial es importante para sectores de la población con pade- 
cimientos cardiacos o diabetes. Esta última enfermedad provoca que 
la presión arterial aumente o disminuya considerablemente. Ambos 
padecimientos son de las principales causas de muerte en México. 

Un instrumento que permite visualizar el interior del cuerpo hu- 
mano es el ultrasonido, utilizado para diagnosticar de forma certera 
diversos padecimientos o vigilar el desarrollo del feto dentro del vien- 
tre. Funciona con base en la emisión de ondas de sonido ultrasónicas; 

es decir, aquellas cuya frecuencia es superior a la percibida por el oído 
humano. Las ondas rebotan sobre los órganos a estudiar o el feto y 
regresan al emisor, el cual las capta y, con ayuda de una computadora, 

  

transforma las ondas reflejadas en imágenes que se visualizan en una 
pantalla. A partir de la imagen, el especialista es capaz de determi- 
nar sí algún órgano se encuentra inflamado 0 presenta una situación 
anómala —por ejemplo, la presencia de un tumor—. En el caso de 
los embarazos, el ultrasonido permite monitorear el crecimiento y la 
posición del feto. La miniaturización de los dispositivos electrónicos 
ha contribuido a reducir el tamaño de los instrumentos de ultrasoni- 
do, lo cual facilita su transporte en clínicas ambulatorias para llegar 
a comunidades apartadas o de difícil acceso. 

Si se requiere visualizar los huesos u órganos donde hay presencia 
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de aire 0 gases, el ultrasonido no es una buena opción para hacer- 
lo, pues los huesos se encuentran en sitios profundos y los órganos 
con aire o gases no permiten a las ondas de sonido viajar de manera 
adecuada. En estos casos, se emplean los rayos X, que son ondas 
electromagnéticas (es decir, que vinculan campos magnéticos y eléc- 
tricos) o de gran energía, capaces de atravesar el cuerpo humano. Al 
impactarse sobre una placa, estos rayos imprimen la imagen interna 
de los huesos u órganos. El radiólogo, quien es el especialista en 
interpretar ultrasonidos o radiografías, determina sí hay algún pro- 
blema. A diferencia del ultrasonido, los rayos X pueden ocasionar 
riesgos a largo plazo; por esta razón, no se practican en las mujeres 
embarazadas. 

  
El desarrollo tecnológico, en el campo de la salud, ha facilitado crear aparatos 

e instrumentos que permiten al médico tener más herramientas para emitir un 

diagnóstico certero. El monitoreo correcto del funcionamiento del cuerpo brin- 

da la oportunidad de detectar enfermedades a tiempo o aún antes de que éstas 

se desarrollen. 
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Educación 

La tecnología ha permitido llevar la educación a comunidades de difícil 

acceso —entre ellas, algunas zonas rurales—, a través de modelos como la 

Telesecundaria. En casos excepcionales, como durante la pandemia deri- 

vada del virus SARS-CoV-2, la tecnología brindó una alternativa para no 

interrumpir el proceso de enseñanza en las escuelas del país. 

La Telesecundaria es una modalidad de enseñanza donde el docente 

orienta las actividades con un contenido exclusivo, transmitido por me- 
dios de comunicación digital (internet) y análogos (radio y televisión). 

Telesecundaria 

1965 IO0 6 1968 

La Dirección General de Se transmiten las primeras La Telesecundaria 
Educación Audiovisual lecciones a las teleaulas inicia formalmente 
plantea una campaña de como fase experimental a nivel nacional. 
alfabetización empleando del proyecto. 
recursos audiovisuales. 

Como su nombre lo indica, en sus inicios, la Telesecundaria se basó 
en clases y programas de contenido educativo transmitidos úni- 
camente por televisión. Sin embargo, esta modalidad cambió de 
manera progresiva a la par del desarrollo y la accesibilidad de la tec- 
nología. Actualmente, Telesecundaria es una plataforma que, ade- 
más de presentar materiales audiovisuales, crea y brinda recursos 
informáticos. Por ejemplo, cuenta con una aplicación digital me- 

diante la cual, los alumnos y profesores pueden acceder a libros de 
texto gratuitos, Entre otros recursos. 

El 20 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública anun- 

ció la suspensión de clases presenciales como una medida preven- 
tiva para disminuir el riesgo de contagio de la covid-19 en el país. 
Conforme transcurrieron los días y al no tener certeza sobre el re- 
greso seguro a clases presenciales, un mes después se implementó el 
programa Aprende en casa, enfocado a los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria. 
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La finalidad del programa Aprende en casa fue promover experien- 
cias educativas continuas, completas y de excelencia de las niñas, 

niños y adolescentes, garantizando su derecho a la educación. La 

estrategia se basó en brindar el servicio de educación a través de te- 
levisión, internet, radio y libros de texto. 

Por su parte, los profesores de las diferentes comunidades del país 
buscaron los medios para mantenerse comunicados con los padres 
de familia y sus alumnos. De esta manera, lograron brindar retro- 
alimentación, acompañamiento y seguimiento a la trayectoria aca- 

démica de sus alumnos a través del uso de redes sociales, mensajería 
instantánea, creación de videos, blogs, entre otros. 

La tecnología brinda una diversidad de estrategias y medios que pueden implementarse 

en la educación para atender las necesidades de la comunidad y permitir la inclusión y la 

equidad en el acceso al conocimiento. La experiencia de los profesores adquirida duran- 

te la pandemia les ha permitido adoptar con mayor rapidez herramientas tecnológicas 

útiles para su labor docente.
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Desarrollo social 

En México, hay gran diversidad de comunidades con caracrerísticas sociales, 

culturales y de desarrollo diferentes. Parte de las funciones del Gobierno fe- 

deral es procurar que todas ellas alcancen el mismo nivel de bienestar; para 

lo cual, se promueven diferentes programas cuya intención es mejorar la ca- 

lidad de vida de los habitantes de todo el país. 

En el siguiente relato se observan las mejoras que se pueden pre- 
sentar en una comunidad. 

A Laura y Miguel les gusta escuchar las historias que cuenta don 

Juan. En una ocasión les platicó que para llegar a la comunidad, 

cuando era niño, debía recorrer un camino de terracería; sín em- 

bargo, durante la época de lluvias ese camino era prácticamente 

intransitable. También les contó que no había drenaje ni red de 

agua potable y que, al anochecer, las calles parecían una “boca de 

lobo”, debido a la inexistencia del alumbrado público. Además, 

para ir a la escuela, don Juan tenía que caminar cinco kilómetros 

porque no había transporte colectivo. 

  
El desarrollo social es la mejora de las condiciones de 
vida a lo largo del tiempo de las personas que habitan 
determinada región. Para lograr este desarrollo existen 
medidas que permiten acercar a la población más y me- 
jores servicios de educación, salud, vivienda y servicios 
públicos, entre otros. 
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Desarrollo social 

Programas 

soclales 
educación 

Para implementar cualquier medida en beneficio de la pobla- 
ción, es necesario conocer las características de las diferentes 

regiones del país. Esta es labor del Instituto Nacional de Estadís- 
tica y Geografía (Inegi), el cual recoge y procesa la información 
recabada mediante censos económicos y de población y la pone 
a disposición de quien desee consultarla, interpretarla y anali- 
zarla. Además, el instituto ofrece un conjunto de herramientas 

informáticas, como aplicaciones para teléfonos inteligentes, vi- 
sualizadores de datos, biblioteca digital, bases de datos, mapas 

digitales, entre otras; todas disponibles en su página web. 
Con la información presentada por el Inegi es posible detectar 

las comunidades que requieren atención de programas sociales, 
como las becas. Éstas son un estímulo económico que se brin- 
da a los alumnos que más lo necesitan para continuar con su 
trayectoria académica. El pago se realiza mediante dispersiones 
bancarias; es decir, se transfiere el dinero de una cuenta bancaria 
del Gobierno a las cuentas de todos los beneficiarios del progra- 
ma. La información de las cuentas viaja por medio de redes in- 
terbancarias desde los bancos hasta los usuarios, quienes pueden 
disponer de su dinero en los cajeros automáticos. 

Los policías bancarios se encargan de trasladar el dinero de los 
bancos a los cajeros. 

En comunidades en donde no hay cajeros automáticos, las 
becas se entregan personalmente en mesas de atención temporal, 
acercando los recursos lo más posible a las niñas, niños y adoles- 
centes beneficiarios. 
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Con el avance de la tecnología es posible detectar de manera rápida las nece- 

sidades de las comunidades; acelerar la distribución de recursos y asignarlos a 

quienes los necesitan; contribuir a la transparencia de los programas sociales y, 

en general, otorgar igualdad de oportunidades y condiciones a los habitantes 

del país. 

Desarrollo cientifico 

Al escuchar la palabra ciencia se piensa inmediatamente en 

algo muy complejo y quizás alejado de las actividades coti- 

dianas. Un caso contrario ocurre con la tecnología, la cual 

está presente en casí todas las actividades diarias y sin ella 

no se podría disfrutar de las comodidades que se tienen al 

alcance de la mano. Sin embargo, también hay quienes suelen 

confundir ciencia con tecnología. 
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La ciencia tiene como finalidad explicar los fenómenos que ocurren en la 
naturaleza y en el universo, comprenderlos y establecer los principios con 
los cuales se rige. A esto se le conoce como conocimiento científico, el cual 

se apoya en métodos y procesos de investigación. 

La tecnología, por su parte, tiene como finalidad atender las necesidades 
de las personas o buscar mejores formas y más eficientes de satisfacerlas. 
Uriliza materias primas y técnicas de fabricación. Además de producir bie- 
nes y servicios, puede generar desechos que contaminan el medio ambiente. 

La ciencia y la tecnología avanzan de la mano; es decir, no hay avances 
tecnológicos sí la ciencia no avanza, pero la ciencia requiere de para hacer 
nuevos descubrimientos, ya que provee instrumentos y nuevos materiales 

que permiten avanzar a la ciencia. A esta relación se le conoce como inter- 

dependencia. 
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Hay dos formas de obtener energía del núcleo de los átomos: 
por fisión y fusión nuclear. La fisión consiste en romper el nú- 
cleo de un elemento pesado, como el plutonio, para obtener dos 
núcleos más ligeros. Desafortunadamenre, también libera gran 
cantidad de energía y se emplea actualmente en las plantas nu- 
cleoeléctricas. Este proceso genera desechos radiactivos que son 
potencialmente peligrosos. 

La fusión nuclear consiste en unir dos núcleos ligeros para for- 
mar uno más grande. Esta forma de producir energía no genera 
desechos radiactivos, por lo que resulta más segura, limpia y ba- 
rata. Por ello, puede ser el futuro de la producción de energía en 
el mundo. 

  
En diciembre de 2022 se dio a conocer que, por primera vez, se 
obtuvo una reacción de fusión nuclear eficiente en el National Ig- 
nition Facility (Instalación Nacional de Ignición) del laboratorio 
Lawrence Livermore en California, Estados Unidos. Este tipo de 
reacción se intentó producir desde hace aproximadamente setenta 
años y es importante porque permite obtener una gran cantidad 
de energía para hacer funcionar algo. 
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Este logro es relevante, también, porque arrojó nuevos datos 

que pueden utilizarse en nuevos descubrimientos. Para la rama 
de la física, las condiciones de presión y temperatura logradas 
en este experimento permitieron entender mejor las reacciones 

de las estrellas conocidas como supernovas. Asimismo, los datos 

técnicos obtenidos de la reacción eficiente pueden ser aprove- 
chados por los ingenieros que desarrollan reactores nucleares de 
fusión nuclear. Es decir, a partir de un logro tecnológico se 
genera un avance en la ciencia, que será, a su vez, un punto de 
partida para innovar la tecnología necesaria para controlar y re- 

producir de manera sostenible la fusión nuclear. 

La tecnología permite solucionar muchos de los problemas actuales de la sociedad 

y, a Su vez, modifica las necesidades y características de las personas. Sin embargo, 

no hay que olvidar que existen posíbles consecuencias adversas para el medio am- 

biente y la sociedad que trae consigo el desarrollo tecnológico. 

Cultura digital 

La introducción de un nuevo elemento a la sociedad trae 

consigo cambios, los cuales impactan en mayor o menor me- 

dida a las personas, de acuerdo con el nivel de aceptación y 

uso del elemento. Estos cambios, poco a poco, pasan a for- 

mar parte de la cultura de la población. 

 



  

  

La cultura digital se refiere a los cambios o surgimiento de nuevas 
costumbres, prácticas, formas de comportamiento, interacciones, 

sistemas de comunicación y modos de pensamiento, promovidos 

por la introducción y el uso de los medios digitales. 
Además, esta cultura ha cambiado la forma como las personas 

se apropian del conocimiento. El acceso a bibliotecas digitales, 
museos interactivos, plataformas culturales, cursos en línea, simu- 
ladores, tutoriales, entre otros, brinda oportunidades para la edu- 
cación no formal; así como más recursos para la educación formal. 
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La cultura digital influye en el consumo, debido al desarrollo y 
la popularización del comercio electrónico, pero también en la 
demanda de contenidos audiovisuales, libros digitales, música, 
podeasts, entre otros. Algunos de estos recursos requieren de 
una suscripción pagada, otros más son gratuitos; generalmente, 

su financiamiento proviene de la publicidad. Ésta se consigue 
a través de compartir, reproducir o indicar que un contenido 
es del agrado de los usuarios. Como se puede entender, varios 
de los contenidos mencionados son recientes, por lo que la in- 

troducción de medios digitales ha dado pauta a la creación de 
nuevas profesiones, como especialista en inteligencia artificial, 
desarrollador web y analista de datos, entre otros. 

Las oportunidades que brinda la tecnología digital abren 
nuevos aspectos que se deben cuidar y adoptar; por ejemplo, 
conocer los principios básicos de las plataformas y, utilizarlas de 
manera responsable, obtener información de fuentes confiables, 

evitar compartir datos personales y analizar noticias de forma 
crítica y reflexiva. 
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Un ejemplo del uso de la tecnología en la cultura digital se 
puede leer en el síguiente relato: 

Laura y Miguel quieren crear un canal de videos para dar 
a conocer las costumbres de su comunidad. Comparten 

su idea con sus amigos y se les ocurre que pueden ha- 
cer videos del proceso de fabricación de las artesanías 
locales. El hermano mayor de Laura los escucha y les dice 

que pueden promocionar las artesanías y tal vez venderlas 
en línea; sí deciden hacerlo, él podría ayudarles a llevar a 

cabo la idea. 

  
Tener equipos de última generación o un servicio de interner más rápido no hace más 

inteligente al usuario, ya que es la creatividad, el respeto por las normas y derechos de 

autor, el dominio en el manejo del equipo y el resultado lo que marcará la diferencia sí 

alguien decide crear contenido. 

  

Sin duda, la tecnología aporta beneficios a la sociedad y con ella se presentan cam- 

bios en la cultura; además, soluciona diferentes problemas propiciando nuevas áreas de 

oportunidad. La adaptación a los cambios y el uso adecuado de las nuevas tecnologías 

brinda la posibilidad de alcanzar la igualdad de oportunidades. 

  

 



La tecnología 
como promotora 

de igualdad 

Los avances tecnológicos han 

permitido generar experiencias 

en beneficio de personas, 

organizaciones y sociedad. Si 

bien estos avances se consideran 

medios de producción dentro de 

las organizaciones para aumentar 

sus ganancias, también es cierto que 

la tecnología es un neto igualador 

soCial, cuyo referente es la manera 

cómo se consume.  



2%
 

  

La realidad de que cada vez más personas tienen a su alcance la tecnología 

se explica por la caída de su precio, lo que se avala no sólo en el caso de los 

teléfonos inteligentes, sino también en otros rubros de la tecnología, como 

las computadoras personales o los servicios de interner. La accesibilidad en 

precios de tecnología permite que las empresas y los emprendimientos de la 

comunidad, incorporen a sus actividades herramientas y aplicaciones tecno- 

lógicas para facilitar su labor, incluyendo caracrterísticas creativas e innovado- 

ras en su implementación. 

En términos de consumo, al bajar el precio de bienes como los teléfonos 

inteligentes y las computadoras, las consecuencias son posíitivas porque se 

igualan las oportunidades de todos aquellos que quieran emprender. 

Radio y televisión 

Uno de los primeros avances tecnológicos accesible para la so- 
ciedad fue el radio. Es un dispositivo tecnológico que permire 
enviar energía a través de ondas, para lograrlo, se requiere de un 
equipo que envíe una onda de radio, llamado transmisor. Esa 
onda de radio puede viajar hasta el otro lado del mundo, y com- 
pleta su viaje cuando llega a un equipo que tiene la capacidad 
de recibir esa onda, denominado receptor. Utiliza un método de 
transmisión de energía eléctrica de un lugar a otro sín necesitar 

una conexión por cable, esto significa que se trata de una trans- 
misión inalámbrica. 

Generalmente los equipos radiofónicos cuentan con un ele- 
mento denominado antena, que una vez extendida, captura 
parte de la energía eléctrica que viaja por el aire y se puede esta- 
blecer una buena transmisión o recepción. 
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Como medio de comunicación, la radio está vigente y en pro- 

ceso de transformación, ha mantenido su posícionamiento van- 

guardista a pesar de enfrentarse a dos grandes luchas: la aparición 
de la televisión a mediados de siglo pasado, y en la actualidad a 
sobrevivir a la transformación digital. 

Otro de los avances tecnológicos más significativos del síiglo 
pasado fue la televisión. Es uno de los aparatos de más cotidiano 
en la vida del ser humano, además es el medio de comunicación 
con mayor difusión en el mundo, con impacto en los hábitos 
culturales y de consumo. Conforme al Inegi (2021), en su en- 
cuesta sobre disponibilidad de tecnologías de información en los 
hogares, se estima que más de 90% de los hogares tiene acceso a 
la televisión abierta. 

Las imágenes que capta una cámara son emitidas por ondas de 

alta frecuencia y se reproducen en cada dispositivo a través de un 
haz de electrones que produce la imagen en el televisor. 

La televisión es un medio de comunicación vigente, cuya pro- 
ducción de contenidos y forma de distribución ha renovado la 
manera de apreciar su contribución al sector del entretenimien- 
to. Además, tanto en la radio como en la televisión se anuncian 

o promueven los productos o servicios de los pequeños empren- 
dedores. 
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Automatización de procesos 

Considerada como un avance tecnológico en el sector productivo, 

la automatización se ha destacado en diferentes áreas ¡industriales, 

como la automorriz, la siderúrgica y la alimentaria. La automatización 

de procesos refiere el uso de tecnologías que permiten monitorear 

y controlar cada una de las operaciones realizadas dentro de una in- 

dustria, todo con el propósito de que las actividades sean continuas 

y en el menor tiempo posible. 

La historia y evolución de la automatización cuenta en sus 
inicios con procesos industriales; por ejemplo, los molinos 
de vientos en La Mancha, el telar de Jacquard, la máquina de 
vapor de Watt, por citar algunos. 

En la actualidad, una gran parte de las industrias y sus 
procesos de operación están estrictamente ligados a la auto- 

matización que les permite un incremento importante de la 

producción, y en algunos casos reducen significativamente 

la intervención humana. Algunos ejemplos de estos avances 
tecnológicos en la electrónica son: las computadoras, la ro- 
bótica, la comunicación celular, entre otros procesos de ma- 

nejo de la información. 
La automatización de procesos relacionada con el mane- 

jo de información está orientada, principalmente, a empre- 
sas que administran programas de computadora (software) 
y aplicaciones empresariales, que permiten la obtención de 
información de una manera ágil, para su posterior análisis 

 



  

y facilitan la toma de decisiones de la organización, buscando la 
eficiencia para el negocio. 

De la misma manera, en los procesos empresariales lo hacen 
identificando los gustos y preferencias de sus usuarios y clientes, 
para ofrecerles productos y servicios que satisfagan sus necesida- 

des. Esta automatización se realiza mediante las tecnologías de 
información y los servicios de interner. 

Telefonía inteligente 

La telefonía inteligente surge como avance tecnológico a finales de la dé- 

cada de los noventa en el siglo pasado y su característica más importante 

es la portabilidad. Su calificativo de inteligente se debe, además de comu- 

nicar telefónicamente a dos personas, a su capacidad de realizar varias 

tareas como tomar fotos, videos, enviar mensajes de texto y voz. 

Un teléfono inteligente, además de realizar llama- 
das y enviar mensajes de texto, también permite 
navegar por interner, realizar videollamadas, tener 
acceso a redes sociales, tomar fotografías, digitali- 
zar documentos, entre sus funciones más popula- 
res. Los primeros dispositivos con algunas de estas 
características surgieron a principios de este siglo 

con el nombre de PDA (Asistente Personal Digi- 
tal). Dentro de sus funciones permitían el registro 
de una agenda telefónica, así como de pequeñas 

notas y mensajes, como una cita, realizar algo, en- 

tre otras. 
Sin embargo, el principio de la consolidación 

de los teléfonos celulares se dio en el año 2007, 

con el lanzamiento de un nuevo tipo de teléfono 
inteligente por parte de Steve Jobs; y el cambio sig- 

nificativo de las características de los equipos y sus 
funciones. Su diseño vanguardista a través de una 
pantalla táctil y la integración de un reproductor 
de audio, así como de la cámara fotográfica, fueron 
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las bases de esta consolidación. Desde ese momento, los teléfonos inteligentes se 
producen con nuevas adaptaciones, marcas, precios y funciones; rasgos que los 
usuarios consideran para su adquisición. 

Al igual que una computadora, un teléfono inteligente tiene características 
técnicas básicas para su funcionamiento: 

> Conexión a internet: envían y reciben grandes paquetes de datos, y de igual for- 

ma se conectan a otros sistemas, como Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 

> Pantalla táctil: permite al usuario la entrada de datos mediante teclados o íconos. 

> Sistema operativo: cuentan con un sístema operativo para la interacción con los 

componentes flsicos (hardware); es decir, el conjunto de componentes mecánicos, 

electrónicos, eléctricos y periféricos de una computadora. 

p Integración de herramientas adicionales: usualmente cuentan con cámara fo- 

tográfica, frontal y trasera, receptor de telecomunicación, reconocimiento de huellas 

digitales, conectividad inalámbrica a través de ondas. 

Además, los teléfonos inteligentes automatizan tareas humanas, convirtiéndolas 

en tareas fáciles de realizar, sin embargo, traen consigo algunos retos importantes 

a considerar. 

  

Aspectos posítivos: 

> Util para trabajar y p: | entretenimi »: la gran cantidad de aplicaciones 

que se generan, permiten encontrar en un ala dispositivo funciones muy diver- 

Sas; lo cual puede provocar distracciones en el usuario. 

> Posibilitan ampliamente la comunicación: tiene funcionalidades para lograr la 

comunicación en ‘n cualquiera de sus expresiones oral, escrita y audiovisual. Ade- 

más, se conectan a otros dispositivos de manera alámbrica e inalámbrica. 

+ Dimensión: tamaño pequeño, caben en cualquier lugar. 

Aspectos negativos: 

> Produ [ en de aislami : SU uso excesivo puede provocar alejamiento 

de la cocicdad en el ¿milita A lo cual limita el desarrollo de capacidades de 

socialización. 

> Capacidad de conectividad y portabilidad: son aparatos que conforme las apli- 

caciones y configuración ciéilizadia, acallas información sobre la manera como 

vive el usuario, lo cual es una línea muy delgada entre lo privado y lo público.
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La invención de los teléfonos inteligentes son un referente im- 
portante en el uso de la tecnología, debido a que han realizado 
grandes cambios en las formas de socialización, interacción, co- 

municación y entretenimiento del ser humano. En la actualidad, 

los teléfonos inteligentes son más populares que nunca y están 
ligados a la vida cotidiana, de tal forma que se han convertido 
en una herramienta indispensable del siglo xxr. 

  

Redes sociales 

A partir del surgimiento de internet, aparecieron plataformas digi- 

tales con diversas funcionalidades que adquirieron popularidad por 

SU USO, en ocasiones por trabajo y en otras por entretenimiento. Las 

redes sociales se han popularizado rápidamente, alcanzando nume- 

rosos usuarios en todo el mundo. 

En la diversidad de aplicaciones de redes sociales se encuentran 
dos tipos: las genéricas, que se refieren a comunidades que no tie- 

nen un tema determinado, sino que están dirigidas a todo tipo de 

usuarios y funcionan, principalmente, como medio de comuni- 
cación y entretenimiento; y las específicas, cuyos usuarios tienen 

intereses en común como música, trabajo, entretenimiento, etcé- 

tera. Ello implica que la comunidad la conformen individuos que 
comparten la misma temática. 

Han sido diversas aplicaciones de redes sociales las preferidas 
por la sociedad; sin embargo, Facebook, creada en el año 2004 
por Mark Zuckerberg, actualmente cuenta con más de 2 000 mi- 
llones de usuarios, por lo que puede considerarse un gran mer- 
cado para los emprendedores, al acercar a los consumidores a sus 
proveedores, generando un mecanismo accesible en la comercia- 
lización de productos. 

) y
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Desarrollo de la redes sociales 

Las redes sociales cuentan con características que benefician a 
los usuarios diariamente, algunas de ellas son: 

b Comunicación: permiten el intercambio de información y opi- 

nión entre los usuarios y, dependiendo de la red, pueden compar- 

rir imágenes, videos y documentos. 

p Accesibles: se puede acceder desde computadoras, tableras digi- 

tales y teléfonos inteligentes. 

> Gratuitas: la gran mayoría no supone costo para el registro, aun- 

que posterior a éste se ofrecen beneficios adicionales a cambio de 

un pago. 

Las redes sociales tienen características que las hacen funcio- 
nales para los usuarios, quienes las perciben como beneficios: 

E Sentido de inmediatez: funcionan en tiempo real, el contenido 

que Se comparte puede SEr público y darse Aa CONOCCT A cualquier 

usuario de la red de manera inmediata. 

F Alcance masivo: las redes sociales no tienen fronteras, ya que su 

punto de encuentro es el interner, lo cual les permite estar dispo- 

nible para una gran parte de la población en el mundo. 

+ Multifuncional: pueden ser usadas tanto para fines educativos, 

de trabajo y de comercialización, así como también de entreteni- 

miento y ocio. 
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Los usuarios de redes sociales también enfrentan situaciones des- 

favorables como: 

b se presenta cuando una persona o grupo de personas 

acosa y hostiga a otra en redes sociales. Esto se da mediante insul- 

tos, exposición de situaciones de la vida privada, entre otras formas. 

es uno de los mayores peligros, consiste en el 

acoso de adultos hacia menores de edad. Está tipificado como un 

delito penal, por lo que debe ser denunciado. 

es cuando una persona se hace pasar 

por otra en la plataforma de las redes sociales, provocando situacio- 

nes fraudulentas, robos y extorsiones. 

información que se genera sín comprobar el origen 

de la misma, puede ocasionar confusión en situaciones complejas 

de seguridad, salud o desastres. 

en las aplicaciones de redes sociales 

se comparte contenido de tipo sexual o violento, que resulta inade- 

cuado, sobre todo para grupos sociales vulnerables como los niños 

y los adolescentes. 

El uso de aplicaciones de redes sociales ¡implica algunos riesgos 

para los usuarios, es por ello que deben tomarse las medidas pre- 

ventivas de seguridad tales como mantener la información con 

carácter de confidencial, compartir solamente fotografías sín con- 
tenido sensible y aplicar las configuraciones de seguridad respecto 
a la identidad. Estas acciones permitirán un aprendizaje gradual y 
responsable a los usuarios y fomentarán una cultura digital.
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Inteligencia Artificial 

Uno de los últimos avances tecnológicos es la Inteligencia Ar- 

tificial, la cual consiste en generar un programa informático 

que a partir de un algoritmo pueda ser entrenado para cum- 

plir ciertas funciones. Este programa informático utiliza una 

serie de algoritmos creados previamente por una persona, y 

a través de este programa se determinan comportamientos 

y se hacen predicciones. 

Algunos de los beneficios que se atribuyen a la Inteligencia Ar- 
tificial son: 

F Búsqueda inteligente de contenidos, por ejemplo, la música con- 

forme al gusto del usuario. 

> Reconocimiento de voz. 

> Reconocimiento de huellas dactilares. 

+ Reconocimienro de imágenes para eliminar el bloqueo de dispo- 

sitivos. 

» Apoyo en la escritura. 

» Análisis de datos para empresas que proveen algunos servicios 

como agencias de viajes y servicios bancarios. 

La Inteligencia Artificial representa la capacidad de una máqui- 
na para aprender, crear y planear, entre otras actividades. Los 
niños pueden lograr un acercamiento a este tipo de inteligencia 

a través de los videojuegos. 
De acuerdo con Open Al, una de las aplicaciones de Inteligen- 

cia Artificial consiste en generar un sistema para realizar tareas 
relacionadas con el lenguaje. Se le entrena con textos para man- 
tener conversaciones con cualquier persona, redactar escritos y 
responder preguntas de manera natural y acertada. 
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Existen algunos dispositivos domésticos a través de los cuales 
la Inteligencia Artificial se hace presente. Por ejemplo, disposi- 
tivos que reciben indicaciones del ser humano mediante la voz 
para realizar una tarea como encender el televisor, bajar el volu- 
men de algún aparato, elegir alguna canción, responder alguna 
pregunta de cultura general, solicitar el clima para determinada 
ubicación, entre las más populares. 

  

La Inteligencia Artificial seguirá presentando grandes avances 

tecnológicos en los próximos años. Es un campo de estudio 

para que los científicos sigan encontrando aplicaciones que 

brinden soporte a las actividades del ser humano y permitan 

realizarlas con mayor facilidad. Sin embargo, es importante 

sensibilizar a las personas en el sentido de que la tecnología 

seguirá avanzando, pero siempre será muy importante la inte- 

racción y la participación de los individuos para la evolución 

de la sociedad.     
Los avances tecnológicos desempeñan un papel importante al posibilitar el desarrollo 

de alternativas culturales y sociales. Por ejemplo, al generar oportunidades de trabajo, 

brindar actividades de esparcimiento, facilitar algunas labores en el hogar, en los nego- 

cios en la forma como de vender y comprar productos, permitir el acceso a la infor- 

mación e interacción de maestros y estudiantes a distancia, entre otros. Es importante 

tener en cuenta que la tecnología seguirá avanzando y deben priorizarse los esfuerzos 

para hacer un uso responsable de ella para lograr el bienestar común.



Acciones, medios 

técnicos e Insumos 

Para atender los problemas de una 

comunidad, se requiere información 

detallada sobre las necesidades de sus 

miembros, de las organizaciones que la 

conforman y de los recursos disponibles.  
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Definición de acciones, medios 

técnicos e insumos 

La elaboración de un plan de acción ayuda a visualizar las meras planteadas, 

con el fin de satisfacer las diferentes necesidades. Para ello, deben considerar- 

se los recursos disponibles para la creación de acciones y tareas específicas 

de acuerdo con una ruta establecida para la resolución de un problema de- 

terminado. 

El establecimiento de las metas a alcanzar en un plan de acción 

es indispensable para el desarrollo de un proyecto. Las metas 

determinadas deben ser: 

+ Especificas: establecer metas concretas y directas que definan qué, 

cómo, cuándo y dónde. 

> Medibles: deben establecerse los criterios de medición, es decir, con- 

tar con una forma para medir, dar seguimiento al progreso de la meta. 

| Alcanzables: deben ser viables, factibles de alcanzarse. 

> Nealistas: ser asequibles en lo relacionado con medios técnicos e insu- 

mos, también denominados recursos. 

> Temporalmente determinadas: implica programar tiempos de ejecu- 

ción para lograr las metas en un periodo establecido. 
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A continuación, se presenta un ejemplo de una meta definida para un comercio 

de comida en la comunidad: 

+ Aumentar las ventas de $100,000 a $120,000 a través de una campaña en redes 

sociales, se cubrirá el costo por publicidad en los próximos dos meses. 

Especifico Medible Alcanzable 

Aumentar las De $100,000 LA través de 

ventas a $120,000 una campaña 

en redes 

sociales 

Una vez que se han definido las metas 
orientadas a satisfacer las necesidades de ta 

la comunidad, es momento de establecer 

las acciones necesarias para alcanzarlas. 

|. Elegir una meta adecuada definiendo 

claramente su objetivo. 

+ Tomar en cuenta la importancia de la 

meta y lo que implica, considerar tiem- 

pos y recursos disponibles. 

2. Utilizar un equipo para crear el plan de 
acción. 

> Realizar “lluvias de ideas” con los miem- 

bros del equipo; la participación de cada 

integrante permite generar un plan más 

sólido que los involucre a todos. 

> Considerar que conforme avance el plan, 

quizá se requiera incorporar elementos 

para enriquecerlo. 

». Elegir los pasos de acción. 

> Deben ser acciones concretas, medibles 

y alcanzables. 

> Cada acción debe estar claramente de- 

finida, no debe dejarse nada a la suerte 

ni generar ideas vagas que provoquen 

confusión. 

Realista 

Se cubrirá 

el costo por 

publicidad 

Temporal 

Enlos 
0d 

proximos 2 

meses 
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Identificar a los responsables. 

> Asignar cada acción a un responsable y a su equi- 

po de apoyo. 

+ El equipo de apoyo, aunque no sea responsable, 

sí estará comprometido por el tiempo que dure 

cada tarea. 

». Proporcionar un calendario del plan de acción. 

> Utilizar una representación gráfica del plan de 

acción, para indicar la duración de cada tarea a 

realizar. 

> Incluir los recursos necesarios para la ejecución de 

la acción. 

Registrar su seguimiento y monitoreo. 

+ Revisar y actualizar el plan de acción conforme 

se aplica. 

> Realizar los cambios conforme sea necesario. 

Comunicar avances. 

+ Establecer tiempos y formas de comunicación con 

las personas involucradas en el plan de acción. 

> Mostrar los resultados a medida que se obtienen. 

24



X%
 71 88 

  

A continuación, se expone un ejemplo de un plan de acción para aumentar las ventas 

en un comercio de comida en la comunidad: 

Aumentar las ventas de $100,000 a $120,000 a traves de una campaña en redes sociales, 

se cubrirá el costo por publicidad en los próximos dos meses. 

DESCRIPCIÓN RESPONSA- 
DE ACCIÓN 

Cotizar agencia 

de publicidad 

Seleccionar 

agencia 

Contratar 

agencia 

Lanzamiento 

de campaña 

Seguimiento 

de campaña 

Evaluación 

de campaña 

BLE 

Pedro García 

Equipo 

completo 

Pedro García 

Pedro García 
Agencia de 

publicidad 

Pedro García 

Equipo 

completo 

Pedro García 

Equipo 

completo 

FECHA DE 

INICIO 

05/03/2021 

n/oz3/2021 

20/03/2021 

01/04/2021 

15/04/2021 

22/05/2021 

FECHA DE 
TÉRMINO 

10/03/2021 

18/03/2021 

22/03/2021 

31/05/2021 

15/05/2021 

23/05/2021 

RECURSOS O 

MEDIOS 

Computadora con 

internet 

Correo 

electrónico 

Cotizaciones en 

análisis 

Recurso financiero 

parael pago 

Inversión en 

publicidad 

Resultados 

financieros 

mensuales 

Resultados finan- 

cieros mensuales. 

Propuesta de 

continuación de 

campaña 

Por cada meta se elabora un plan de acción como el anterior. 

  

RESULTADO 

ESPERADO 

3 cotizaciones de 

agencias de 
publicidad 

Agencia 

seleccionada 

Contrato 

Aumento en 

ventas 

Aumento en 

ventas de $10,000 

por mes. 

Aumento en 

ventas hasta 
$150,000. 

Propuesta de 

agencia para otra 

campaña. 
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Los planes de acción son instrumenrtos valiosos para la 

creación de un proyecto en beneficio de la comunidad. 

Proyectar cada una de las acciones para alcanzar una 

mera permite tener un enfoque preciso y concreto de 
la tarea a realizar, así como la definición de los responsa- 

bles y los recursos necesarios. 

  

Para lograr el éxito en las fases de implementación, control y seguimienro, es clave la 

dirección y administración de los planes de acción. Por ello, es importante una buena 

gestión de acciones y de recursos que brinden la oportunidad de lograr los resultados 

esperados. 

En la medida que los miembros de la comunidad se involucren en los planes de ac 

ción, es factible alcanzar las metas planteadas. Éstas generarán un bienestar social y co- 

mún; además de mejores condiciones de vida a las personas y las organizaciones de la 

comunidad. 

 



  

Los procesos 
técnicos 

de servicios 

en el desarrollo 

de la comunidad 

Los procesos técnicos satisfacen necesidades mediante 

productos como lápices, automóviles, medicinas, entre 

otros. Los servicios también atienden necesidades, 

pero tienen un carácter inmaterial, es decir, no son 

objetos que puedan almacenarse o poseerse, síno 

que tienen un carácter personalizado. Por ejemplo, la 

atención que le brindan a algún cliente como parte de 

un proceso de devolución de un artículo, la posibilidad 

de contar con datos en los teléfonos móviles para la 

comunicación, las atenciones que ofrece un hotel para 

hacer más amena la estancia de los huéspedes, o los 

procesos para pagar algún recibo. 

El estudio de los procesos técnicos de servicios 

es importante, dado que la producción de éstos 

representa 70% de la oferta a los consumidores. De 

acuerdo con información del Banco Mundial, 45% de 

la población se dedica a brindar servicios. 

En la actualidad, la comercialización de servicios es una 

oportunidad de negocio donde muchas comunidades 

buscan satisfacer las necesidades de sus habitantes. 

Los procesos técnicos se aplican de igual forma en las 

operaciones de servicios. Por ejemplo, las actividades 

administrativas; permiten realizar de manera 

organizada una serie de acciones, cuyo objetivo es 

atender alguna solicitud como la emisión de un acta 

de nacimiento ante el registro civil o un préstamo 

financiero ante el banco.



  

Procesos técnicos de servicios 

Se refieren a la serie de actividades que en conjunto satisfacen 

alguna necesidad, por ello se requiere de personas capacitadas que 

agilicen los procesos. Por ejemplo, en grandes tiendas se utilizan 

escáneres que leen los códigos de barras para cobrar los diferentes 

artículos, por lo que debe haber personas que programen estos 

dispositivos y capacitar a quienes los utilicen. Con ello, se brinda un 

servicio con rapidez y eficacia, lo que garantiza a los consumidores 

que su cobro se hará sín errores en el menor el tiempo posible. 

Los procesos técnicos de servicios cumplen con distintos niveles 

de exigencia y permiten la flexibilidad durante el cumplimiento 

de las erapas que los componen. 

Los procesos técnicos de servicios ayudan 
a realizar de forma organizada una serie de 
tareas que satisfacen las necesidades de los 
consumidores. Las principales característi- 

cas de estos procesos son las siguientes: 

» Cada fase tiene un objetivo específico que 

alcanzar. 

» Cada objetivo requiere de una serie de ac- 

tividades para lograrlo. 

» Son adaptables a circunstancias de recursos 

y tiempo, puesto que cambian según los 

resultados obtenidos. 

El sector de las organizaciones de servicios 

es muy variado e incluye entidades guberna- 

mentales, tiendas departamentales, servicios 

de transporte, alimentación, construcción o 

turismo, entre los más importantes. El sec- 

tor de los servicios se conforma por las sí- 
guientes áreas: 

y Servicios financieros: relacionados con 

bancos, seguros y la bolsa de valores. 

vicios a empresas: asesorías a las em- 

presas y consultorías. 

+ Servicios turísticos: agencias de viajes, 

hoteles, guías de turistas. 

+ Servicios de transporte y comunicación: 

desplazamiento de materiales y vías de 

comunicación.   
24



  

  

Servicios de telecomunicaciones: telefonía, proce- 

samiento y manejo de datos, mensajería. 

Servicios comerciales: compra y venta al mayoreo y 

menudeo; incluyen las franquicias. 

Servicios personales: mejora de calidad de atención 

al consumidor, estética, educación, salud, entre otros. 

Servicios de administración pública: impartición 

de la jusricia, representación política y defensa pro- 

CESOS judiciales. 

Servicios de entretenimiento: cine, teatro, música 

y deporte. 

Servicios de medios de comunicación: digirales, 

televisivos o radiofónicos. 

Servicios de Tecnologías de Información y Co 

municación: internet y las aplicaciones que basan su 

funcionamiento en infraestructura tecnológica digital. 
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Planificación: se elabora una programación 
organizada de las tareas y los tiempos para 
realizarlas. Se plantean los objetivos de lo que 
se desea conseguir, además de identificar los 
recursos necesarios para lograrlo. 

ganización: se asignan las actividades a 
cumplir, así como los recursos disponibles 
para desarrollarla. Es importante el trabajo 

ión: una persona funge como director, 
quien busca hacer cumplir los objetivos 
mediante la aplicación de los planes estratégicos. 

se evalúa el cumplimiento con res- 

pecto al servicio planteado, o de lo contrario 
se realizan los ajustes necesarios. 

Los procesos técnicos de servicios son diversos e im- 

portantes. Por ejemplo, los servicios de Tecnologías 

de Información y Comunicación han modificado el 

ámbito laboral, ya que han permitido la creación y el 

desarrollo de nuevos puestos de trabajo y novedosas 

profesiones, e incluso han favorecido el trabajo remo- 

to, a distancia o desde casa.
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Importancia de los procesos 
técnicos de servicios 
Los procesos técnicos de servicios han ofrecido herramientas innovadoras 

que satisfacen las necesidades de las personas. En muchas ocasiones, ofrecer 

un servicio representa un valor agregado que acompaña la oferta de un 

producto concrero. 

Por ejemplo, un artesano que oferta sus productos, además puede brindar 

el servicio de explicar a sus visitantes en un recorrido la manera cómo dise- 

ña y produce sus piezas. De esta manera, los visitantes conocen la forma de 

producción y es posible que el establecimiento sea recomendado para que 

aumenten las visitas, y con ello, las ventas del artesano. Este aspecto abre las 

posibilidades de innovación y emprendimiento para muchas personas, por 

ejemplo, los servicios de compra y venta que brindan un valor mayor que no 

sólo es económico. 

Los procesos técnicos ofrecen la posï- 
bilidad de incrementar el valor de un 
negocio o una empresa, sín importar el 

tamaño. Por ejemplo, el artesano deci- 
de ampliar la oferta de sus productos a 
personas que no pueden visitar su esta- 
blecimiento, pensando en consumidores 
extranjeros. Puede optar por aprovechar 
las comunicaciones en redes sociales o 
en internet, donde ofrezca sus produc- 
tos, con imágenes y descripciones sobre 
ellos; esto hará posible que las personas 

adquieran sus piezas a través del comer- 
cio electrónico. 

Lo anterior requiere una organización para planificar los diferentes pasos 
o rutas que podrían incluir la creación de una página web donde brinde 
información de sus productos y muestre video grabaciones, información, 
fotografías, elementos interactivos y un catálogo, todo ello acompañado de 
la historia, la importancia 0 la tradición de sus artesanías. Así, tiene la posi- 
bilidad de vender en línea, utilizar un servicio de mensajería para enviar sus 
productos y ofrecer una garantía que cubra el traslado de sus piezas. 

De esta manera, los procesos técnicos son aprovechados para ofrecer 
productos y servicios atractivos a los consumidores potenciales. 

  

) y
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Los procesos técnicos 
de servicios en la industria 
A lo largo de la historia, con la Revolución Industrial y 

la producción en serie de productos, muchas empresas 

e industrias se enfrentan a la oferta de productos 

similares, lo que aumenta la competencia. Entonces 

surge la pregunta: ¿cómo aumentar las ventas y 

permanecer en el gusto de los consumidores? 

  

El ofrecimiento de servicios ha ayudado a responder esta pregunta. 
Por ejemplo, la industria automotriz, no sólo ofrece autos, sino que 

se ha esmerado en mejorar los servicios posteriores a la venta de sus 
productos, así, los clientes pueden asegurarse de tener acceso a refac- 
ciones disponibles, a un amplio horario de atención en las agencias, a 
una mejor comunicación para agendar algún servicio a las unidades, 
incluso pueden obtener servicios de gestoría para que personal de la 
agencia realice algún trámite relacionado con su vehículo. 

fa Lo anterior es valorado por los consumidores, por ello, las 

     
empresas invierten en programas de capacitación y acredi- 

tación de habilidades para sus empleados; y con ello bus- 
can brindar y mantener servicios de calidad. 
Como parte de esta cadena de valor, existen compañías 
que ofrecen y certifican los servicios; de esta manera se 
aseguran que los empleados cuenten con las competencias 
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necesarias para desxempeñar mejor su trabajo, lo que abre 
una ventana de oportunidad para atender el incremento 
en la demanda de asesorías y consultorías. 

Los procesos técnicos de servicios y 
las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 
Los procesos técnicos de servicios relacionados con las Tecnologías de 

la Información y Comunicación se han utilizado, entre otros aspectos, 

para acercar a diversas culturas y que tengan contacto entre sí, lo 

que ha favorecido que compartan, se enriquezcan o se modifiquen 

ciertos aspectos culturales propios mediante el uso de plataformas 

tecnológicas como sucede con las redes sociales. 

 



  

  

Por ejemplo, los servicios de transporte y comu- 

nicación han acercado más a las comunidades, lo 

que propicia el aumento de ingresos a través de 

la oferta de servicios turísticos para conocer los 
usos, costumbres y tradiciones de culturas que es- 
tán aisladas por su ubicación geográfica. 

Gracias a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, los servicios relacionados con 

el entretenimiento, deportes, música y televisión, 
también han modificado la forma cómo se pro- 
ducen y consumen los contenidos. 

Los procesos técnicos de servicios 
y su impacto ambiental 
Los procesos técnicos de servicios financieros, de empresas y de administración pública, 

por la relevancia de sus trámites, utilizan un volumen alto de papel. El surgimiento de 

los trámites digitales ha favorecido la disminución del consumo de este material y ha 

aumentado la eficacia de los procesos administrativos para que las personas puedan 

realizar a distancia diversas gestiones que, anteriormente, implicaban la presencialidad 

y la generación de un exceso de documenración; además, otra ventaja es que pueden 

realizarse trámites fuera de los horarios de oficina. Con este tipo de estrategias se 

disminuye, parcialmente, el impacto ambiental por el consumo de papel. 

  

Este aspecto es importante porque cada vez se integran más políticas 
empresariales que incluyen prácticas y actividades sustentables como 
forma común de brindar servicios. 

  

Los procesos técnicos de servicios satisfacen necesidades de las personas, sin embargo, 

no brindan objetos concretos; sus productos son intangibles, ya que no se pueden 

guardar, almacenar o poseer. Este tipo de servicio ha aumentado considerablemente 

en la industria mundial, ya que representa un valor adicional a la adquisición de algún 

producto, como garantías, acompañamientos, atenciones, entre otros. Por otro lado, los 

servicios pueden no acompañar a un producto determinado; por ejemplo, una consul- 

toría sobre algún tema particular. 

Algunas empresas que brindan servicios son las dedicadas a las telecomunicaciones, 

la vigilancia, las actividades recreativas, deportivas, financieras, de turismo, de salud, de 

educación, los servicios de rescate como los bomberos, entre otros.    



  

Los sistemas 

téCNICOS 

en la comunidad 

Los sistemas técnicos son resultado 

del progreso científico y tecnológico. 

Su fin principal es el desarrollo de 

productos, servicios, medios, herramientas 

y demás entidades que satisfagan 

las necesidades humanas y de la vida en 

general. Para lograr estos objetivos, utilizan 

los recursos naturales disponibles 

y el trabajo de las personas que se 

organizan de distintas maneras. 

La implementación de cualquier sistema 

récnico tiene repercusiones ambientales 

y sociales en la comunidad.



  

  

Naturaleza, ciencia y sociedad 
en los sistemas técnicos 

Todos los sistemas técnicos funcionan por el trabajo de las personas 

que intervienen, las cuales contribuyen con su cultura, valores, 

habilidades y conocimientos. Por esta razón, cada sístema técnico 

de producción es diferente dependiendo de la época y lugar donde 

se desarrolla. Es decir, los sistemas técnicos tienen una fuerte relación 

con los elementos sociales, culturales y ambientales de la comunidad. 

La ciencia y la tecnología son un producto social, es decir, son resultado 
de la intervención conjunta del ser humano. Al investigar y represen- 
tar los fenómenos naturales, las persconas construyen el conocimiento 
científico y lo usan para desarrollar tecnología: procesos, herramientas, 
máquinas e instrumenrtos. 

Con el paso del tiempo, las personas se hicieron 
cada vez más hábiles en el manejo de las tecnolo- 
gías. Desde el uso de la rueda hasta el desarrollo 
de robots, las innovaciones en las máquinas y he- 
rramientas se fueron incluyendo en los distintos 
sistemas técnicos. 

Otro factor que influye en el desarrollo de 
éstos es la disponibilidad de los recursos natu- 
rales. Cuando un país 0 región cuenta con re- 
cursos naturales, es más fácil transformarlos y, 
de forma inevitable, tienen influencia en las 
técnicas de producción y organización del traba- 
jo. Por ejemplo, en el México antiguo, los aztecas 
construyeron su ciudad sobre un lago que les 
proveía de agua suficiente, pero no contaban con 
tierras para la siembra. La solución a este proble- 
ma la encontraron en la técnica de siembra en 
chinampas (construidas con juncos, troncos y 
palos entretejidos), las cuales prosperaron por la 
abundancia de agua y suelo fangoso en la región. 
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Además del uso de materias primas, cualquier sistema 
técnico requiere energía para llevar a cabo el proceso 
de transformación en la producción de bienes o ser- 
vicios. Por esta razón, entre más productos se con- 
suman, más energía se usa, lo que ha provocado una 
crisis energética mundial, es decir, ante el incremento 
de la demanda, cada vez es más complicado obtener 
gasolina, diésel y electricidad. Si no se toman medi- 
das desde ahora, esta crisis afectará a la producción 
artesanal, industrial y automatizada a nivel global, te- 
niendo consecuencias en la economía local. 

Por lo anterior, es importante 

que, cuando una industria im- 

plemente un sistema técnico, 

considere la disponibilidad de 
mareria prima y diseñe estra- 

tegias de eficiencia energética 
para evitar daños al medio am- 
biente y a la economía de las co- 
munidades donde se establezca. 

 



  

  

Además de los recursos naturales, los sistemas técnicos se rela- 

cionan con las tradiciones y creencias de la comunidad, es decir, 

con su cultura. Las comunidades actualizan y modifican cons- 
tantemente sus saberes para responder a sus necesidades. Por 
ejemplo, en una comunidad donde existe la tradición de ela- 
borar guitarras, las persconas mayores transmiten a los jóvenes 
los conocimientos ancestrales sobre la selección y tallado de la 
madera y, a su vez, los jóvenes aportan conocimientos sobre nue- 
vas técnicas de diseño y herramientas que ayudan a aumentar la 
producción y a mejorar la calidad del producto. 

Otro ejemplo sobre el impacto de los sís- 
temas técnicos en la población y el medio 
ambiente es sobre la producción excesiva 
de desechos sólidos, los cuales pueden ser 

orgánicos —como los residuos de madera 
de la industria— 0 inorgánicos —como los 
plásticos de un solo uso—; desechos líqui- 
dos, como los químicos usados en la in- 

dustria textil; y los que escapan en forma 
de gases, como los vapores generados por 
la extracción de minerales. 

En algunos casos, los efectos de esta contami- 

nación pueden ser graves, sobre todo cuando 
involucran compuestos tóxicos que se manejan 

de manera inadecuada 0 se vierten accidental- 
mente al suelo 0 a los cuerpos de agua. 

    

y #
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INDUSTRIA TEXTIL 

Los sistemas técnicos también pueden tener impactos posítivos 

en el desarrollo económico y social. Por ejemplo, en México los 
sistemas artesanales de producción se han convertido en una for- 
ma de emprendimiento que brinda oportunidades de crecimien- 
to económico y personal. 

En muchas ocasiones, los sistemas artesanales compiten con la 

producción industrial. Para promover una competencia ética, es 

necesario que los sistemas técnicos encuentren formas de subsis- 
tir y brinden bienes y servicios que atiendan las necesidades de 
alimentación, vestido, vivienda y salud de la comunidad. 

En el siguiente esquema puede observarse un modelo de in- 
tegración de los distintos sistemas técnicos en una comunidad. 

  
Otra aportación posítiva de los sistemas técnicos a la vida 
cotidiana es la conservación de alimentos. La población 
mundial consume alimentos todos los días para sobrevivir, y 
a veces no se pueden obtener de manera inmediata; por ello, 

se desarrollaron sístemas que cubren esta necesidad median- 
te el frío, el calor y la deshidratación, y cada uno utiliza 
técnicas específicas. 

Sistema técnico



  

  

  

Existen muchos ejemplos de cómo los sistemas técni- 

cos han aportado al desarrollo de las comunidades, así 

como de su impacto en el entorno natural y social. En 

resumen, es posible afirmar que cada creación técnica 

tiene una función en la sociedad, y los sistemas técnicos 

son un ejemplo de esa función. 

  

  

Los sistemas técnicos tienen un vínculo directo con la naturaleza al proveer los insumos 

y transformarlos en productos como alimentos, bebidas, vestimenta, entre muchos 

otros, para satisfacer las necesidades de las comunidades. La transformación se logra 

con diversos dispositivos tecnológicos; en estos casos, el horno que mediante calor 

cocina alimentos, la destiladora de vino o la máquina de coser para transformar tela en 

vestimenta. Al comercializar los productos, se impulsa la economía. 

Todas las actividades de un sístema técnico tienen repercusiones en las comunidades 

donde se instalan. Por eso, es importante que los responsables de la gestión tengan en 

cuenta el impacto negativo como la crisis energética mundial, los daños al medio am- 

biente y a la economía de las comunidades, la producción excesiva de desechos sólidos 

(orgánicos e inorgánicos), líquidos, químicos que escapan en forma de gases o también 

los compuestos tóxicos que contaminan suelos o cuerpos de agua. De igual manera, es 

importante reconocer los efectos posítivos, pues existen personas cada vez más hábiles 

en el manejo e innovación de máquinas y herramientas, el aumento en la producción 

y la mejora en la calidad del producto, lo cual brinda oportunidades de crecimiento 

económico y personal. Por lo tanto, es fundamental analizar y valorar la contribución 

de los sistemas técnicos para la sociedad. 

 



  

Pensamiento 

estratégico 
y creativo 

en la resolución 
de problemas 
El ser humano utiliza de forma habitual 

el pensamiento estratégico y la creatividad 

para obtener resultados en cada situación. 

La velocidad con la que se transforman las 

necesidades de la sociedad, sus gustos y 

preferencias sobre las cosas, así como los 

cambios económicos y tecnológicos, provocan 

que algunas organizaciones empresariales o 

comerciales piensen constantemente en cómo 

satisfacer necesidades de cualquier índole. 

El pensamiento estratégico y el pensamiento 

creativo tienen que ser incorporados 

en la resolución de problemas, puesto que 

permiten al individuo realizar propuestas 

integrales. Por ejemplo, la capacidad 

de juzgar sí una situación es correcta o no 

en determinado contexto implica 

un pensamiento estratégico; la manera de crear 

ideas potenciales de resolución, corresponde 

al pensamienro creativo. 

Los contextos de las comunidades son diversos, 

tanto como las problemáticas que enfrentan. 

La generación de alternativas de solución a 

dichas situaciones pretende mejorar 

las condiciones de vida de las personas y el 

bienestar de la comunidad.
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Planificación de actividades 
En el mundo actual, las crisis, los cambios y las situaciones que enfrenta 

el ser humano son diversas y complejas. Es muy común que se mo- 

difiquen las formas de actuar, al enfrentar un problema y esto puede 

desorientar a las personas. 

Ante esrtas circunstancias es conveniente realizar un análisis que per- 

mita comprender y evaluar la situación, con la finalidad de alinear los 

pensamientos y estructurar un plan de acción que describa los pasos a 

seguir para resolver algún problema. 

Planificar implica analizar una situación para establecer objeti- 

vos y estrategias para su resolución. Incluye planes de acción que 

contemplan las actividades a desarrollar en determinado tiempo, 
con ciertos recursos, entre otros factores. 

| colin — : Las etapas del proceso de planificación son: 
- e, |. Análisis de la situación 

Se basa en la recopilación y el estudio 

detallado de la información relevante. 

Se consideran las sítuaciones pasadas y 

presentes del contexto de la situación o 

problema. 

Se prevén los recursos necesarios para la 

resolución. 

Establecimiento de metas y acciones 

Se establecen las metas correspondientes 

a los objetivos que se pretende alcanzar. 

e disen os planes de acción a ejecutar Se diseñan los pl d jecur 

para alcanzar las metas. 

Se toman en cuenta planes de acción 

alternativos ante alguna eventualidad. 

Evaluación y selección de las metas y del 
plan de acción 

Se analizan ventajas y resultados de cada 

meta establecida. 

Se consideran las rutas de cumplimiento 

de meras para distinguir posibles 

escenarios.  
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Implementación 

| Se ejecutan las tareas que deben 

realizarse para alcanzar las meras. 

| Se asegura la disponibilidad 
de los recursos necesarios 
para la ejecución de la tarea. 

| Se sugiere un plan de incentivos 
que promueva el alcance 

de las metas y aumente 

la motivación. 
Control y verificación 

Se mide el desempeño alcanzado 

para verificar el logro 

de las metas. 

' Se hace un monitoreo 

y se da seguimiento periódico 
para observar la tendencia 

al logro de la meta 

o a la identificación de situaciones 
que lo obstaculiza. 

| Se establecen puntos de control 

para facilitar la adaptación 
a cambios, ejecución de los planes 

de acción o transformación   de alguna especificación. 

La planificación es importante en la resolución 
de problemas por varios motivos: 

Heduce el riesgo: mediante este proceso se 

consideran cambios que puedan ocurrir y se 
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señala cómo se reaccionará ante ellos, cómo se 

atenderán y la posible adapración a ellos. 

Genera eficiencia: al tener claridad en los ob- 

jetivos y la ruta para alcanzarlos se evitan ac- 

ciones de improvisación, lo que permite el uso 

eficiente de los recursos disponibles. 

renecra compromiso y motivación: en las ac- 

ciones a realizar están involucrados todos los 

miembros de una comunidad, lo que genera la 

participación activa, cooperación, colabora- 

ción, identificación y motivación por el logro   
Mejora continua en la búsqueda de los objetivos. 

de soluciones mediante el 
pensamiento estratégico



  

  
Analizar el problema de una comunidad implica identi- 
ficar las razones o causas que lo generaron para amino- 

rar los factores que lo ocasionan y generar propuestas 

de solución factibles.



  

La transformación 

de los materiales, 

el cuidado de la 
comunidad y el 
medio ambiente 

Los seres humanos, desde sus orígenes, 

han buscado cubrir sus necesidades de 

vivienda, alimentación y condiciones 

que les permitan la adaptación al 

medio ambiente. La tecnología es la 

transformación de diferentes materiales, 

como rocas, metales, madera y otros, en 

herramientas. Estas transformaciones 

impactaron en los estilos de vida, de 

tal forma que dan nombre a diferentes 

épocas en la historia del ser humano, 

como Edad de Piedra, Neolítico y Edad 

de los Merales. 

Sin embargo, la transformación de 

materiales también ha causado daños 

tanto para el ser humano como para los 

ecosistemas.
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Metales 

El ser humano ha desarrollado formas de utilizar y explotar los recursos 

minerales para cubrir sus necesidades: construir un lugar donde vivir, 

confeccionar prendas para vestir y crear herramientas de trabajo para facilitar 

las actividades de la vida cotidiana. 

Uno de los principales procesos de transformación del metal es la fundición, 

que consíste en derretir un material e introducirlo en un molde para fabricar 

piezas. Ahí, el metal se solidifica y adquiere la forma del molde. 

  
La fundición de metales se practica desde el año 2000 a. n. e. Tras descubrirse 

que los metales podían fundirse y moldearse surgió la metalurgia. Esto permitió 
que las herramientas de piedra fueran sustituidas por otras hechas a la medida 
a partir de cobre fundido. Con estas invenciones, sectores como el minero, la 
agricultura, la ganadería y diversas áreas del comercio se vieron beneficiados, y 
esto permitió que las estructuras sociales también evolucionaran. Al dejar de ser 
nómadas y convertirse en sedentarios, los seres humanos empezaron a formar las 
primeras sociedades.
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Como consecuencia del proceso de transformación de los metales, la industria 
de la fundición ha contribuido a la contaminación del medio ambiente. Algunos 
de sus efectos son los siguientes: 

Libera contaminantes peligrosos en el aire: cuando los moldes que 

se utilizan para la fundición contienen materiales de carbono que son 

sometidos a altas temperaturas, se producen sustancias peligrosas, como el 

benceno, que liberan gases contaminantes. 

La fundición genera residuos: los residuos de fundición son un problema 

de alta prioridad para la industria, ya que, desde el punto de vista ambiental, 

generan una problemática de alto impacto. Según el material de los moldes 

que se utilicen, se pueden generar residuos nocivos, como plomo (Pb), 

zinc (Zn), cadmio (Cd) y otros metales. La exposición a estos elementos 

está relacionada con problemas de salud, como retrasos en el desarrollo 

embrionario, varios tipos de cáncer e incluso, la muerte. 

Contamina los entornos naturales: la industría de la fundición contamina 

el agua y requiere un alto consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, en la 

mina Peñasquito, en Zacatecas, se consumen 147 megavatios de energía 

eléctrica y 43.9 millones de metros cúbicos de agua por año. Asimismo, 

provoca la inferrilidad de tierras de uso agrícola y pecuario (ganadero) por 

la contaminación de metales. En esa misma zona, 7961 hectáreas han sido 

afectadas. 

  
Si bien las empresas de fundición de metales tienen programas y 

reglas para reducir las emisiones y descargas residuales derivadas 

de los procesos industriales, es necesario establecer leyes para 

combatir la contaminación para no afectar a las comunidades y al 

medio ambiente. 

 



Pétreos 

Los materiales pétreos son aquellos que provienen de la roca y se utilizan con 

pocas transformaciones. Regularmente se encuentran en forma de bloques, 

losetas o fragmentos de distintos tamaños. Suelen ser naturales, aunque en 

ocasiones son procesados por el ser humano; son usados casí exclusivamente 

en el sector de la construcción. 

Materiales pétreos 

  

Los materiales pétreos sobresalen por sus cualidades de resístencia, durabilidad y 
sencillez en su mantenimiento. Tienen la capacidad de almacenar o repeler el calor, lo 
cual tiene ventajas en las construcciones en lugares de climas extremos. 

A pesar de estos beneficios, es importante considerar los impactos ambientales que 
generan, tales como los siguientes: 

F* Cambiosen la naturaleza: ocurren en la etapa de extracción, por la variación que provoca 

en el terreno, el cambio de paisaje y de ecosistemas. Por ejemplo, en la extracción de 

canteras, se producen grandes desniveles en el terreno que no se vuelven a rellenar y se 

provoca la muerte de diversas plantas. 

> Contaminación al producir cemento: existen muchos tipos de cemento. Algunos 

incorporan aditivos que le permiten adquirir mayor dureza. Su proceso tiene un notable 

impacto ambiental e implica un elevado consumo de energía, además de producir 

emisiones importantes de gases y polvo al molerlo. 

* Consumo de energía en su traslado: generalmente, se sugiere que los materiales para 

satisfacer las necesidades se utilicen en el lugar donde se obtienen, ya que debido a su peso, 

trasladarlos implica el uso de maquinaria pesada.



  

  

  

  

Los materiales pétreos se han vuelto muy relevantes en la industria 

de la construcción, ya que se utilizan en todo tipo de proyectos, 

desde la elaboración de una banqueta o carretera hasta desarrollos 

más complejos, como edificios de grandes proporciones. Por lo 

anterior, es importante cumplir con las normativas laborales, de 

salud, seguridad social y de impacto ambiental en relación con 

su extracción y transformación. Esto ayudará a proteger el medio 

ambiente. 
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Textiles 

Este sector se enfoca a la manufactura de hilos, fibras, telas y materiales 

relacionados con la producción de prendas, calzado y prendas que usan las 

personas para vestirse. Los textiles normalmente se componen de fibras, 

formadas por un conjunto de hilos entrecruzados. Los textiles sintéticos se 

obtienen por medio de los procesos químicos del petróleo. 

Las personas usan diferentes vestimentas para protegerse del medio ambiente, de 
acuerdo con sus eventos y festividades religiosas, culturales, sociales y laborales. La 
variedad de prendas para distintos usos ha llevado a algunas personas a consumir de 
forma desmedida artículos textiles. Dicha situación es promovida por los fabricantes, 
quienes incrementan la producción de fibras sintéticas, principalmente, que aumentan 

el uso de derivados del petróleo, y genera contaminación. 

El proceso de transformación de los textiles incluye varias etapas: teñido, lavado, 

impresión y acabado de tejidos. Cada etapa genera distintos problemas ambientales. 

Algunos de ellos son los siguienrtes: 

> Contaminación del agua: el uso constante de productos químicos representa una 

amenaza para los ecosistemas. El proceso de producción de textiles implica la descarga de 

grandes cantidades de aguas residuales que son altamente tóxicas para el medio ambiente. 

F Alto consumo de agua: la elaboración de una camiseta de algodón requiere de 2 700 

litros de agua, medad suficiente para que una persona beba durante 900 días. 

XL
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Consumo de 
Aqua por Prenda 
Litros de Agua 
por Prenda 

@® Pantalón de mezclilla 
En todos los procesos: 
Fabricación del tejido (8 000 ía 
producción y lavados. 

S Traje 
Traje de E PLAY de lana de mujer 
y hombre 

SZapatos—” 
Unos Dita de piel alcanzan 
los 8 000 litros.- 

@ Zapatilla’de deporte 
@cCamiseta de algodón 
1 camiseta de 250 gr. de peso. 
En función de la zona de producción 
y el gramaje, entre. l 200 y 4 100 litros. 

@® Sudadera 
Fabricado en lana. 

S© Camisa 
De caballero en fibra sintética. 

La industria textil ha comenzado a disminuir la aplicación de 

sustancias químicas peligrosas en sus producciones, debido al 

alarmante impacto de contaminación que estaba generando. Sin 

embargo, el papel de los consumidores también es decisivo, ya que 

deben reflexionar más allá de los problemas de salud y considerar 

el impacto al ambiente y a la sociedad. 
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Madera 

Las ramas de los árboles fueron los elementos más antiguos que el ser 

humano utilizó y transformó para sobrevivir. Por su abundancia, accesibilidad 

y facilidad de uso, la madera fue considerada uno de los materiales más 

importantes para la evolución técnica de la humanidad 

  

Las primeras herramientas de madera tuvieron la función de ejercer mayor 
fuerza sobre los materiales, alcanzar mayores distancias para la caza o acceder a 
lugares limitados para el cuerpo humano. La sedentarización humana produjo 
cambios en las necesidades, que implicaron la creación de nuevas herramientas 
y la madera fue clave en este desarrollo tecnológico. 

Debido a su versatilidad, la madera puede ser usada tal y como se obtiene 
de la naturaleza. Se puede tallar para darle forma o transformar en productos 
derivados como resinas, aceites, y cortezas. En los siguientes objetos se ilustra 
la transformación de la madera como material en diversos procesos técnicos. 

Aunque existen muchos tipos de madera, no todos son aprovechables. Las 
maderas que se usan en los procesos técnicos se clasifican, generalmente, de la 
siguiente manera: 

> Maderas blandas: son fáciles de transformar; proceden de árboles de cre- 

cimiento rápido, perennes y coníferas que no pierden SUS hojas en el in- 

vierno. Crecen en climas fríos, como México, Rusia y Escandinavia. 

b Maderas duras: son más resistentes y costosas. Se obtienen de árboles 

de crecimiento más lento y son más difíciles de trabajar por su exterior 

irregular. Las maderas tropicales duras crecen en África y América del Sur.
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Maderas duras Maderas blandas 

Caoba, roble, nogal, 

olivo, cerezo o fresno. 

Se usan para hacer 
muebles de calidad y 

elementos de 

construcción 
(puertas, ventanas, 

suelos, vigas, etcétera.) 

    
   
    

  

Olmos, álamos, pinos 
cipreses y cedros. 

Se utilizan en ; 
carpintería, embalajes, 

revistimientos de 
muebles, entre otros. 
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El estudio y la comprensión de las características de los distintos tipos de 

madera permitieron advertir su funcionalidad. La transformación de la madera 

fue posible debido al conocimiento de sus características y propiedades, 

algunas de las cuales son: 

> 

z
 

e 
rs 

vy
 

y 

Resistencia mecánica: resiste la tracción (movimiento, arrastre), compresión 

y flexión. 

Aislante: dificulta la transmisión del calor y la electricidad. 

Baja densidad: puede flotar en el agua debido a que es menos densa que ese 

líquido. 

Intflamable: se quema fácil y puede convertirse en combustible. 

Conductor acustico: es buen transmisor sonoro porque el sonido fluye más 

rápido en el sentido de las veras de la madera. 

Porosidad: es capaz de absorber o desprender líquidos o gases. 

Higroscopicidad: absorbe y retiene la humedad. 

Tenacidad: absorbe la energía de un golpe o fuerza externa. 

Dureza: resiste la penetración de objetos (tornillos, clavos) y los rayones. 

Además de sus caracrterísticas físicas, la madera también es un marerial 

amigable con el medio ambiente debido a las siguientes cualidades: 

E 

F 

Renovable: se regenera con el nacimiento de nuevos árboles. 

HBiodegradable: no contamina porque se descompone de forma natural con 

el tiempo. 

Reciclable: se usa para la fabricación de nuevos productos. 

 



  

  

Una de las desventajas de la madera en los procesos técnicos es que experimenta deformaciones 
debido a la contracción y dilatación. Por esta razón, en los últimos años, y debido al avance 
científico y tecnológico, se han desarrollado otros materiales derivados de la madera, como los 

aglomerados, que se obtienen de la viruta y el aserrín unidos a presión. 
Aunque la madera es uno de los materiales más usados en la industria y está presente en 

casí todos los lugares y actividades cotidianas, su sobreexplotación ha provocado severos daños 
al medio ambiente. La deforestación de bosques y selvas provocada por la tala excesiva es un 
problema en todo el mundo. Es mucho más frecuente en los países donde existen leyes forestales 
demasiado permisivas o donde no se cumplen. 

En el siguiente esquema podemos observar los riesgos provocados por la deforestación. 

Aumento de dióxido Incremento 
de carbono en la a de la sequía 
atmósfera 

  

   

    

   
     

   
   

Aumento 

de incendios : Aumento de 
forestales inundaciones 

Alteración del Pérdida de ; 
ciclo del agua 

biodiversidad 

        

  

Riesgos de la 

deforestación 

Aunque los daños al medio ambiente son importantes, la tala irracional e ilegal de bosques 

y selvas también provoca serios problemas a las comunidades humanas y biológicas que 

habitan estos ecosistemas. Una de las principales afectaciones es la erosión de los suelos que 

afecta las tierras de cultivo y aumenta el impacto de desastres naturales, como deslaves. En 

ambos casos, se provoca el desplazamiento de las comunidades a otros lugares para obtener 

medios económicos para sobrevivir. Además, el deterioro de los ecosistemas forestales 

puede dar origen a conflictos sociales para apropiarse de los recursos que aún existen en 

estas zonas. 

La madera es un material muy utilizado en distintas industrias 

debido a sus características físicas. Sin embargo, al tratarse de un 

recurso natural, la explotación irracional provoca graves daños al 

medio ambiente y a las comunidades forestales. Para evitar estos 

daños, es indispensable implementar estrategias que permitan el 

uso racional y el cuidado de los bosques y selvas. 

XL
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Plásticos 

A partir de la Revolución Industrial, el desarrollo económico hizo posible 

proporcionar todo tipo de productos a la sociedad. En este sentido, el plástico 

tuvo un papel importante, pues su fabricación y uso permitió reducir los 

costos de extracción y reducir el uso de materiales naturales limitados. 

les plasticos 

  

La historia del plástico se remonta a mediados del siglo xIX, cuando se comenzaron 
a necesitar materiales resistentes y fácilmente moldeables. 

Cuenta la historia que el primer plástico se 
inventó en Estados Unidos en 1860, cuando 
se ofrecía un gran premio a quien lograra 
fabricar bolas de billar con un material distinto 
al marfil. El ganador fue John Hyatr. 

  

Hyatt inventó un material plástico utilizando 
la celulosa vegetal, combinada con aceites 
naturales y una sustancia química llamada 
alcanfor. 
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El invento de Hyatt fue llamado celuloide y 
no sólo sirvió para ganar el gran premio, sino 

que también encontró uso en la industria 
cinematográfica. 

años después, en 1907, Leo Algunos 
Baekeland inventó la baquelita, considerada 
el primer plástico termoendurecible; es decir, 
este material era aislante, resistente al calor 
moderado, a los ácidos y al agua. 

  

La baquelita fue rápidamente adoptada por la 
industria. Se usaba para envolver cables o en 
los mangos de sartenes de cocina. 

Poco a poco, los descubrimientos científicos en 

el campo de la química dieron origen a distintos 
tipos de plásticos. Para 1930, el plástico se 
comenzó a comercializar en la industria para la 
fabricación de distintos productos. 

  

24
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Así, el plástico no surgió como un material para satisfacer una necesidad, sino 

que se desarrolló para fabricar un producto industrial barato, funcional y fácil 

de elaborar. 

El plástico es un polímero (es decir, consiste en macromoléculas 

formadas por la unión de unidades fundamentales que se repiten en 

una cadena llamadas monómeros) artificial fabricado en un laboratorio 

químico. Algunas veces tiene una base vegeral y otras es el resultado de 

la combinación de sustancias artificiales. Esto lo convierte en un marerial 

muy versátil y variado con las síiguientes características: 

F HKesistencia 1 11ca: Soporta muy bien estiramientos, impactos, torsiones y presiones. 

6 \1slante térmi [¿ctrico: no conduce con facilidad el calor, el frío ni la electricidad. 

> Plasticidad: es fácil de hacer y moldear. 

> 12 1: posee una densidad baja. 

p Resisten corrosión: soporta solventes y productos corrosivos. 

pb ] rmeabilidad: resíste y es capaz de contener distintos fluidos. 

Debido a estas características, el plástico es un material muy versátil que ha 
sustituido a la madera en los mangos de las herramientas; a los metales en las 
tuberías; a la arena y la grava para unir diversos materiales en la construcción de 
casas. Actualmente se usa para crear fibras textiles y sirve como envase para casí 
todas las sustancias conocidas hasta hoy. 
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La industria ha desarrollado distintos tipos de plásticos que se clasifican de 
acuerdo con sus características y composición química. A continuación, se 

describe esta clasificación según las características que poseen. 

Como puede verse, 

lermoplásticos: son aquellos que se ablandan al calentarse, recuperan su dureza 

al enfriarse y pueden moldearse muchas veces sin perder sus propiedades; por lo 

tanto, son reciclables. Ejemplos de ellos son el nailon, el polietileno, entre otros. 

La temperatura máxima a la que pueden estar expuestos es de 150°C, a excepción 

del teflón. 

lermoestables: cuando se fabrican, sufren un cambio permanente llamado 

endurecimiento, por lo cual sólo se pueden moldear una vez. Por tanto, no pueden 

ser transformados a través de la presión ni el calor. Algunos ejemplos son los 

poliuretanos y las resinas, como la baquelita o la melanina. 

Flastómeros: pueden estirarse hasta ocho veces su longitud original y recuperar su 

forma y tamaño cuando cesa la fuerza que los deformó. No toleran bien el calor y se 

pudren a temperaturas moderadas, como el caucho sintético, el neopreno, la goma 

natural o la silicona. 

existen muchos tipos de plásticos. Entre los más usados se 
encuentran los siguientes: 

PVC 

    

Polipropileno 

  

Descripción 

Es el plástico más usado debido a sus caracteristicas de resistencia 
química (capacidad de resistir la impregnación, erosión o corrosión 

causada por ácidos, bases o disolventes químicos) y aislamiento. Se 
emplea en muchos materiales para la construcción que requieren una 

larga vida útil (más de cincuenta años). Por otro lado, debido a su alto 

grado de inflamabilidad, actualmente se están buscando materiales 

plásticos alternativos.. 

Tiene un alto nivel de transparencia, impide la entrada de oxigeno, 

por lo que su uso más extendido es en botellas de agua y refrescos. 

Es totalmente reciclable (hasta por cinco veces) a un costo bajo. 

Se puede usar para generar plásticos de igual o mejor calidad en el 

proceso de reciclaje. 

Tiene una resistencia media al calor, es esterilizable y tiene una 

escasa flexibilidad. Forma parte de envases, envoltorios, utensilios y 
recipientes de cocina. Puede someterse a procesos de reciclado.. 

) y
l
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Poliestireno 

También conocido como unicel, es aislante y resistente. Combinado 

con otros plásticos y aditivos se usa en equipos eléctricos, juguetes y 

accesorios de jardinería. Su reciclaje requiere mucha energía porque 

se realiza a altas temperaturas. 

envases. 

LDPE 

Tiene baja densidad, es elástico y transparente. Su producción es 

delas más baratas, por lo que es muy utilizado. Es el material de las 

bolsas de plástico o el aislante de los cables eléctricos. Su reciclaje 

ea E E van ermite fabricar los mismos objetos. o p J 

Son muchos los procesos técnicos donde el plástico se ha convertido 
en un material necesario, no sólo por su bajo costo, sino también por 
su eficacia para enfrentar algunos de los retos de la sociedad actual, 
como la optimización energética. Con la ayuda de elementos como el 

poliestireno y los poliuretanos, es posíible conseguir una solución de 
aislamiento térmico económica y eficaz que logre sustituir el gasto de 
energía en calefacción, en lugares donde el clima es extremadamente 
frío. 

Sin embargo, aunque la invención del plástico ha traído beneficios, 
el consumo excesivo de artículos hechos de este material ha afectado el 
equilibrio ecológico del planeta, pues sus residuos representan un gran 
riesgo para la vida. 

En la última década, la producción mundial de plástico fue mayor a 
las cuatrocientas millones de toneladas, un aumento progresivo desde 
la década de 1960. El principal riesgo es que el plástico que se produce 
no sea desechado adecuadamente para evitar que contamine los 
ecosistemas terrestres y marinos del planeta. En el siguiente esquema 

se puede observar que los principales contaminantes son plásticos. 

  

Tiene alta densidad y es muy utilizado por su alta resistencia. Se usa 

para fabricar garrafas, barriles, botellas de leche y botes y tubos de 

cremas, por su alta maleabilidad y versatilidad. Su reciclaje permite 

su reutilización para cubos de basura, reciclaje doméstico y otros
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1 Colillas de cigarrillo 

2 Envolturas de alimentos 

3 Popotes, agitadores 

4 Tenedores, cuchillos 
y cucharas 

5 Botellas de plástico 
para bebidas 

  

El aumento y la producción de plásticos, sumados al mal manejo de los desechos, 
provocan la muerte de muchas especies animales, especialmente marinas. Este 

deterioro daña no sólo los ecosístemas, sino que también afecta la economía 

de poblaciones costeras que ven reducida la pesca de distintas especies marinas, 
pues en lugar de peces encuentran cada vez más plástico en el mar. Esta situación 
afecta la actividad económica y disminuye el ingreso económico para cubrir las 
necesidades básicas de familias y comunidades. 

El plástico es una invención humana que ha resuelto distintas 

necesidades de las empresas y las personas, por ser un material 

versáril y resistente. Sin embargo, el consumo irracional del plástico 

ha contribuido a una crisis ambiental donde los plásticos de un solo 

uso están contaminando los ecosistemas y afectando la vida de 

distintas especies, esto incluye al ser humano. 

  

El uso de los materiales mencionados ha acompañado la evolución humana y 

el desarrollo tecnológico. Desde las piedras que se encuentran en la naturaleza 

hasra el plástico sintético que se obtiene en los laboratorios, todos han aportado 

al desarrollo de procesos técnicos que tienen como objetivo resolver problemas y 

necesidades de cada época. No obsrtante, el aumento en la demanda de materiales 

ha provocado problemas ambientales y sociales permanentes sí no se toman 

medidas preventivas para revertirlos. 

 



  

Procesos técnicos 

que mejoran la 
calidad de vida en 

la comunidad 

Los cambios constantes en las 

preferencias de los consumidores 

por adquirir determinados artículos 

O servicios provocan que las 

organizaciones se mantengan siempre 

atentas a la creación de productos y 

generación de servicios innovadores 

que estén al alcance de la sociedad. La 

calidad de vida incluye diversas variables 

que pueden modificarse en diferentes 

contextos, regiones y de acuerdo con 

lo que relaciona cada persona con el 

bienestar y la felicidad. 

Los productos y servicios buscan 

satisfacer alguna necesidad no cubierta 

en el pasado o simplemente realizar 

alguna mejora. Con preparación, 

imaginación y creatividad se pueden 

generar proyectos para optimizar las 

condiciones de vida de los miembros de 

una comunidad.
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Criterios a considerar para 
mejorar la calidad de vida 
Los parámetros para indicar la calidad de vida en las comunidades se 

obtienen de análisis estadísticos, estudios y encuestas que determinan 

la esperanza de vida, la longevidad local, el ingreso económico por 

persona, el nivel educativo en los diferentes contextos sociales de 

cada región y en algunos casos, los índices relacionados con el medio 

ambiente. 

Existen organizaciones que se dedican a evaluar los niveles de calidad de 

vida en algunas regiones del mundo y en el contexto mexicano como: 

la Organización Panamericana de la Salud (0ps), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocDE) y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

Los criterios a considerar para mejorar la 

calidad de vida en una comunidad son 
los siguientes: 
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<TIEECIOS de VEJOra de 

Calidad de vida 
Factores sociales. 

AL / Condiciones de vida relacionadas con 
K > la paz o guerra, servicios públicos, 

& e) 2 políticas públicas y seguridad. 

Factores económicos. ($) 

El ingreso del país y de los habitantes, . 
la empleabilidad y la vivienda. So - 2 72 

We Factores culturales. 

/ Incluye educación, espacios de 
| recreación y expresión artística 

ſ) y deportiva y tiempo libre. 

Factores ambientales. 
Recursos naturales, calidad del aire < Y ALL 

y protección al medio ambiente. 

SE 
E Factores de salud. 

_ & > Atención médica, estado físico 
e y emocional y longevidad. 

Para realizar una evaluación de calidad de vida es necesario valorar cada factor a 
nivel individual o a nivel comunitario, para determinar el estado de bienestar y, 
de ser necesario, generar ajustes que permitan alcanzar un nivel deseado. 

Por ejemplo, un país en guerra o con altos indices de inseguridad tendrá 

niveles de vida bajos en el rubro social. Otro elemento a considerar es el sueldo 
que percibe el grueso de la población: un nivel de ingreso bajo impacta en 
la capacidad de compra y satisfacción de necesidades primarias como son el 
vestido, la vivienda y el sustento. La educación de calidad y gratuita que permita 
desarrollar una profesión es muy importante para la búsqueda de mejor salario 
y, por ende, mejor calidad de vida. Sistemas de salud altamente eficientes y 
eficaces significan un mejor desempeño laboral y académico, por lo cual este 
factor es de suma importancia en la calidad de vida de la población y el desarrollo 
económico. 
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El proceso comunitario es un conjunto de acciones cuyo objeto es mejorar 

las condiciones de vida de una comunidad. Consiste en un proceso de mejora 
continua y de construcción compartida, en el que se relacionan aspectos 

sociales, educativos, culturales y de salud a partir de las relaciones ciudadanas. 
El eje central de un proceso comunitario son las relaciones entre los miembros 

de la localidad, quienes tienen claro que el beneficio del desarrollo se centra en 
la comunidad. Para lograr alcanzar las metas es necesario propiciar lo siguiente: 

b Participación de la comunidad en conjunto: la población asume una 

responsabilidad activa en el proceso elegido y se organiza para hacerlo. 

+ Implicación de la administración: la administración pública de referencia 

en la localidad (por lo general, ayuntamientos, consejos vecinales y gobiernos 
autónomos) participa activamente. 

y Uso equilibrado de los recursos disponibles: administración de los recursos 

con los que cuenra la comunidad y el rol activo de los diferentes profesionales 

para contribuir al proceso. Los recursos se clasifican en: 
> Existentes: Son los que ya están disponibles: Si se están utilizando, 

se debe valorar cómo funcionan y determinar sí es necesario realizar 

cambios. Si no se esrán utilizando, hay que dererminar la manera más 
optima de uso. 

+ Potenciales: son los que se van descubriendo conforme avanza el 

proyecto, que consideran los impedimentos y obstáculos presentes. 
+ Públicos: son aquellos cuya titularidad corresponde a la 

administración gubernamental (federal, estatal y municipal). 

+ Privados: son recursos aportados por empresas, las cuales, 
generalmente, pretenden obtener un beneficio económico; no son 
iguales a las donaciones. 

+ Voluntarios: son donaciones altruistas sín fines de lucro. 

Los procesos comunitarios mejoran la calidad de vida de dos maneras: 
F Organización comunitaria: mejora visible de lo existente en la localidad. 

Organización de lo que ya existe a través del vínculo y colaboración entre todos 

los miembros. Por ejemplo, en una comunidad se quiere mejorar la salud de 

los pobladores; los integrantes se organizan y comienzan una evaluación de los 

recursos humanos y materiales dela clínica local (atención médica, disponibilidad 

del marerial de curación, existencia de medicamentos, limpieza, atención en área 

de recepción, procesos administrativos, entre otros); una vez evaluado, se reúnen 

con el personal de la clínica y se resuelve lo que es posible a través del diálogo y 

los consensos. 

F Desarrollo comunitario: innovación y creación de lo no existente. Acciones 

estratégicas innovadoras, además de temáticas de interés prioritario para la 

comunidad. Por ejemplo, la misma comunidad no logra resolver todos los 

problemas de la clínica, ya que faltan medicamentos, materiales de curación, 

instrumental, aparatos y equipo médico; se organizan y salen a conseguir 

recursos federales, estatales, municipales y privados. 

) y
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En el desarrollo de un proceso comunitario es importante considerar una alta 
sensibilidad hacia los usos y costumbres de la comunidad, generar un sentido de 
pertenencia a la misma y buscar la mejora de la convivencia, pues de eso depen- 
de el éxito del proceso. 

Los procesos comunitarios promueven situaciones de transformación social y 

organizan proyectos de mejora para una comunidad en busca del bienestar de las 
personas y familias que pertenecen a ella. 

Aún quedan muchos pendientes en algunos rubros de evaluación 

de la calidad de vida en México, pero pueden resolverse a 

través de estrategias como los procesos comunitarios, donde 

colectivamente se realizan diagnósticos y se buscan soluciones. 

Los recursos materiales se pueden obtener del sector público, 

privado y voluntario. 

| 1 
2#
; 

lí 
Mr
 

" 
<
a
 

E
U
 

3 

< 8 Á, 

% 

c
a
   

México se encuentra en el cuarto lugar de calidad de vida en el continente 

americano y en el segundo lugar en América Latina en el estudio 2022 de NUMBEO 

(empresa que se dedica a realizar estudios sobre calidad de vida en el mundo). En 

este estudio se menciona que los componentes que más afectan a esta evaluación 

son la inseguridad y el transporte. Los demás aspectos son cubiertos por políticas 

gubernamentales y procesos comunitarios. Ejemplo de ello es la incorporación de 

las parteras tradicionales en clínicas del 1M55, que en vez de denostar su función las 

capacita e integra en clínicas de difícil acceso para los obstetras.



Representación 
gráfica de 

actividades 

En el desarrollo de proyectos y 

actividades, es importante considerar 

el uso de representaciones gráficas que 

permitan identificar, analizar y comparar 

visualmente los datos sobre la evolución 

de una 0 varias actividades, así como el 

tiempo y los recursos necesarios para el 

cumplimiento de una meta. 

Adicionalmente, las representaciones 

gráficas brindan información sobre 

el progreso de cada una de las 

actividades. Esto facilita visualizar el 

avance y dar seguimiento al proyecto 

para valorar posibles intervenciones, 

optimizar recursos y alcanzar las metas 

establecidas.  
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Diagramas de Gantt 

La representación gráfica de actividades puede realizarse con diferentes 

tipos de diagramas que apoyan la programación de acciones, recursos y 

tiempos para las tareas. El diagrama de Gantt es utilizado en muchas or- 

ganizaciones y empresas para el desarrollo de sus proyectos. 

Este diagrama es una herramienta de gestión útil para pla- 
nificar y programar tareas en un periodo determinado. Per- 
mite visualizar las acciones previstas, realizar el seguimiento 
y el control sobre el progreso de cada una de las etapas del 
proyecto. Desarrollado por Henry Laurence Gantt a inicios 
del siglo xx, el diagrama incluye gráficos de barras hori- 
zontales ordenadas por actividad a realizar que establecen 
secuencias de tiempo específicas. 

Fechas 

| 1 1 1 1 | 
1 Ï Ï Ï Ï 1 | 

la nación ojo ohs oo o/2o 9/2 9/22 9/23 9/24 

E | 
Tarea 2 Barra de Grant 

Tarea 3 A ——— ES | 
Dependencias / 

Tarea 4 IT E 
Gráfica de 

Tarea 5 Hito — barra de línea 
de tiempo 

Nombres de 

Tarea 6 

Tarea 7 

Tarea 8   Tarea 9 

 



  

  

Los elementos de un diagrama de Gantt son: 

> Gráfico de barra de línea de tiempo: es la estructura general del dia- 

grama. Incluye barras y símbolos para representar acciones. 

> Barra de Gantt: es la representación gráfica de una tarea. Su tamaño 

representa la duración. El intervalo de tiempo son las fechas de inicio 

y finalización previstas y reales. 

+ Nombres de la acción: descripción e identificación de una tarea. 

F Hitos: son las fechas establecidas para revisión y control del progreso. 

F Dependencias: muestran cómo se relacionan las diferentes tareas y 

subrtareas, con el fin de observar el inicio, el avance y el fin de cada una; 

y la relación entre ellas. 

+ Fechas: normalmente ubicadas en la parte superior del diagrama, en 

una línea superior del gráfico, se establece el inicio y finalización del 

proyecto; así como, las acciones. 

  

Para elaborar un diagrama de Gantt, se síguen estos pasos: 
1. Identificar cada acción de la tarea o subtareas. En este paso 

se traza toda la ruta del proyecto. 

a) Reconocer las acciones necesarias para realizar una o 

varias tareas. 

b) Elaborar una lista completa de acciones a realizar por 

cada tarea. 

2. Definir las relaciones entre las tareas. 

a) Determinar cómo se conectan todas las tareas con las 

subtareas. 

b) Identificar cuáles tareas pueden complerarse al 
mismo tiempo y cuáles deben completarse de manera 

secuencial. 

3. Crear un cronograma de actividades.
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a) Asignar plazos de fecha de entrega para cada tarea. 

b) Considerar la cantidad de tiempo que requiere cada tarea. 

c) Organizar las tareas en el orden lógico y correcto 

para establecer aquellas dependientes de otras tareas o 

subtareas. 
4. Ingresar la información al diagrama. 

a) Incluir la información relacionada con los recursos 

humanos, los materiales y financieros necesarios para 
cada tarea. 

b) Asignar cada tarea a un responsable o a un equipo, según 

sea el caso. 
5. Registrar el seguimiento. 

a) Utilizar figuras, colores o símbolos que permitan 

identificar el progreso de las acciones. 

  

El diagrama de Gantt es la representación visual de un plan de acción para 

el logro de meras establecidas en un proyecto. Es una herramienta de apoyo 

para visualizar y analizar el progreso de las tareas y el control de los recursos.



  

  

  

Seguimiento y monitoreo 

Es relevante que durante el desarrollo de un proyecto se dé seguimienrto a los 

avances de las tareas. El monitoreo sobre la ejecución de las tareas permite 

disminuir los riesgos y concrerar el logro de los objetivos y meras. 

El seguimiento se refiere al proceso de observar el avance conti- 
nuo de una tarea. Se requiere monitorear el avance de cada tarea 
para reconocer el progreso del proyecto. Debe mantenerse co- 
municación con los participantes del proyecto, elaborar reportes 
sobre el progreso para verificar la viabilidad y factibilidad sobre 
los tiempos, los costos y las metas establecidas. 

11 — 

  

Una de las principales causas por las que fracasan los proyectos es la 

falta de seguimiento. Los responsables del proyecto deben identificar 

los medios de comunicación para informar sobre las posibles eventuali- 

dades; por ello, establecer los puntos de seguimiento con herramientas 

como los diagramas de Gantt, permite disminuir la incertidumbre con 
respecto al alcance de las meras. 

  

Existen diversas herramientas para realizar y dar seguimiento a un plan de acción. Sin em- 

bargo, entre las más sencillas que proporcionan una visión integral de sobre proyectos, 

destacan los diagramas de Gantr. Estos se caracterizan por ofrecer un acompañamiento 

que permite a los responsables del proyecto enfocarse en las acciones necesarias para 

alcanzar las meras. Debe tenerse presente que la comunicación es un elemento clave en 

el seguimiento de un proyecto y el logro de las metas establecidas. 

 



  

Representaciones 
gráficas 
de operación 
y funcionamiento 

Conocer las fi es y las relaciones 

entre las pers que participan en la 

disti área lucrada n proces 

téc y prop a una n general 

del trabajo que se realiza, lo cual ayuda a 

tomar decisiones que optimicen los recursos 

materiales y humanos. Esta información 

puede comunicarse de forma esquemática a 

través de un diagrama de flujo.



  

  

Diagramas de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica y secuencial de las 

tareas y actividades necesarias para lograr un objetivo. Puede usarse en 

procesos artesanales e industriales. 

Los primeros diagramas aparecen en el siglo Xx y se les atribuyen a 

Lilian y Frank Gilbreth. Con el tiempo, se agregó el uso de gráficos con 

la finalidad de que la información fuera fácil de localizar y de entender. 

El diagrama de flujo describe los pasos, las secuencias y las 
decisiones de un proceso técnico. Es utilizado para documentar, 
estudiar, diseñar, planificar, mejorar y comunicar procesos 

complejos de forma clara y fácil de entender. 
Para comunicar las ideas, tareas o procedimientos representa- 

dos en el diagrama de flujo es importante utilizar un mismo len- 
guaje, por eso se usan rectángulos, óvalos, rombos, flechas y otras 

figuras geométricas que corresponden a un código, como puede 
observarse en la siguiente imagen: 

L_ | 
Proceso 

Representa cualquier 

operación 

LL) 

— 

Línea de flujo 
Marca el orden 

s@ecuencia' de los 

procesos y 

sSUDRrOCCIOS 

  

    

  

    

  

a / Simbolos del 
Terminal 

Representa el 

inicio y final de 

un proceso 

Decision 
Muestra los dos cami 

nos que se pueden 
s@Qguir durante un pro- 

Ceso o SUDRrIOCECSO 

diagrama de Entrada/salida 
Representa la 

salida y entrada 
de datos 

  e 
Anotación 

Agrega alguna 

información adlicional 

5ODYAC UN rIOCCIO O 
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Cualquier actividad que se realice durante el proceso de 
elaboración de un producto puede representarse en un 
diagrama de flujo. 

Es recomendable elaborar un diagrama por proceso. 
Por ejemplo, la producción artesanal de miel en la co- 
munidad de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, se realiza en 
tres etapas o procesos: la producción, la recolección y la 
comercialización. Cada una de estas etapas tiene tareas 
específicas, responsables, insumos y un cronograma di- 
ferente; por eso es recomendable diseñar tres diagramas 
de flujo que se conecten entre sí para llevar a cabo este 
proceso técnico artesanal. 
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Sea cual sea el número de procesos o la cantidad de tareas y 
personas que participen, para realizar un diagrama de flujo es 
recomendable guiarse con los síguientes pasos: 

Paso 1 => Paso 2 

Definir el propósito Ordenar las tareas 
y el alcance cronológicamente 

e 

Paso 3 

Organizar las tareas 
por tipo y símbolo 

@ 

Paso 4 uh Paso 5 

Dibujar el diagrama Revisar y perfeccionar 
el diagrama 

De cierta forma, los diagramas son parte de la vida coti- 

diana. Todo el tiempo, las personas están realizando tareas 

y tomando decisiones que definen el rumbo que tendrá 

una situación planeada o imprevista. Sin embargo, en un 

proceso de producción, los diagramas de flujo tienen ma- 

yor importancia porque las decisiones que se tomen a 

partir de la información que en ellos se presenta pueden 

afectar posítiva o negativamente a un proceso técnico.     
  

La operación y funcionamiento de un proceso deben ser monitoreados frecuente- 

mentre, esto también depende del trabajo que realicen las personas de cada equipo 

de trabajo. Por esto, la elaboración de diagramas de flujo requiere la participación 

de todas las personas involucradas; la representación gráfica de su trabajo es la mejor 

forma de lograrlo. 

Actualmente, los diagramas de flujo son de varios tipos, de acuerdo con el proceso 

para el que se realicen. Si se conocen los pasos y el significado de los gráficos que se 

emplean en su diseño, los diagramas de flujo se pueden elaborar a mano o en la com- 

putadora, empleando formas básicas de un procesador de texto. En internet existen 

plantillas para diseñarlos.    



  

Representaciones 
gráficas de 

producciones 

técnicas 

Los planos son empleados en la 

geografía, la arquitectura, la geomertría, 

la ingeniería y el diseño; en este último, 

los planos sirven para mostrar a escala el 

aspecto de un objeto. 

Una mesa, un farol, un tornillo o un 

automóvil son productos técnicos 

diseñados con planos, donde se 

muestra la forma que tendrán y sus 

características.
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Planos 

En la antigüedad, Leonardo Da Vinci diseñó múltiples planos para represen- 

tar puentes, edificios, armas, máquinas, submarinos y hasta un aparato para 

respirar bajo el agua. Al plasmar sus ideas en bocetos, calculaba y visualizaba 

el aspecro que tendrían estos objetos al ser construidos. 

En la actualidad, los planos han evolucionado con la llegada de las tecnolo- 

gías digitales que permiten el diseño en tres dimensiones, también llamado 

diseño 3D. Hoy es posible representar fidedignamente una idea en la reali- 

dad, incluso en el tamaño pensado. 

Un plano es un recurso gráfico para re- 
presentar un objeto o área a escala. Las 
representaciones a escala conservan un 
tamaño proporcional al real. 

El plano debe ser detallado para que 
se comprenda la información precisa 
sobre el objeto, desde su diseño hasta su 

elaboración.
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Cuando se trata de crear objetos nuevos, en el diseño industrial 

los planos pueden presentarse de dos formas. 

» En vistas: son las imágenes que ayudan a entender la forma 

geométrica de un cuerpo u objeto. 

e ° Pi 
» En proyecciones: son las imágenes de un objeto visto a través de proye ag J) 

  
las seis caras de un cubo; muestran secciones de un objeto 

  

  

pa —. 
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En esrte tipo de representaciones, se muestran tres aspectos para la construcción 
de un objeto, las cuales son las siguientes 

Fr Alzado: vista principal que se obtiene mirando la pieza de frente. 

+ Planta: es la vista superior y se obtiene mirando la pieza desde arriba. 

> Perfil: se refiere a la vista que se obriene mirando la pieza desde una lateral. 

Los elementos básicos por considerar para elaborar planos son éstos: 

1. Definir lo que se representará. 

2. Contar con las medidas precisas de lo que se representará. 

3. Determinar la escala a usar. 

4. Elaborar el plano. 

5. Revisar, y sí es necesario, modificarlo. 

Otro de los planos más comunes como repre- 
sentación de una producción técnica es el ar- 
quitectónico. Estos pueden ser generales, es 
decir, visualizan las secciones y dimensiones 
de la obra. También pueden ser de detalles, lo 
cuales describen los elementos que, debido a 
la escala, no pueden ser vistos en el general, 
como el plano de las instalaciones sanitarias y 
la red eléctrica. 
Además del diseño industrial y la arquitectu- 

ra, hay otras áreas técnicas que utilizan planos 
para representar sus proyectos o productos. En 
la industria se pueden hacer planos de sístemas 
eléctricos; en la informática, se diseñan los de 

circuitos, entre otros. 

  

      

  

  

  

      

  

Cualquier objeto que sea posible imaginar (foco, lavabo, escalera, 

persiana, computadora, etcétera) ha sido creado en la mente de una 

persona gracias a su visión espacial, luego ha sído plasmado en papel 

y, por último, ha sido comunicado a otras personas a través de planos 

que permiten hacerlo realidad. 

X%
 

  

Los planos como representación técnica han cambiado la forma de producción. Su pro- 

pósito es crear productos mejores y más eficientes. La creación de planos durante las 

fases del diseño puede asegurar que una idea se pueda ejecutar y funcionar según lo 

previsto. 

  
 



Servicios 

sustentables 

en diversos 

contextos 

Los servicios producen un beneficio 

inmaterial; por ejemplo, cortar el cabello, 

transportar personas o mercancías, la 

telefonía fija o móvil, el turismo, la salud, 

la educación, etcétera.  
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Desde el punto de vista económico, los servicios representan una actividad 

muy importante a nivel nacional, ya que en 2021 generaron 67% del producto 

interno bruto (PIB) del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi); esto significa que de cada 100 pesos, 67 son generados 

por sectores como el hotelero o restaurantero, por ejemplo. Asimismo, el 

sector emplea a 61.07% de las personas económicamente activas. 

Al secrtor servicios también se le conoce como secrtor terciario. Los sectores 

primario y secundario se enfocan en producir bienes materiales, mientras 

que el terciario se ocupa de los bienes inmateriales, no adjudicables 

permanentemente y que no se pueden almacenar. El más representativo de 

este sector, por sus aportaciones a la economía del país, es el turismo, del cual 

a Su vez derivan otros servicios. 
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El ecoturismo es una forma de desarrollo del ámbito turístico. Una de sus 
características es ser consciente del medio ambiente y promover el cuidado de 
las zonas visitadas por los turistas, quienes realizan el viaje a pie para no dañar 
el suelo, cuidan que no se maltrate la flora y la fauna para reducir al mínimo el 
impacto negativo y proteger a las comunidades que ahí residen, respetando su 
cultura y costumbres. 

En lo relativo a la gastronomía, se fomenta la sustentabilidad mediante el 

consumo de frutas y verduras de temporada y platillos locales, lo que lleva a 
apreciar el proceso de la comida de preparación lenta y a evitar la demanda 
de productos que requieren ser transportados a grandes distancias, quemando 
combustible y produciendo contaminación. 
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También se reducen los empaques plásticos y el consumo de energía que 
emplean los refrigeradores al tratar de resguardar los alimentos que no son de 
temporada, con lo que se evita que se eleven los costos de los productos. 

La industria del transporte, que también es parte del sector terciario y consiste 

en trasladar personas o productos de un punto a otro en un determinado 
tiempo, está conformada por otras industrias, como la de carga aérea y logística, 

aerolíneas, rutas marítimas, carreteras y ferrocarriles. El traslado de personas en 
zonas urbanas se basa mucho en el uso del automóvil particular, el cual genera 
altos índices de contaminación por su uso de combustibles fósiles; por ello, 
se buscan alternativas de movilidad sustentable como incrementar las rutas 
del transporte público, incorporar unidades híbridas o eléctricas al parque 
vehicular de autobuses, crear líneas de teleféricos donde no existen vialidades o 
se encuentran saturadas y destinar carriles para la circulación de bicicletas. 

Como parte de las medidas de sustentabilidad en el transporte de productos, 
existen programas impulsados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, los cuales tratan de mejorar las condiciones ambientales. 

El incremento de los servicios amigables con el medio ambiente, 

como pueden ser el ecoturismo y los hoteles ecológicos, el aumento 

en el consumo de productos generados en la comunidad, la oferta de 

productos orgánicos, el transporte público que usa sístemas eléctricos 

o hibridos en unidades con gran capacidad, entre otras prácticas, 

contribuyen a formar una cultura de servicios sustentables. 
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En conclusión, el desarrollo sustentable busca un crecimiento armónico de cada 

integrante de la comunidad en el ámbito medioambiental, económico y social, para 

propiciar mejores condiciones para las generaciones futuras. Dado que la prestación 

de servicios es el principal motor de la economía mexicana, es importante darles un 

enfoque sustentable mediante el ecoturismo en zonas como los Tuxtlas en Veracruz o 

la Selva Lacandona en Chiapas, así como con transportes mejorados en la Ciudad de 

México, Jalisco o el tren maya, en el sureste.    



El desarrollo 

sustentable en 

diversos contextos 

El desarrollo sustentable interviene 

en los diversos procesos técnicos que 

permiten transformar o modificar 

una materia prima para fabricar un 

producto. Hasta hace unos años, todos 

los procesos tenían la finalidad de 

obtener el mayor beneficio económico 

posible sin importar las consecuencias 

ecológicas.  
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Procesos sustentables 

Hablar de procesos productivos sustentables significa reducir el uso de ener- 

gías no renovables y la extracción de recursos naturales, lo que minimiza los 

efectos negativos que estos procesos tienen sobre el medio ambiente. . 

Con la finalidad de crear productos eficientes que no afecten el entorno ni 
consuman los recursos de generaciones futuras, los procesos técnicos susten- 
tables se desarrollan en etapas. A continuación, se muestran algunas de ellas. 
Es conveniente aclarar que las etapas pueden variar según el tipo de producto. 

Identificación de una necesidad 

¿Qué elementos se 

requieren para atender 
esa necesidad mediante la 
fabricación de productos? 

Maquinaria o 
Conocimiento para . 

pa herramientas 
PABIETEL DTO realizar el producto 

requeridas 

¿Se cuenta 
NO con todos los SÍ 

elementos? 

¿Es posible Se establecen las etapas de 

y factible fabricación, almacenamiento 

conseguirlos? de materias primas y 
productos intermedios, así 
como la distribución de ; Se consiguen los : 
máquinas y herramientas. SI "elementos faltantes 

Los procesos productivos del país están contenidos en las actividades secundarias o 
son parte del sector industrial, el cual engloba todos aquellos procesos donde la ma- 
teria prima es transformada en un producto terminado o en un producto intermedio 

—-es decir, que después se utilizará en otro proceso productivo; por ejemplo, cuando se 
fabrica un parabrisas, su proceso habrá finalizado cuando sea parte de un automóvil—. 

En el siguiente diagrama se muestran las actividades secundarias que se llevan a cabo 
en el país: 

 



  

A. Le 
  

y 4 Industria Construcción 

Por el tipo de infraestructura se divide en: 

Entidades federativas 
Siderúrgica: produce que más consumen 

hierro y con él se 

fabrican cerraduras, 

perfiles, alambres, 

clavos, entre otros. 

Química: produce 

fertilizantes, plásticos, 

productos farmacéuticos, Obras de agua y 

pesticidas, combustibles, saneamiento 

lubricantes y más 

  

    sustancias. 

     
     

Electricidad y 

telecomunicaciones 

Tamaulipas, Sonora 
y Ciudad de México 

   Metalmecánica: 

      

    

        

    

Alimenticia: procesa 

los productos 

ganaderos, agricolas 

produce maquinaria, . 
Transporte y vivienda 

  
herramientas, Mo 

  

carrocerías y todo lo y pesqueros. 1] 
/ relacionado al metal. 

               

        

  

   año Campeche, 
EY Tabasco, Tamaulipas 

y Veracruz 

  Petróleo y 
petroquímica   

Textil: manufactura 

telas, hilos, fibras y 

todo lo relacionado 

con la ropa. 

Actividades 

del sector 

secundario 

Otras 

construcciones 

  

Son todas las actividades j deL 

A relacionadas con la : A & 

 á generación de la energía. II a. 

  

    

Una forma de apoyar la sustentabilidad en los procesos técnicos productivos es 
crear parques industriales sustentables, los cuales agrupan a diferentes empresas 
de una misma rama industrial; por ejemplo, la automotriz, eléctrica y electróni- 

ca. Esto permite reducir las emisiones de contaminantes derivadas del traslado 
de una empresa a otra. 

Los insumos y el suministro de energía eléctrica son más eficientes al con- 

centrarse todos en un punto, porque se cuenta con subestaciones de energía y 
con un único suministro para alimentarlas. Al reunir diferentes empresas de la 
misma rama en un único sitio se puede hacer un manejo eficiente de los residuos 
tóxicos y de la basura. Los parques industriales también cuentan con acceso a 
terminales de ferrocarril, autopistas, puertos o aeropuertos para movilizar con 
mayor facilidad y con menor energía los productos elaborados. Cada una de las 
empresas instaladas en los parques industriales está obligada a cumplir con los 
requerimientos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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Ortro proceso productivo sustentable es la química verde, cuya fina- 
lidad es diseñar productos y procesos químicos que reduzcan o eli- 
minen la generación y el uso de sustancias peligrosas. Por ejemplo, 

existe un procedimiento para la producción de pulpa de celulosa 
blanqueada para la elaboración de papel que se realiza siguiendo los 
principios de la química verde. En este procedimiento los desechos 
son tratados químicamente para su reutilización y parte de esos resi- 

duos son empleados como combustible para generar energía que se 
aprovecha en el proceso de fabricación. Al final, se genera menos de 
1% de residuos sólidos. 

La ingeniería verde, por otro lado, tiene la finalidad de diseñar pro- 
cesos y productos que minimicen la generación de contaminantes, 
los riesgos al medio ambiente y a la salud. Por ejemplo, en Tailandia, 
desde 2020, se han empleado hojas de plátano y tiras delgadas de 
bambú, en lugar de plástico, para envolver vegetales. Las hojas de 
plátano son resistentes y conservan la frescura de los alimentos; ade- 
más, en el territorio tailandés hay una gran cantidad de árboles de 
plátano. Este país también utiliza bolsas hechas con polvo de maíz y 
cajas hechas con el bagazo de la caña de azúcar. 

Es importante tomar en cuenta que al aplicar la ingeniería y la 

química verde en cualquier parte del mundo para producir artesanías 
o artículos técnicamente complejos y avanzados, no deben emplearse 
marerias primas que contribuyan a la deforestación o agotamiento 
de los recursos naturales, la destrucción de hábitars o la extinción 

de especies. Se busca que los procesos sean amigables con el medio 
ambiente. De la misma manera, se requiere disminuir la desigualdad 
social y la pobreza mediante la remuneración justa del trabajo y la re- 
valorización del trabajo artesanal, de tal manera que las personas que 
lo realizan puedan acceder a la educación y cubran sus necesidades 
básicas, como la alimentación y la salud. 

  
La sustentabilidad repercute en el bienestar social. Aunque es un 

reto trabajar bajo sus procesos, se debe considerar que las ventajas 

para las generaciones futuras son más significativas y trascenden- 
tales que los obstáculos que representa su ejecución. 

  

Los procesos productivos cambian constantemente y se ajustan a las diversas necesida- 

des; sin embargo, ante los efectos del cambio climático, ha adquirido mayor relevancia 

optar por procesos productivos sustentables. Cambiar el enfoque de la utilidad econó- 

mica por la satisfacción de necesidades vitales transformará las maneras de producción, 

así como la demanda de servicios para un mayor número de personas y mejorar su 

calidad de vida. La sustentabilidad es la mejor iniciativa para resolver dilemas actuales y 

futuros.    



Condición física 
y bienestar 

Desarrollar e incrementar la condición 

física trae consigo múltiples beneficios 

para la salud en favor de la calidad de 

vida de las personas y la comunidad. 

Existe evidencia científica que describe 

los estragos derivados de la falta de 

actividad física. Por ello, es necesario 

fomentarla para cubrir necesidades 

básicas como el movimiento, la 

seguridad y la salud.  



rX   

La relación entre el incremento 
de la condición física y el bienestar 
personal 

Todas las personas poseen un nivel de condición física, unas más que otras. 

Existen diversos estudios en donde se describe que cuando se mejora la con- 

dición física, se generan posibilidades de mayor adherencia hacia la práctica 

del ejercicio o el deporte, los cuales son hábitos de vida activa y saludable. 

Esto se sustenta en los altos niveles de motivación observados en la eficacia y 

éxito del desempeño. Dichos elementos sobresalientes brindan nuevas opor- 

tunidades de progreso y perseverancia. 

A continuación, se describen los elementos, las características y aspectos fa- 

vorecidos con el desarrollo de la condición física. 

  

La resistencia permite soportar y retrasar la fatiga, efecto de una activi- 

dad de mediana 0 larga duración. La resistencia trae consigo beneficios 
en el sístema cardiorespiratorio, así como en la satisfacción de acciones 

o necesidades que requieren una participación intensa para cumplir con 

propósitos individuales o colectivos, ya sea en un juego, en la práctica de 
un deporte o en la colaboración en equipo en un ambiente comunitario. 

La velocidad permite moverse con prontitud de un lugar a otro. En 
el incremento de esta capacidad intervienen otras, como la fuerza, que 
le otorga potencia al movimiento, y la flexibilidad, que permite ser ágil 
ante una situación determinada. El desarrollo de cualidades referentes a la 
velocidad repercute en la coordinación, en los ajustes posturales ante sítua- 
ciones que exigen adaptarse a cambios de ritmo y tiempos establecidos de 
acción para resolver una tarea. 
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La flexibilidad se refiere a la capacidad que permite movimientos articulares 
en amplitud. El incremento de esta capacidad favorece la realización correcta de 
algunas posiciones o movimientos más elásticos; por ejemplo, en el yoga o en 

una patada de karate. También se vuelve importante practicarla constantemente, 
ya que ésta ayuda a disminuir las lesiones del cuerpo. 

La fuerza es la capacidad para superar una resistencia por medio de la tensión 
muscular; en sus funciones están mover, empujar, jalar, lanzar, patear, sostener, 
resistir o golpear. Se puede aplicar en sítuaciones de la vida cotidiana, en la re- 
creación, el juego, la iniciación deportiva y la educación física. 

    
    

Resistencia + Flexibilidad = 

Estiramiento muscular 

[ Flexibilidad + Velocidad = 
; Agilidad 

Flexibilidad 

    

Elementos de 

la condición 

fisica 

  

    

  

observables 
y medibles      

   

  

h CEET RT 
Fuerza + Resistencia 

Resistencia muscular 

Velocidad + Fuerza - potencia 

Existen varias actividades que se pueden emplear en la vida cotidiana, ya sea en el ám- 

bito escolar o comunitario; en el juego, la iniciación deportiva y la educación física. En 

ellas, se realizan acciones motrices con intención; éstas requieren la puesta en práctica 

de las habilidades motrices, emocionales y sociales acompañadas por la intervención de 

algunos de los elementos de la condición física, como son la flexibilidad, la velocidad, la 

resistencia y la fuerza. Cada uno de estos elementos de la condición física interactúa con 

otras capacidades motrices, mismas que brindan sustento a la actuación inteligente.
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Las actividades recreativas, de 

iniciación deportiva y su impacto 
en el bienestar social 

Una buena condición física permite que se edifique el bienestar personal y 

social; significa que existe un equilibrio entre las capacidades corporales que 

se han estimulado como: la resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza. Du- 

rante la adolescencia se recomienda realizar juegos deportivos y actividades 

físicas para mantener una adecuada condición. 

  
La puesta en práctica de las capacidades físico-motrices 
tiene lugar y se desarrolla en los adolescentes a través de 
juegos, actividades recreativas, deportes alternativos, como 
el “korfball”, el “tochito” bandera”, el “ultimate”, la inicia- 

ción deportiva y los deportes autóctonos; tal es el caso del 
“juego de pelota prehispánico adaptado”. 

Otro tipo de actividades que favorecen la condición físi- 
ca son las de expresión corporal. Por ejemplo, la actuación 
teatral, la danza, representaciones motrices de pinturas y 
esculturas e, incluso, interpretaciones musicales para con- 

tribuir a una sana convivencia dentro de la escuela, la fa- 
milia y la comunidad. 
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Existe una diversidad de formas y escenarios donde se pueden exponer e incre- 
mentar el repertorio de habilidades y destrezas motrices, mismas que contribu- 
yen al mantenimiento de una condición física saludable. La siguiente experiencia 
se presenta con la finalidad de ejemplificar lo descrito: 

Ha llegado el festival de la escuela. Hay comida, actividades, jue- 

gos y música. De forma espontánea, Juan se ha parado frente a 

sus compañeras y compañeros para mostrar sus dotes de bailador 

sin miedo a ser criticado; le gusta que todas y todos lo vean reali- 
zando movimientos con gran destreza y que están de moda. Tiene 

esa facilidad gracias a que realiza actividad física constantemente; 
esto se nota por el tiempo que ha estado bailando y por los movi- 

mientos en donde integra la fuerza para mantener ciertas posicio- 
nes. Sus capacidades y habilidades le dan seguridad y confianza. 

Pedro, quien es amigo de Juan, sólo observa cómo se divierte. 
Él quisiera bailar como Juan, pero es más tímido y tiene miedo a 

que se burlen por no poder realizar los mismos movimientos. 

Analiza por un momento que Juan tiene gran resistencia, ya 

que no se ha cansado; también percibe que es muy ágil, resultado 

de la flexibilidad y la velocidad con la que cambia rápidamente de 

pasos de baile. Por último, observa que la fuerza de Juan es mu- 

cha, pues uno de sus movimientos preferidos y que tanto gustan, 

exige sostener el peso de su cuerpo en un solo brazo. 

Pedro está decidido a aprender a bailar como Juan y reconoce 

que es necesario mejorar su condición física para lograr su pro- 

pósito. 

  
+4 ó#
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Tal como lo describe la historia de Juan, el desarrollo de la con- 

dición física se manifiesta en acciones motrices que se realizan 
día con día, a través de la práctica de actividades físico-deporti- 
vas, como el juego, la educación física, las actividades artísticas 

expresivas, el baile o la danza. También es importante considerar 
todas aquellas vivencias personales, familiares, escolares, en el 

barrio 0 en la comunidad, que favorecen la convivencia y que 
permiten lograr un bienestar social además del físico. 

  

  

El incremento de la condición física favorece la percepción posíitiva del cuerpo que se 

posee; la satisfacción sobre el desempeño y un estado de salud equilibrado gracias al 

bienestar físico, emocional y social que las y los jóvenes pueden vivenciar dentro y fuera 

de la escuela. De igual manera, crea un sentimiento de saberse capaz de realizar una di- 

versidad de acciones perceprtivas, recreativas y sociocomunicativas. 

Tener una buena condición física estimula el desarrollo de la capacidad de emprendi- 

miento o perseverancia ante nuevos desafíos con un grado de dificultad mayor; esto se 

debe a una valoración tanto justa como posíitiva de las habilidades y destrezas motrices 

que se han favorecido. 

Por último, se generan las condiciones que estimulan el desarrollo de la identidad 

personal y social, dando lugar al sentido de pertenencia y al establecimiento de lazos so- 

cioafectivos, gracias al nivel de autovaloración y aceptación en grupos escolares, equipos 

deportivos y núcleos familiares. 
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La acción de moverse con intención 

en espacios educativos, familiares 0 

comunitarios, trae consigo múltiples 

beneficios en el ámbito físico, 

psicológico, emocional y social. Esta 

acción mortriz, dotada de significado 

personal, permite la interacción 

con otras personas en diversos 

contextos donde se adquieren 

habilidades de comunicación 

y socialización, necesarias para 

plantear y solucionar problemas o 

conflictos, tomar acuerdos por la vía 

del diálogo y el consenso, así como 

fomentar actitudes y relaciones 

afectivas, empáticas, solidarias, 

colaborativas y de paz.  
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El fomento de actitudes asertivas 
en el juego, la iniciación deportiva 
y el deporte educativo 

Las actitudes asertivas se caracterizan por ser formas de comunicación y 

convivencia, basadas en el respeto, buen trato a uno mismo, a quienes inte- 

gran el equipo, así como a las y los adversarios u oponentes. Se manifiestan 

al participar en juegos motrices y deportes educativos. 

Todo movimiento intencional, consciente e inteligente facilita el aprendizaje 

y conocimiento, que se experimenta en escenarios y situaciones donde se 

ponen a prueba la escucha activa, la empatía, el respero, la regulación emo- 

cional y sobre todo una participación asertiva. 

A través de los juegos, la iniciación deportiva y el deporte edu- 
cativo se estimulan las capacidades físicas, sociales y de comu- 
nicación, mediante la interacción de dos o más participantes en 
actividades de movimiento entre compañeros de equipo y ad- 
versarios. Las actitudes asertivas ayudan a desarrollar una buena 
comunicación, socialización, convivencia, interacción y expre- 

sión de emociones de forma oral y motriz. De igual manera, es 
posible demostrar espontaneidad y voluntad de actuar en situa- 
ciones de cooperación, tanto ofensiva como defensiva. 
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Asimismo se desarrolla un liderazgo democrático al atender de 
forma responsable y respetuosa otras ideas, opiniones u opcio- 

nes que permitan la participación activa, dinámica y con igual- 

dad de oportunidades en el diseño de estrategias. Por último, se 
favorece la escucha atenta, la apertura hacia nuevas formas de 

ser y tener un desempeño alejado de una perspectiva que sólo 
empodera y beneficia a unos cuantos. Para comprender mejor lo 
descrito, se invita a conocer el siguiente caso. 

  
Sonia jugaba sus compañeros en receso, y se dio cuenta de que el gru- 

po estaba organizado de la siguiente forma: mujeres en el patio chico 

jugando a saltar la cuerda y hombres en el patio grande jugando fut- 

bol. Aproximándose al juego de los hombres, escuchó que uno de ellos 

dijo: “Cuando aprendan a jugar futbol, que exijan la cancha principal, y 

mejor que se dediquen a cosas de mujeres y ya después que aprendan 
de los que sí saben”. Sonia comentó esto con sus compañeras y otros 

compañeros que jugaban a otra cosa, y coincidieron sobre como todxs 

deberían ser favorecidos con una cultura de trato respetuoso, actitudes 

asertivas a través de juegos y deportes con una postura mucho más 
crítica respecto a la organización de los espacios y tipos de actividades 

que se proponen a mujeres y hombres. De esta manera se fomentan 
prácticas inclusivas y de equidad, ya que eso repercute en la formación 

y desarrollo personal y social desde edades tempranas. 

XL
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Al concluir el receso, de manera respetuosa Sonia, junto con sus compa- 

ñeras y compañeros, dieron algunas sugerencias acerca de la inclusión 

de hombres y mujeres en las diferentes actividades, en donde todxs 

tomarían acuerdos y compromisos en los recesos. 

  
En la experiencia anterior se observa cómo el receso es un espa- 
cio donde se pueden promover actitudes basadas en el respeto 
a las diferencias. Es posible emplear recursos y estrategias que 
promuevan la participación activa, dinámica, igualitaria e inclu- 

yente, donde se adecuan y adaptan reglas, materiales, espacios, 
tiempos y otros elementos para tales fines. Esto ¡implica un diseño 
de ambientes que permitan una convivencia justa, pacífica, aser- 

tiva, empática y emocionalmente regulada. 
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La toma de decisiones 

democráticas en beneficio 

de una sana convivencia en 

diversos escenarios 

Las actitudes asertivas se caracterizan por resperar las propias decisio- 

nes y las de los demás, por eso la toma de decisiones debe darse de 

manera democrática. Así, quienes participan en el juego, deporte edu- 

cativo o en cualquier otra actividad, tienen la oportunidad de expresar 

su opinión para establecer acuerdos y enfrentar desafíos o conflictos 

con las habilidades de comunicación y autorregulación emocional. 

El caso de Sonia y sus compañeros, al coincidir como deben tomar 

acuerdos y responsabilidades, muesrtra la iniciación del trabajo para un 

bien común. 

  
Se pueden llevar a cabo diversas actividades, juegos y prácticas 
cotidianas que fomentan la participación equitativa de mujeres 

y hombres para abordar necesidades comunes. El objetivo prin- 
cipal es encontrar soluciones a conflictos a través de debates y 

propuestas que consideren diferentes puntos de vista. Esta ac- 
ción permite aprender a vivir de manera más saludable. 

En Educación física, se promueven juegos y deportes educa- 

tivos que fomentan la cooperación y la competencia amistosa. 

Durante estas actividades, se pueden asígnar momentos espe- 
cíficos para que los participantes dialoguen, diseñen y evalúen 
estrategias de participación tanto individual como colectiva.
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Lo anterior es un proceso de retroalimentación que favorece 

el análisis y la reflexión donde se valoran las relaciones interper- 

sonales que se sustentan en una convivencia solidaria, empática, 

colaborativa y pacífica que siempre busca el bienestar colectivo. 
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La experiencia, los saberes previos y el potencial personal y de los demás son 

el motor de arranque para tomar decisiones democráticas en espera de resul- 

rados eficientes y efectivos, al considerar las necesidades personales y de los 

demás por igual, sín priorizar una sobre otra, ya que el fin es común. 

  

En el contexto escolar, el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones democrá- 

ticas implica respetar la expresión de diferentes formas de pensamiento y acción. Pro- 

mueve la participación activa y creativa donde se valora la diversidad de necesidades, 

gustos, intereses, opiniones y expectativas durante momentos festivos que incluyen 

juegos, actividades de expresión corporal, iniciación deportiva y deporte educativo. 

  

 



Estrategias 
integrales de 

Juego ante 

distintas 
SItuaciones 

Los jóvenes obtienen conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores mediante el juego; su 

potencial formativo en educación física y otras áreas 

favorece el desarrollo humano integral. Cada vez que 

los adolescentes participan en juegos de cooperación- 

oposición tienen la oportunidad de imaginar, 

comunicar, aplicar y evaluar estrategias individuales y 

colectivas a partir de sus fortalezas, habilidades y áreas 

de oportunidad para lograr la meta de cada juego. 

El diseño y valoración de estrategias integrales 

dentro del juego implica el desarrollo y puesta en 

práctica de habilidades de pensamiento basadas en 

la comprensión y análisis de las síituaciones, mismas 

que se contrastan con saberes y habilidades existentes. 

Posteriormente, los jóvenes tendrán en mente distintas 

opciones para resolver los retos motrices del juego, y 

de esa forma construir estrategias, analizar, reflexionar, 

valorar y determinar una serie de ajustes para mejorar 

el desxempeño individual y colectivo. 

La estrategia inclusiva pone énfasis en el disfrute y la 

participación equitativa, justa, democrática, activa 

y dinámica de todos los asístentes a la sesión de 

educación física.  
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El diseño de estrategias 
incluyentes a partir de las 
condiciones de juego 
El diseño de estrategias tiene como principal aliado al pensamiento 

creativo y estratégico; ambos se fusionan dentro de escenarios lúdicos 

y en la vida diaria, para entender e interpretar las caracrterísticas y 

condiciones del juego. Este reconocimiento permite imaginar diversas 

opciones y visualizar posibles resultados ante la toma de decisiones 

previas a la acción; es decir, de forma anticipada se prevé un conjunto 

de elementos que intervienen en la situación a emprender. El diseño de 

estrategias incluyentes visualiza un proceso de creación e innovación 

empático, solidario que mejora los vínculos socioemocionales y la 

convivencia grupal. 

7 
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Cuando los jóvenes participan en el juego, las actividades de iniciación deportiva 
y el deporte educativo, en general, siempre están frente a la oportunidad de 
diseñar estrategias para mejorar la participación individual, pero también del 
equipo al que pertenecen. Elaborar y ejecutar dichas estrategias se basa en el 
reconocimiento de la sítuación de juego a partir de los espacios de actuación, los 
tiempos, los compañeros, los oponentes y la meta.
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Estos factores definen las dinámicas individuales e interacciones 
colectivas, especialmente en los juegos de cooperación-oposición 

presentes en juegos de cancha común, dividida, de invasión, bate y 
campo o red y muro. Todo lo anterior define la estructura y lógica de 
participación que exigen los juegos. 

Existen dinámicas e interacciones que se definen a partir de las 
características físicas, emocionales, motivacionales y actitudinales 
de los compañeros, adversarios y oponentes durante el juego. Estos 
elementos son variables y es muy difícil predecirlos con exactitud; 
su interpretación depende del reconocimiento del potencial de los 
compañeros y oponentes. 

La comprensión de las condiciones del entorno y la interacción entre 
los participantes dentro de las acciones de juego determinan el diseño 
de estrategias con altas expectativas de propiciar la participación y 
aprendizaje para todxs. 

A partir de la siguiente experiencia se puede identificar el diseño de 
estrategias incluyentes, con base en las condiciones de juego. 

24
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La experiencia modifica la estructura lógica del juego y cómo 
ésta establece nuevas condiciones que favorecen la participación 
dinámica e incluyente de todxs. A partir de lo anterior, será 
necesario que el equipo de Carmen y sus adversarios replantee 
la estrategia, dado que las condiciones de participación son 
distintas. 

Se puede concluir que el diseño de estrategias inclusivas 

busca detectar de fortalezas individuales y de conjunto para 

explorarlas, así como oportunidades para explorarlas, descubrirlas 

y emplearlas. También permite detectar las debilidades para 

difuminarlas mediante la colaboración, empatía y redes de apoyo 

mutuo; además de identificar amenazas para reducirlas al mínimo. 
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La valoración de la efectividad 

de las estrategias de juego 
Una estrategia permite visualizar y planear lo que desea realizarse en una 

situación futura. Tener la oportunidad de ponerla en marcha permite 

comparar los resultados con las intenciones y aspiraciones que existían al 

principio para ajustarlas y lograr que sean exitosas. Valorar las estrategias 

implica reflexionar para reorientar y plantear nuevas opciones; es decir, 

se necesita una modificación constante en la forma de actuar conforme 

al juego, dado que sus condiciones se transforman. 

Reconocer la efectividad de una estrategia implica el análisis del nivel de 

actuación inteligente de compañeros y adversarios en función de su desempeño, 

interacción y comunicación en los juegos de cooperación-oposición. 

Esta acción trae consigo la elaboración de argumentos y aplicación de 

propuestas de mejora mediante la comunicación en equipo, las estrategias de 
juegos y las destrezas motrices. 

A partir de la siguiente experiencia se describe la valoración de la efectividad 
de las estrategias de juego:
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El aprendizaje es más lúdico cuando existe motivación al 

participar activamente en el juego, el diseño y la valoración de las 

estrategias de participación individual y colectiva. Será importante 

que las condiciones del juego se modifiquen y transformen 

constantemente para lograr un resultado atractivo e interesante 
para todas y todos los participantes. 

Las estrategias se manifiestan dentro y fuera del contexto escolar; se diseñan y replan- 

tean en todo momenrto. Su proceso de construcción y valoración requiere la explora- 

ción libre para fomentar el descubrimiento a partir del ensayo-error tendiente al éxito 

continuo. En su diseño, se valora la participación colaborativa, solidaria y empática 

con los compañeros para brindar acceso a todxs por igual. 

Para diseñar estrategias integrales e incluyentes se requiere desarrollar habilidades 

adaprativas para la resolución de problemas, así como la apropiación de actitudes 

intuitivas, curiosas, creativas, emprendedoras, proactivas, detallistas, democráticas, 

transparentes, justas, empáticas, simpáticas, optimistas, arriesgadas y valientes. 

 



Integración y 
puesta en práctica 
de las capacidades, 

habilidades y 
destrezas motrices 

La adquisición e integración progresiva 

de capacidades, habilidades y destrezas 

morrices es resultado de movimientos 

inteligentes al jugar o practicar un deporte con 

significado personal y social. 

Moverse con inteligencia es una cualidad que 

se considera fundamental para el desarrollo 

integral, y se logra paulatinamente desde el 

nacimiento hasta la etapa adolescente, es 

producrtode la interacción de las personas con 

el medio familiar y social del que son parte. 

Cuando los jóvenes se mueven 

inteligentemente se integran las 

capacidades físicas, perceptivas, recreativas 

y sociocomunicativas, pero también las 

habilidades de locomoción, manipulación 

y estabilidad a través de juegos o deporte 

educativo en el contexto escolar y comunitario. 

Estas capacidades y habilidades se explican 

por separado, pero, en la vida real, se integran 

y ponen en marcha de forma paralela desde 

diversas manifestaciones motrices.  
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La puesta en práctica del potencial 
motor ante distintos escenarios 
individuales y colectivos 
El desarrollo de las habilidades y capacidades mo- 

trices construyen el potencial motor de las perso- 

nas desde la infancia hasta la juventud. Tanto en 

la sesión de Educación Física dentro de la escuela, 

como en el contexto familiar y comunitario, deben 

realizarse las actividades en entornos de aprendizaje 

creativo para así actuar de manera libre y explorar 

distintas posibilidades de movimiento que ayuden a 

reconocer el potencial personal al jugar o practicar 

un deporte. 

Las Acciones Motrices activan, dinamizan e 

integran las: 

© capacidades fisico-motrices 
« Velocidad - Flexibilidad — Resistencia - Fuerza 

- Activan dimensión Energética (ejercitación) 

O Capacidades perceptivo-motrices 
- Espacialidad - Temporalidad —Corporalidad 
- Activan dimensión Perceptiva (cognición) 

O Capacidades re-creativo motrices 
« Disfrute - Satisfacción — Autonomia 
- Activan dimensión Re-creativa (emoción) 

O Capacidades socio-comunicativas motrices 
« Introyección - Interacción -Comunicación 
- Activan dimensión Comunicativa (significación) 

  

En general, la práctica deportiva y la actividad física es- 
tructurada aumentan las capacidades y destrezas de las 
personas. Poner a prueba el potencial de movimiento per- 
mite a las y los jóvenes utilizar todo su repertorio para 

enfrentar desafíos individuales y colectivos por medio de 
las habilidades motrices que se muestran a continuación:
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o Marchas, Correr Cuadrupedos, Reptación, 
“E SE: Saltos Verticales y Horizontales. 

T Marchar lateralmerte, Marchar saltando, 
Complejos Correr Saltando y Trepar. 

Ï 
4 

: Lanzar, Golpsar Despiazar Movies, Patear, Empujar 
Manipuación Propubión Rodar, Botar, Desplazamientos en el Mato acuatico etcétera. 

Í 

Al 15 Atrapar Wovides, Controlar objetos con los pios, con las manes 
2 o cualquier parte del cuerpo. 

De Estabil Axiaïes Girar tacintura, Ponerse en cunclillas, Flexionar el tronco Ca Ealancezrse cobre brazos y plornas. Suspendarss, etcétera 

EctAicodinámicos Fiealizar valteretas, rodar, girar, pararse y correr; tirarse 
al suelo, equilibrios, arrastrarse, etcétera 

En la siguiente experiencia se hace visible cómo se integran las 
capacidades y destrezas motrices durante diferentes acciones, 
como en juegos que se practican en la escuela y la comunidad, 

Patricia y María decidieron participar en un “juego de persecu- 
ción” durante el receso escolar, justamente cuando compañeras y 
compañeros de otros grupos caminaban por el mismo espacio, o 
se divertían con juegos muy parecidos a algunos deportes que su 
profesora de Educación Física les propuso en la sesión. 
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Durante la persecución, Patricia se mostraba segura al huir de 

María, cobre todo cuando, al correr, cambiaba de dirección con 

facilidad sí algún compañero se cruzaba en su camino, o cuando 

tenía que saltar del piso a una jardinera, y nuevamente al piso; 

o bien, al girar con mucha rapidez para cambiar de dirección 

al saberse acorralada frente a un muro que le ¡impedía seqguir 
avanzando. Las habilidades de Patricia también le permitieron 
rechazar con su mano un balón de basquetbol que rebotó hacia 
ella. En ese preciso instante María le dio alcance, aprovechando 
que su compañera se sentía muy confiada en sus habilidades, 
pero carecía de la fuerza y, sobre todo, la resistencia para correr 
sin fatigarse tan rápido. 

La profesora de Educación Física, mientras observaba la per- 
secución, reconoció que Patricia había desarrollado adecuada- 

mente sus habilidades de locomoción cuando corría por el patio 

y saltaba para llegar a la jardinera, pero también de reacción y 

manipulación al rechazar el balón con la mano, y de estabilidad 

cuando pudo girar para cambiar de dirección sín problema. La 
profesora llegó a la conclusión de que Patricia tendría éxito sí 

participara en juegos predeportivos en los que, con destreza, de- 

jara atrás a sus oponentes mientras llevara un balón en las manos 

y, sin dejar de correr, girar o cambiar de dirección para no ser 

atrapada hasta anotar. 

Cuando se participa en juegos donde se ponen a 

prueba las habilidades y destrezas morrices, las ca- 

pacidades físico-motrices, perceptivo-mortrices, so- 

cio-comunicativo-morrices y recreativo-mortrices se 

pueden identificar las fortalezas, pero también las 

debilidades, mismas que se pueden reducir mediante 

la participación en algún equipo, recibiendo el apo- 

yo de las demás personas para favorecer al desarrollo 

personal y social de manera saludable.     
  

La manifestación creativa e integrada de habilidades, destrezas y capacidades motrices 

que las y los jóvenes puedan lograr a través de distintas actividades expresivo-corpo- 

rales, juegos morxrores, iniciación deportiva y deporte educativo contribuye a un equili- 

brado desarrollo y reconocimiento del potencial motriz como un medio que favorece 

la conciencia del yo, o bien, la integración de la corporalidad en situaciones individuales 

y colectivas. 

  

   



Aspiraciones 

personales 
y compartidas 

Crecer implica comenzar a tomar 

decisiones importantes donde cada 

individuo aporta un paso a la vez en la 

trayectoria de vivir con bienestar. 

Sin duda, el reto es inmenso, pero es 

recomendable comenzar por uno, 

y, al Sumar a otra persona, y otra, 

y así Sucesivamente, poco a poco 

esto se transformará en un esfuerzo 

colectivo de beneficio común. Es 

decir, sí las aspiraciones ¡individuales 

logran coincidir con las de todos los 

integrantes de la sociedad, se alcanzará 

el bienestar colectivo.  
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Aspiraciones personales 
y compartidas en el diseño de 
un proyecto de vida 

La toma de decisiones se refiere al proceso mediante el cual las personas 

consideran un conjunto de opciones y escogen acciones para resolver situa- 

ciones o alcanzar metas. 

Durante la adolescencia, las y los jóvenes experimentan importantes cam- 

bios físicos, cognitivos y emocionales, lo que puede influir en la forma en 

la que toman decisiones. Por ejemplo, pueden ser más propensos a tomar 

resoluciones basadas en emociones y menos en la lógica y la racionalidad. 

También pueden estar más influidos por las opiniones de sus pares y por la 

presión social. 

La toma de decisiones en la adolescencia es fundamental para el desarro- 

llo de la independencia, la autonomía y la identidad personal. Al enfrentarse 

a decisiones cada vez más complejas a lo largo de la vida, las y los jóvenes 

tienen la oportunidad de aprender habilidades importantes, tales como el 

pensamiento crítico y la solución de problemas. 

Asimismo, es importante que las y los jóvenes cuenten con el apoyo y la 

guía de adultos que sean importantes para ellos —familiares, cuidadores y 

profesores— para tomar decisiones informadas y saludables que los ayuden 

a alcanzar sus metas y desarrollarse plenamente como individuos. 
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Desde el nacimiento, conforme las personas crecen, su- 
fren cambios, tanto en su físico como en la forma de 
ser, pensar y actuar. Los cambios ocurridos durante la 
adolescencia preparan para la vida adulta y la toma de 
decisiones que ésta trae consigo; los anhelos y expectati- 

vas se presentan en todas las etapas del desarrollo y trazar 
un proyecto de vida resulta un proceso cambiante, pero 
necesario y, en ocasiones, complejo. 

El proyecto de vida es un plan a largo plazo que tiene 
como propósito establecer metas y objetivos claros para 
alcanzar una vida plena y satisfactoria. Es importante te- 
ner en cuenta que éste no sólo se trata de establecer metas 
profesionales o económicas, sino también de considerar 
las aspiraciones personales y compartidas para alcanzar 
un futuro pleno y satisfactorio. 

El proyecto de vida requiere del diseño y la planifi- 
cación de aquello que se considera que puede ayudar a 
conseguir el bienestar personal y colectivo a partir de lo 
que se sabe y se conoce de sí. Cada proyecto es valioso, 
único e irrepetible, pues cobra sentido dentro de una his- 
toria de vida; toma en cuenta los sueños, metas y deseos 
que cada persona tiene, así como las habilidades, compe- 
tencias, atributos y talentos con los que se cuenta. A ello 
debe agregarse el lugar donde se vive, las oportunidades 
que ofrece el contexto y las redes de apoyo familiares 
y comunitarias que favorecen y motivan el logro de las 
metas. 

En el diseño de un proyecto de vida es fundamental un 
proceso de autoconocimiento que permita identificar y 

reflexionar sobre las fortalezas, habilidades, conocimien- 

tos, aspectos por mejorar, las oportunidades y riesgos 
que pueden constituir una amenaza para el cumplimien- 

to de las metas trazadas. De ahí que, al momento de 
asumir compromisos, principios y valores, es necesario 

ser conscientes de que el bienestar individual también 
contribuye al bienestar colectivo. 

Reconocer quiénes somos y qué nos motiva a la reali- 
zación de objetivos diarios es primordial para identificar 
nuestras necesidades de crecimiento personal y colectivo, 
así como para trazarnos metas a corto, mediano y largo 
plazo. Este proceso de autoconocimiento se desarrolla a   

21
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lo largo de la vida, es dinámico y modificable por las ex- 
periencias, también por otras personas y circunstancias. 

Descubrir lo que somos y las metas que queremos alcan- 
zar en nuestra vida nos brinda la oportunidad de generar 
compromisos hacia las personas y la comunidad con las 
que nos relacionamos, para así contribuir a la justicia 
y el bien común. El autoconocimiento debe conducir 
a formar un criterio personal que permita la toma de 
decisiones conscientes y responsables. Para ello, es im- 
portante considerar lo siguiente para que un criterio sea 

considerado posítivo: 

» Permite ejercer la liberrad de pensamiento, acción y ex- 

presión. 

+ No se compromete con ideas o acciones con las que se 

está en desacuerdo. 

» Posibilita vivir nuevas experiencias y aprendizajes. 

» Permite dialogar ante sítuaciones conflictivas para llegar 

a acuerdos consensuados. 

» No obliga a realizar acciones que afecten en los aspectos 

físico y emocional. 

Otro elemento importante para considerar en un pro- 
yecto de vida son las aspiraciones personales, es decir, 
aquellas metas que una persona desea alcanzar para sí 
misma, independientemente de las opiniones de los de- 

más. Éstas pueden incluir metas de desarrollo personal, 
tales como mejorar en un aspecto específico, aprender 
un nuevo idioma o desarrollar habilidades artísticas, 

como tocar un instrumento 0 aprender a cocinar. Tam- 
bién es posible incluir metas relacionadas con la salud y 
el bienestar, como lo son el adoptar un estilo de vida más 

saludable o mejorar la relación con la familia y compa- 
ñeros de escuela o comunidad. 

Es importante tener en cuenta las aspiraciones perso- 

nales al diseñar un proyecto de vida, porque estas metas 
pueden aportar un sentido de propósito y dirección. Al 
establecer metas que coincidan con las aspiraciones, una 
persona puede sentirse más motivada y comprometida a 
lograr sus objetivos.
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En el diseño de un proyecto de vida, es importante consi- 
derar las aspiraciones compartidas, y las personales. Las as- 
piraciones compartidas son metas que coinciden con las de 

otras personas, como la familia, amigos o la comunidad. Estas 
meras pueden incluir objetivos de servicio a la comunidad, 
como trabajar en proyectos de forma voluntaria o participar 

en actividades que beneficien a la colectividad. 

Las aspiraciones compartidas también 

pueden incluir metas relacionadas con la 
familia y la comunidad donde se vive, 

así como establecer una relación sólida y 
de sana convivencia, la crianza responsa- 

ble para educar hijos felices y saludables, 
en general, tener una vida familiar satis- 
factoria. Establecer metas compartidas 
en un proyecto de vida puede ayudar a 
fortalecer las relaciones interpersonales 
y también a fomentar un sentido de co- 
munidad. 

Las aspiraciones personales y las compartidas son elementos clave en el 

diseño de un proyecto de vida satisfactorio. Al establecer meras alinea- 

das con las aspiraciones personales y compartidas, una persona puede 

sentirse más motivada y compromertidaa lograrlas, así como a fortalecer 

las relaciones interpersonales y fomentar un sentido de comunidad. Por 

ello, es importante considerar tanto las aspiraciones personales como las 

compartidas en el diseño de un proyecto de vida que sea significativo y 

satisfactorio.     
Dedicar tiempo a identificar los propios intereses y necesidades, y analizar los pasos hacia 

el cumplimiento de logros y metas personales y compartidas, es aportar lo esencial para 

construir adecuadamente el proyecto de vida. Mientras más temprano se inicie, mejores 

resultados se pueden lograr y; conforme se hagan mejores elecciones, el tránsito por el 

camino de lograr las metas será menos complicado. La construcción de un proyecto de 

vida puede sonar como una serie de acciones complejas por cumplir, sin embargo, resul- 

ta ser de gran ayuda en los procesos que se avanzan, es decir, en los momentos donde 

una etapa de vida finaliza y se inicia otra.



  

Construcción 

continua del 

proyecto de vida 
como un proceso 

reflexivo 

El logro de las aspiraciones y de los 

objetivos personales y colectivos del 

proyecto de vida requiere establecer 

meras para avanzar con acciones 

concretas y graduales que posibiliten 

su alcance. 

La adolescencia presenta una gran 

oportunidad para empezar a diseñar 

un proyecto de vida con metas para 

alcanzar a corto, mediano o largo plazo, 

con las cuales se inicia un camino para 

la construcción de la identidad personal 

y para el bienestar colectivo.
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Valoración y establecimiento 
de metas personales y colectivas 
a corto, mediano y largo plazo 

En la adolescencia se inicia la construcción de la identidad adulta, es decir, 

la definición de quién y cómo será una persona en el futuro. A partir de es- 

tablecer metas para alcanzar sus anhelos, el adolescente se puede beneficiar 

y, al mismo tiempo, favorecer el bien común. 

La adolescencia llega acompañada por la oportunidad de empezar a disefñar un proyecto 
de vida para alcanzar los objetivos del futuro. Este proyecto debe plantear el logro de 
acciones a través de definir metas alcanzables a diferentes plazos. 

Las metas definen aquello que se busca lograr en los diferentes aspectos personales. 
Por ejemplo, sí el proyecto incluye un aspecto social, la meta podría ser trabajar como 
voluntario para una organización no gubernamental (ONG) en un campamento de re- 
fugiados. Así, al tener una meta clara, se podrán definir acciones para lograrla; en este 
caso, investigar dónde hay campos de refugiados de guerra, qué ON< trabaja en cada 
uno de ellos, qué perfil debe tener una persona para colaborar con ellos, etcétera. 

Las metas deben ser graduales para poder alcanzarlas a corto, mediano y largo plazo. 
Esto se ejemplifica bien en la sítuación anterior: una meta a corto plazo puede ser 
conseguir la información completa; a mediano, sería prepararse para obtener el perfil 
para solicitar el empleo y, a largo plazo, laborar en la ONG para colaborar en la mejora 
de la vida de los refugiados de guerra. 

Meta a corto plazo Meta a mediano plazo Meta a largo plazo 

Dispone de poco tiempo Se requiere más tiempo y trabajo Se requiere mucho más tiempo 

(días, Semanas o meses) para (meses o años) para llevarlas a (años) para conseguirla. 

cumplirla, cabo. 

Para lograr las metas, se deben considerar las siguientes características: 

  

ESPECÍFICA MEDIBLE ALCANZABLE RELEVANTE OPORTUNA 

Es clara y concreta Establece Puede lograrse, Para la comunidad Establece 

una cantidad aunque signiíique y en busca del bien las fechas límites 

un gran esfuerzo común 
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Algunas situaciones o actitudes que pueden afectar el cumplimiento de las metas plan- 
teadas para conseguir el proyecto de vida establecido por cada persona pueden ser: 

> Procrastinación, es decir, retrasar el cumplimiento de las actividades o tareas que se deben 

realizar P en lugar de ello, hacer cosas irrelevantes, aunque en ocasiones éstas sean más 

placenteras. 

> Atravesar por alguna crisis de vida, es decir, los momentos difíciles de la persona, como la 

pérdida de un ser querido o el cambio del lugar de residencia, entre otros. 

» Vivir algún riesgo que afecte la salud física o mental, como las adicciones, por ejemplo. 

> Ártravesar por algún desastre natural que afecte a la comunidad en el lugar de residencia. 

Es importante recordar que las personas tienen constantes 
cambios derivados de sus experiencias de vida. Por esto, el 

proyecto de vida, incluyendo los objetivos y metas, debe 
considerarse un proceso inacabado, merecedor de reflexio- 

nes constantes, y flexible para realizar los ajustes que per- 
mitan seguir y alcanzar el fin último. Además, se debe tener 
presente que las personas son seres sociales, es decir, no vi- 
ven solas ni pueden hacerlo y su propia existencia tiene sen- 

tido gracias a la relación con los otros. Por lo tanto, dentro 
de las propias metas se debe incluir a los demás y contem- 
plar los objetivos colectivos para identificar cómo pueden 
interrelacionarse y aprovechar esas sinergias para facilitar el 
cumplimiento de las metas y lograr un bienestar común. 

  

Establecer metas de manera adecuada ayuda a las personas 

a enfocar sus energías en lograr lo deseado, porque 

» Permite enfocar sus esfuerzos. 

» Ayudaa medir el progreso hacia el objetivo. 

» Facilita la toma de decisiones. 

» Mantiene la motivación. 
» Es una guía para lo que realmente se quiere. 

» Promueve el cambio. 

» Llevaalazona de expansión.     
  

Las personas deben reflexionar acerca de lo que desean conseguir y, a partir de eso, esta- 

blecer metas para lograr en cada etapa, y para reconocer el progreso. Esto fortalecerá la 

autoestima y refuerza el compromiso consigo mismo y con los demás. Todo esto conlle- 

va la elaboración de un proyecto de vida personal y tiene un fuerte impacto en el bien 

común. 

  

 



Construcción del 

proyecto de vida 

Conocer las capacidades y habilidades 

de los seres humanos puede crear 

un impacto posítivo en su desarrollo 

individual y en la sociedad, pues 

favorece el éxito en la vida de cada 

persona, promueve el apoyo en la 

comunidad y genera ambientes y 

entornos basados en el respero.  
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cada persona realiza 

  

Habilidades. Lo que 

Autoconocimiento y conocimiento 

de la comunidad para la 
construcción del proyecto de vida 

El autoconocimiento es un aspecto principal del ser humano que le permite 

identificar sus propias capacidades, habilidades, sus necesidades, gustos e inte- 

reses, así como lo que le desagrada de sí mismo. De este modo reconoce por 

qué actúa y siente de esa forma. Es un elemento que fortalece la personalidad y 

la construcción del proyecto de vida individual; en la medida como éste se dise- 

ñe, serán más claros los retos a enfrentar para alcanzar las meras. En el proceso 

de construcción del proyecto de vida, se deben conocer las necesidades de la 

comunidad, a fin de valorar la forma de aportar algo para mejorarla. 

Durante el proceso de desarrollo de un proyecto de vida, es im- 
portante identificar las capacidades y habilidades personales, así 
como el contexto donde se llevan a cabo, a fin de fortalecer los 
propios intereses, sín dañar a los demás integrantes de la comu- 
nidad, por el contrario, la intención es contribuir a ésta de ma- 
nera satisfactoria. 

   

   

Construcción del 

1: proyecto de vida 
con facilidad. 

[ntereses., Es el deseo Necesidades. Es algo 

que se tiene por conocer indispensable para 

más un objeto. vivir en un estado de 

bienestar 
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Proyecto de vida 

  

Asimismo, durante el proceso es necesario evaluar el proyecto de 
vida para saber sí ha dado resultado a partir de las metas trazadas, 
y qué se puede mejorar para lograrlo. 

Por ejemplo, una adolescente que no ha conseguido interpretar 
afinadas y en ritmo las melodías en su flauta a lo largo del curso, 
por más que lo ha intentado, se pregunta por qué no puede tocar 
dicho instrumento sí en matemáticas es muy buena. 

Lo anterior ocurre porque ella —gracias al contexto en el que 
vive, a la educación y a sus recursos innatos— ha impulsado algu- 
nas habilidades más que otras; sín embargo, esto no es un obstá- 

culo que frene su aprendizaje, pues forma parte de las capacidades 
que desarrollará con el paso del tiempo. 

Implica logros 

Construye metas 

Mm s lo que una 
z 

persona pian ea 

EN 
Idealiza querer 

alcanzar objetivos 
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En diferentes momentos, las personas tienen logros y derrotas. 
Es importante reconocer que los seres humanos pueden cam- 
biar de oficio, profesión e, incluso, de lugar de residencia. Lo 
importante es que se desarrollen en lo personal, en lo familiar y 
en lo comunitario, de tal manera que impulsen sus capacidades 
y habilidades. 

En Atizapán de Zaragoza, en un pueblo del Estado de Mé- 
xico llamado Bonfil, hay un niño con discapacidad en las pier- 
nas, el cual, junto con su mamá, vende mariscos en un tianguis 

cerca del centro. Toda la comunidad lo conoce por eso, y por 
su peculiar forma de atraer gente a su negocio. Cada domingo, 

muchas personas acuden a su puesto para probar el aguachile 
—camarón y pulpo servidos en un molcajete bañado de limón 

con chile habanero y decorado con cebolla morada— que ellos 
preparan. La gente del pueblo menciona que se trata de un 
platillo delicioso y que ellos son una familia “con ganas de salir 
adelante”, a pesar de la discapacidad del niño. 
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En ocasiones, las personas se limitan a sí mismas por miedo, 

inseguridad o pena de mostrar sus diferentes capacidades y 
habilidades. Por eso es necesaria la autoaceptación, pues per- 
mite reconocer que las habilidades pueden aportar mejoras 
a la comunidad. Una vez identificadas las prioridades para 
el desempeño y el desarrollo se vuelve necesario visualizar el 
futuro, imaginar cómo serán los escenarios favorables dentro 
de un estado de bienestar, su importancia y el impacto para 
la comunidad. 

Asimismo, es de suma importancia crear un plan de ac- 
ción para saber qué metas se van cumpliendo o qué hay que 
modificar para alcanzarlas. Cabe destacar que durante el pro- 
ceso cuando se cumplen una a una las metas, se requiere 
colocar un centro de motivación. 

  
Lo fundamental es que cada persona tome la iniciativa en todo lo que realiza 

para ver lo posítivo de la vida. Hay que tener en cuenta que el esfuerzo con- 

duce a situaciones favorables, impulsando las habilidades de los seres huma- 

nos en la sociedad. 

Intereses y necesidades, así como logros y metas personales y compartidas, de acuerdo 

con conocimientos, capacidades y habilidades desarrolladas, hilvanan las ideas para un 

proyecto de vida personal. 
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Experiencias en la 

vida diaria 

Diariamente, las personas enfrentan 

una diversidad de sítuaciones 

personales, familiares, educativas 

y sociales que enriquecen su 

experiencia de vida. Se afrontan 

diversas situaciones donde deben 

tomarse decisiones que pueden 

parecer sencillas, como elegir qué 

comer, cómo vestirte o qué música 

escuchar; mientras que otras parecen 

muy difíciles, como decidir con quién 

trabajar en equipo para realizar una 

tarea de la escuela y cómo pedir 

permiso para asístir a una flesta 0 

concierto. 

La toma de decisiones asertivas 

contribuye al bienestar físico y 

emocional, y se basa en el adecuado 

manejo de emociones y sentimientos, 

las experiencias vividas, la valoración 

de los beneficios, los riesgos de un 

comportamiento ¡inadecuado y cómo 

se imagina la vida en el futuro.
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El afrontamiento de las 
experiencias en la vida diaria 

Afrontar las diferentes situaciones de la vida cotidiana forma parte de la liber- 

tad de decidir lo que se considera posítivo para el bienestar; pero también 

implica la responsabilidad de elegir lo que traerá un beneficio para la vida 

propia y la de otras personas. La manera como se actúa en cada situación im- 

portante tiene mucho que ver con los valores, la forma de ser, las costumbres 

de la comunidad, lo que se considera aceptado o no en una cultura; también, 

lo aprendido en la familia, escuela y comunidad, y la manera como otras per- 

sonas resuelven situaciones difíciles. 

Ante situaciones de amenaza, peligro o posibles daños, como lo pueden ser 

las conductas de riesgo en torno a la salud y la sexualidad, es importante 

aprender a desarrollar formas posíitivas de hacer frente a estos momentos de 

la vida a través del conocimiento de uno mismo, la expresión de los senti- 

mientos y la priorización del bienestar. 

Existen muchas formas de abordar las sí- 

tuaciones importantes vinculadas con las 

relaciones afectivas, la salud, la familia, las 

amistades, la pareja, los estudios, la vida 

social o las conductas de riesgo. El afronta- 

miento positivo se relaciona con la capacidad 
de decidir priorizando el cuidado de uno 
mismo y los demás, realizando acciones afi- 
nes a las metas, los principios y el proyecto 
de vida. 

El afrontamiento positivo de una situa- 
ción se puede lograr cuando: 

> Se reflexiona sobre: ¿cuál es la situación?, 

¿por qué es importante para uno mismo?, 

¿cuáles sSOn las opciones o alternativas que 

pueden tomarse?, ¿qué consecuencias posi- 

tivas o negativas trae cada opción?, ¿cuál es 

la opción que más aporta a la felicidad y 

bienestar propio?  
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> Se analizan los sentimientos. Por ejemplo, qué emociones o sen- 

timientos ocurren después de haber reprobado un examen 0 ter- 

minar una amistad. Esto ayuda a evaluar qué puede hacerse para 

salir de ese momento difícil e incluso resolver el problema. 

+ Consultas con personas con más experiencia a las que se les tenga 

confianza, como familia o maestros. 

+ Búsqueda de fuentes de información confiables sobre el tema o la 

situación. Debe evitarse la consulta de información que se difun- 

de en redes sociales. 

> Pensar de qué forma esa decisión contribuye al proyecto de vida, 

las metas que se quieren lograr y el bienestar. 

> Evitar actuar por la presión de amistades, pareja u otras personas. 

Es muy importante comprender cómo se síente uno mismo en 

determinada situación, identificando las emociones y sentimien- 
tos que se experimentan, puesto que muchos errores al afrontar 
de forma negativa una sítuación, se dan en momentos de enojo, 

ira 0 desilusión, es decir, cuando se está decepcionado y alterado 
emocionalmente. En esos momentos se actúa de forma impulsi- 
va, pudiendo incluso enfrentar de forma violenta el problema y 
responsabilizando a otras personas de lo que sucede. 
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La expresión de las emociones tanto en las mujeres como 
en los hombres, les permitirá producir sensaciones agradables 
como felicidad, amor, afecto y tranquilidad, contribuyendo en 
la toma de decisiones. Al respecto, la poeta Judith Wright es- 
cribió una valiosa frase: “Los sentimientos y las emociones son 
el lenguaje universal que debe ser honrado. Son la expresión 
auténtica de quiénes somos”. 

  
Como se puede analizar en esta frase, la expresión de nuestros 
sentimientos forma parte de lo que scomos como seres humanos, 
pues cada persona es única, valiosa y tiene una forma diferente 
de compartir y expresar cómo se siente. En este sentido, pueden 

exteriorizarse los sentimientos al cantar, bailar, contar un chis- 

te, resolver un problema, crear un poema, escribir una canción, 
etcétera. 

Por ello es necesario expresar sentimientos y emociones, pues 

esto permitirá sentir mayor tranquilidad al momento de tomar 
una decisión importante, ayudando al autoconocimiento, des- 
cubriendo la razón de por qué una experiencia genera alegría, 
tristeza o miedo. El reconocimiento emocional también facilita 
ser más comprensivo y empático con uno mismo y los demás, 
mejorar la autoestima y fortalecer las relaciones afectivas. Por el 
contrario, reprimir sentimientos puede aumentar el malestar y 

enojo, y hacer que cometas errores o evites solucionar adecua- 

damente la sítuación.
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En el momento de afrontar sítuaciones, es importante 

poner en práctica estrategias de autorregulación emocio- 

nal, como respirar varias veces para relajarse, buscar un 

lugar seguro para tranquilizarse, encontrar el momento 
oportuno para hablar con alguien, escribir o dibujar, 0 
buscar ayuda de otra persona confiable para que brinde 
un consejo e información. 

  
El afrontamiento de las diversas situaciones cotidianas es un proceso que im- 

plica el conocimiento profundo de sí mismo y los demás, así como la capa- 

cidad de tomar un papel activo y responsable sobre el curso de nuestra vida. 

Aprender a evaluar y regular las emociones implica reconocer la libertad y 

también la resxponsabilidad que tenemos con nuestra vida. Para hacer frente 

a cada situación, es importante ser asertivos para comunicar lo que sentimos 

y pensamos, analizar los pros y los contras de la decisión y seleccionar aquella 

que contribuya a mejorar nuestra vida y bienestar físico, emocional y mental.     
  

Las experiencias de vida conllevan tomar decisiones a cada momento, por lo que re- 

quieren de la capacidad para hacer frente a las situaciones de forma libre, responsable, 

informada y empática, buscando siempre el bienestar propio y el de los demás. 

La habilidad para tomar decisiones asertivas implica un manejo adecuado de las 

emociones y sentimientos a través de un proceso de identificación, reconocimiento y 

autorregulación de los diferentes estados emocionales que se pueden experimentar en 

una situación importante o problemática. 

  

   



La formación 

de la identidad 

Los seres humanos son seres sociales y 

dependientes unos de los otros; 

por eso, para que puedan convivir 

en el medio donde se desarrollan, 

los aspectos biológicos y la influencia 

sociocultural son determinantes. El aspecto 

biológico hace referencia a la herencia 

en el desarrollo de la personalidad; por 

su parte, la influencia sociocultural se 

refiere a reconocer que la comunidad y 

todo lo que la conforma es importante 

para que cada ser humano sea quien es. 

Conformar la identidad personal originará 

un tipo determinado de convivencia como 

resultado de una gran complejidad 

de factores que influyen al ser humano 

alo largo de su existencia.  
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El desarrollo de la personalidad 

Para comprender la diversidad de formas como el ser humano 

interactúa es necesario considerar que, para que se comporte 

como lo hace en todas y cada una de las áreas de su vida, existe 

una parte que le es propia y otra que le es externa, pero ambas 

lo influyen y lo determinan. 

El término personalidad proviene del latín 
persóna, palabra utilizada para hacer referen- 
cia a las máscaras que los actores usaban en 
las obras de teatro griego. Este significado hace 
pensar en la apariencia externa del individuo. 
Actualmente se usa para hacer mención a todo 
aquello que converge en una persona para que 
se comporte como lo hace, es decir, el conjun- 
to de pensamientos, emociones, sentimientos, 

reacciones, conductas y características estables 
y duraderas que la persona posee. 

  

COMPONENTES DE LA PERSONALIDAD 

  

LENGUAJE 
TEMPERAMENTO CONTEXTO 
COMPONENTE Jr TEMPERAMENTO 

INNATO, A CULTURA 
BIOLÓGICO Y — LENGUAJE 
HEREDITARIO. VALORES 

TIENE UNA BASE ETCÉTERA 
FISIOLÓGICA 

( ” CARÁCTER 
E COMPONENTE 

SOCIOCULTURAL 
EMOCIONES. QUE SE APRENDE 

a EDEN 
TERA DE VIDA Y CON 

INTERACCIÓN 
SOCIAL
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La personalidad es un aspecto individual e inconfundible que incluye to- 
dos los rasgos y particularidades que convergen para que el ser humano 
sea quien es y se comporte como lo hace. 

El desarrollo de la personalidad es un proceso complejo e inacabado, ya 
que está determinado por aspectos biológicos y socioculturales. El com- 
ponente biológico y hereditario en el desarrollo de la personalidad se ha 
denominado remperamento, y el aspecto sociocultural, carácter. 

La personalidad se desarrolla y conforma durante la vida de todo ser 
humano conforme atraviesa cada una de las etapas del ciclo vital, desde la 
primera infancia hasta la vejez. Durante la primera infancia y la niñez, 
la persona se desenvuelve en su contexto, condicionado en buena medida 

por el temperamento. Conforme va creciendo, su contexto se va amplian- 
do; primero, al darse cuenta de que sus padres son diferentes a él, o en las 

experiencias fuera del hogar como las que vive en la escuela, convivencias 
con los amigos o al practicar algún deporte, entre otros. La personalidad 
se enriquece, pues el carácter se va moldeando con lo que se ve, se apren- 
de y se siente al socializar con los demás. 

  

Aunque la personalidad sufre modificaciones en cada etapa, al igual que 
el cuerpo, en la adolescencia se ve inmersa en un cambio drástico y con- 
tinuo que en muchos casos es decisivo para su configuración. Durante la 
adultez, en cambio, se logra una mayor congruencia entre lo que se sien- 
te, se piensa y se actúa, por lo que esta etapa puede considerarse como el 
momento de su consolidación. 

La construcción de la identidad personal involucra la personalidad 
formada por la interacción del sujeto con su medio y las características 
heredadas, como las familiares, comunitarias, sociales y legales: el nom- 
bre, la nacionalidad, el estado civil, la ocupación... o el lugar específico, 

el barrio o la región donde se vive, la escuela, el trabajo, etcétera. La 

identidad, aunque formada por aspectos individuales, no se limita a las 
características psicológicas de la persona. 

XL



173 8 
  

Por ejemplo, un adolescente al que le gus- 
ta la música y tiene la habilidad para tocar la 
guitarra, lo hace en solitario para expresarse. El 
sabe lo bueno que es en eso porque observa a 
otros no tan hábiles; además, cuando se reúnen 
sus compañeros, le piden que toque y cante. Se 
reconoce como músico porque conoce sus ha- 
bilidades, pero también porque su contexto lo 

ubica y lo acepta como tal. 

  
Cuando los seres humanos interactúan se enfrentan con dife- 

rentes personalidades e identidades; es decir, diversas formas de 

educación y de ver la vida. Esto los hace captar las cemejanzas y 
diferencias que existen entre personas. 

  

La posibilidad de que alguien construya una personalidad madura 

y libre depende de que se desenvuelva en un marco de conviven- 

cia respetuosa y tolerante. Crear una comunidad donde existan 

esos valores se da por estos factores: 

- El reconocimiento de sí mismo. 

La aceptación de lo común y lo diferente de los demás.
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Desarrollo integral 

propio y colectivo 
Cuando las personas que conforman una comunidad han procurado su 

propio desarrollo integral, convivirán con las demás con ayuda de valores 

como la tolerancia y el respero. Trabajar en sí mismo para conseguir el 

bienestar individual es necesario para lograr el desarrollo colectivo. 

Para que las personas alcancen un desarrollo inte- 
gral deben buscar el bienestar en cada una de las 
áreas que las conforman: física o biológica, psí- 
cológica (que engloba lo mental y lo emocional), 
social y espiritual. A la vez, es necesario lograr el 
equilibrio entre todas esas áreas y el contexto so- 
ciocultural donde se desenvuelven. El inicio de este 
desarrollo está relacionado con el conocimiento de 
sí mismo y continúa con una mejoría progresiva 

en todos los ámbitos mencionados, sin dejar de 
trabajar en alguno. 

Por ejemplo, cuando una persona joven decide 
cuidar su aspecto físico y hace ejercicio, se alimen- 

ta sanamente, se arregla y se esmera en su higiene 

personal, empieza a organizar mejor su tiempo para 

dedicarse a las actividades escolares y desarrollar sus 
talentos, es muy probable que la interacción con 
sus amigos y padres resulte más agradable y redunde 
en bienestar emocional y en sentir satisfacción con 

las cosas que hace y la motivan para vivir. 
En este desarrollo integral, es importante recordar 

que las personas pasan por diversas etapas y procesos 
de desarrollo, es decir, cambian constantemente. A 
lo largo de sus vidas, estos cambios van creando una 
visión nueva de lo que quieren lograr, y conseguirlo 
requiere que potencien sus habilidades. 

La posibilidad del desarrollo integral se hace reali- 
dad en un marco de convivencia con otras personas 
que también lo buscan y tienen derecho a él. Lo ante- 
rior incluye aspectos relacionados con la satisfacción 
de las necesidades básicas, la educación, la participa- 

ción en la comunidad y el ejercicio de otros derechos 
fundamentales de toda sociedad democrática.  
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La perspectiva acerca del desarrollo integral, entonces, no está centra- 
da solamente en la persona, sino en un marco que involucra a muchos 
individuos más. El desarrollo de estos grupos humanos se conoce como 
desarrollo colectivo, mediante el cual se logra un bienestar individual y 
de conjunto, lo que asegura la existencia de una fuerza comunitaria lista 
para afrontar las tareas necesarias para cumplir las metas en común. 

Para que exista el desarrollo colecti- 

vo, es necesario que cada uno de sus 

integrantes esté de acuerdo en poner al 

servicio de los demás su ser y sus ha- 

bilidades para conseguir metas y obje- 
tivos en común, siempre en busca del 

beneficio de todos. Cuando esto suce- 

de, se comparten las responsabilidades 
y, por tanto, los resultados obtenidos 
también. La satisfacción de las necesi- 

dades de cada uno de los integrantes 
es más importante que obtener el po- 

der o cosas materiales; así, la empatía 
se eleva, entre todos pueden apoyarse 
para satisfacer necesidades o solucionar 
dificultades, y la forma de relacionarse 
es más horizontal que vertical, es decir, 

no hay quien mande a otro, síno un 

apoyo entre todos.   
Aunque el desarrollo integral individual 

y el colectivo están estrechamente re- 

lacionados, es necesario distinguirlos 

para que la persona pueda diferenciar su 

identidad y buscar con eso el respeto de 

sus propios derechos. 

El ser humano atraviesa diferentes etapas en las cuales crea un sentido que determina 

su personalidad y la seguridad necesaria para acometer diferentes retos. La comunidad 

comparte con ellos sus valores y sus derechos en un marco de legalidad. En este pro- 

ceso, no se deben perder de vista el respeto y la tolerancia en los diferentes contextos 

para incrementar la integración y la aceptación de los demás.



La importancia 
del bienestar 

personal y social 

A lo largo de la vida, la persona transita por 

diversas experiencias; algunas de ellas las percibe 

agradables o posítivas y otras desagradables o 

negativas. Estas experiencias marcan una forma 

de pensar, sentir, actuar y relacionarse con el 

medio natural y social del que forma parte. El 

bienestar social influye en el bienestar personal 

y viceversa. Por ello, es de suma importancia 

que se desarrollen habilidades para alcanzar el 

propio bienestar y el de los demás.  
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El autoconocimiento como 
medio indispensable para lograr 
el bienestar personal y social 

El autoconocimiento es una condición necesaria para lograr el bienestar 

personal; también es muy importante en la búsqueda del bienestar 

compartido con la comunidad a la que se pertenece, ya que las personas 

no esrán aisladas, forman parte de una colectividad, y en ésta buscan 

sentirse bien y desarrollarse de la mejor forma. Una condición importante 

para el logro del bienestar radica en el conocimiento de uno mismo, 

mientras mantiene constante interacción con su contexto; es decir, sabe 

cómo se identifica en relación con su familia, la comunidad donde vive, el 

entorno natural y la herencia histórica que recibe de sus antepasados. Si 

una persona considera las características que le dan individualidad y cómo 

percibe e interpreta su realidad, puede identificar con mayor certeza lo que 

le satisface y le resulta saludable en diferentes aspectos de su vida. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el autoconocimiento 
se ha mantenido como una tarea del individuo para alcanzar el 
bienestar personal en el marco de la comunidad. 

Un poco de historia 

En la antigua Grecia, las personas acudían al Oráculo de Delfos 
para pedir consejos. En la entrada estaba inscrita una frase que 
recibía a todos los visitantes: “Conócete a ti mismo.”’ Esta misma 
frase es representativa de la filosofía que, al mismo tiempo y en 
la misma región, se enfocaría en la necesidad del autoconoci- 

miento como elemento fundamental para entender la realidad. 

  

Conocerse a sí mismo implica un proceso 

complejo y de difícil reflexión, pero muy impor- 
tante. En este proceso de autoconocimiento, la 
persona reconoce sus pensamientos, emociones, 
sentimientos y actitudes; descubre capacidades, 
habilidades, gustos e intereses; identifica formas 

particulares de relacionarse con las demás perso- 
nas; conoce el lenguaje, las creencias, la historia 

y tradiciones de la familia, de la comunidad, así 

como las características presentes en la sociedad 
en la que nace y se desarrolla. 
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Conocerse a sí mismo es el paso previo a la autovaloración; mirar los 

defectos y las áreas de oportunidad con honestidad, sin barreras, sin mie- 
dos y con el interés de realizar cambios a favor del bienestar y la seguridad. 

  ff = A En el proceso de autoconocimiento, la persona se da 
Osbumbres 

Lenguajo cuenta de que no es un individuo aïslado y que su con- 

       

   

  

Habilidades 
a 2? «y Pensamientos 

texto influye en quién es. ‘Toma conciencia de su singu- 

olas laridad, los puntos en común y las diferencias con otros 
miembros de su comunidad. Al identificarse entre la di- 
versidad que habita, adquiere la apertura necesaria para 

ver con mayor empatía y aceptar las diferencias de los 
demás. Este proceso implica reflexión constante, diálogo 

e “omaiiecommeria | abierto con otras personas y disposición para la crítica. 

Emocione 247) TIR Á 7} Actitudes 

  

   

   

Gustos Intereses 

o 

Deſectos Tradiciones        
  

El proceso de autoconocimiento conlleva un ejercicio constante donde la per- 

sona es capaz de reflexionar sobre la complejidad de factores internos y ex- 

ternos, tanto cualidades como defectos de sí misma y de su entorno. Sin este 

ejercicio de autoconocimiento, la búsqueda de bienestar personal y social se ve 

interrumpida, pues hace falta la claridad para identificarse en un grupo. 

Reconocimiento de las pautas 
de convivencia existentes 

en la comunidad 

Las pautas de convivencia son el conjunto de principios que una 

comunidad determina y establece para regular las relaciones entre sus 

miembros. Una de las formas de conocer el medio o la comunidad, es 

mediante las pautas de convivencia que tiene ese lugar. Algunas son 

iguales o semejanres a otra localidad, otras son específicas de la región, 

comunidad o grupos humanos. Identificar esto permite reconocer y 

resperar a las personas por su cultura, tradiciones, creencias y valores 

particulares, así como integrar la solidaridad y la emparía para el 

desarrollo de una convivencia armónica, plural, tolerante, libre de 

prejuicios y enfocada en el logro del bienestar personal y social. 

A nivel mundial, la diferencia entre cada país y entre sus regiones es significa- 
tiva, por tanto, la sociedad y las culturas son diversas. A esto se le denomina 

diversidad cultural, es decir, “multiplicidad de formas en que se manifiestan 

las culturas de los grupos y sociedades”, (Unesco, s. f.). En cada comunidad, las 

pautas de convivencia pueden ser similares o específicas. Por ejemplo, en las 
comunidades de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca, se rigen por los usos y
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costumbres o pautas de convivencia en la organización social y 

política, lo cual se aprecia en sus fiestas y ritos que provienen de una 
cultura ancestral. Otras pautas de convivencia rigen las formas en que 
los inquilinos de un edificio en la ciudad se organizan para mantener 
el orden, respetar la privacidad y horarios de sueño de cada vecino, así 
como los pagos de servicios de vigilancia, entre otros. 

  

Conocer las pautas de convivencia de la comunidad o del 
lugar donde se está, es decir, tener claridad del marco esta- 
blecido y aceptado, permite tener conciencia de todo aquello 
que se puede hacer de las estrategias de convivencia a imple- 
mentar y los límites que se deben establecer para fomentar 
el respeto a lo que es diferente en términos de creencias, cos- 
tumbres, acciones y decisiones. Para ello, es necesario tener 

apertura al escuchar y dialogar con los otros miembros de la 
comunidad, a fin de que, en conjunto, fomenten acciones 

que guíen hacia el bienestar común y, al mismo tiempo, evi- 
ten aquellas que dificulten el desarrollo del mismo. 

  

El reconocimiento de las pautas de convivencia, normas y costumbres 

de los lugares donde está una persona es un elemento esencial para 

alcanzar el bienestar. Implica un trabajo constante que deben tomar 

en cuenta los diversos grupos humanos, promoviendo la igualdad; esa 

diferencia enriquece las posibilidades de convivencia y de construc 

ción de una sociedad más justa y solidaria. 

  

El desarrollo personal y social inicia con el conocimiento y valoración de ambas esferas: la 

subjetividad de cada persona y el contexto en el que ésta se desarrolla. 

En este proceso de autoconocimienrto, el sujeto se reconoce como entidad singular y 

única; a su vez, observa todo lo que tiene en común con otros miembros de su comu- 

nidad. Con ello, se abre la posibilidad del encuentro consigo mismo y con los demás, así 

como la construcción de posibilidades de equilibrio para lograr el propósito compartido 

del bienestar. En síntesis: el autoconocimiento le da claridad a la persona y establece un 

vínculo constructivo con el resto de la comunidad. 

Conocer, analizar y respetar las diversas formas como los seres humanos son, piensan, 

actúan, interactúan y se comunican lleva a comprender que cada uno tiene formas espe- 

cíficas de vivir su día a día, las cuales se basan comúnmente en las pautas de convivencia 

que existen en su propia comunidad, contexto y familia. Comprenderse a sí mismo y al 

otro, llevará a la humanidad por un solo camino: el logro del bienestar personal y social.    



Cómo los 
sentimientos 

Se cCOonstruyen 

a partir de ideas 
y experiencias 

para la toma 
de decisiones 

asertivas 
Tomar decisiones responsables implica actuar de 

manera congruente con lo que se desea lograr. 

Se trata de dirigir las acciones para transformar 

la realidad, las necesidades y los deseos a partir 

de la selección de las mejores rutas para alcanzar 

aspiraciones y metas. En este sentido, existen 

diversos factores como el contexto, las personas 

cercanas, incluso las emociones, que influyen de 

alguna manera en la toma de decisiones. 

Todos los días los seres humanos toman 

decisiones que afectan su vida, por lo que ese 

ejercicio debe hacerse con responsabilidad y, 

sobre todo, con asertividad. Ante cualquier 

decisión, la respuesta que se elija debe basarse 

en el conocimiento propio y de la comunidad; 

y así buscar la seguridad individual y colectiva al 

promover la interacción respetuosa entre todxs.  
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La construcción de ideas y 
experiencias para la toma 

de decisiones responsables 

La palabra emoción deriva del vocablo latino emovere, que signifi- 

ca “sacudir” o “agitar” y se puede entender como una tendencia a 

actuar, a hacer algo. Aunque no existe una definición Única, se sabe 

con certeza que la emoción no está separada de la razón, como se 

ha creído durante tantos años. Las emociones son elementos im- 

portantes en el actuar del ser humano y la intención de comprender 

su naturaleza y su funcionamiento se encuentra presente desde los 

tiempos más antiguos. 

Las emociones aparecen de forma espontánea, no son contro- 

ladas de manera consciente, pues surgen como respuesta a deter- 

minadas situaciones; son reacciones que obedecen a estímulos 

externos 0 ajenos. Por otra parte, los sentimientos son resultado 

del proceso que interpreta tal emoción consciente y generan una 

respuesta. 

El sistema límbico es la parte del cerebro humano encargada de re- 

gular las respuestas fisiológicas y emocionales del cuerpo; sus estruc 

turas se comunican entre sí para producir emociones y direccionar 

la conducta. El córtex, donde opera la razón, interactúa de manera 

recíproca e influye de forma constante en el cerebro. Por tanto, no 

hay actividad cerebral sin emoción o razón: ambas están presentes 

en cada decisión. 

   



SÍ 182 Ay” 
  

Expresar las emociones es fundamenrtal a lo largo de la vida y 
de las relaciones, tanto con los demás como con uno mismo. 

Cuando resulta difícil identificarlas y expresarlas correctamente, 
se provocan conflictos, problemas y un gran malestar. 

Asimismo, cuando los sentimientos no se expresan correcta- 

mente, pueden suceder varias cosas. Por ejemplo: 

Conciencia emocional en conflicto, es decir, confusión, dificul- 

tad para reconocer los propios sentimientos ante determinada 

situación. 

Dificultad para sentir cercanía, empatía o conexión emocional con 

los demás. 

Explosión emocional durante la cual se pierde la capacidad de con- 

trolar lo que se siente; puede ocurrir sí se está solo o con otras 

personas. 

Bloqueo emocional generalizado que impide ser uno mismo y 

crea confusión, sobre todo cuando se está acompañado de otras 

personas. 

» Irritabilidad o malestar por temas sín importancia, pero ante los 

que se reacciona de forma negativa y exagerada. 

Incapacidad de EXpresar a los demás cómo afecta Su conducta, lo   que se siente por ellos, o el estado emocional en un momento dado. 

Las emociones, los sentimientos y los pensamientos son 

fuente de información porque ayudan a dar sentido a lo 

que sucede, permiten comprender a cada uno y a convi- 

vir con los demás. Asimismo, motivan el logro de obje- 

tivos y evitan sítuaciones dañinas o perjudiciales. 

Los sentimientos se relacionan con sítuaciones con- 

cretas de la vida como la frustración; por ejemplo, 
cuando uno o más compañeros de clase no colabo- 
ran en algún proyecto en comunidad, pueden estar 

relacionados con recuerdos amargos como los provo- 
cados por las despedidas, o la sensación de ansiedad 
cuando se acercan los exámenes. El estado emocional 

de una persona se manifiesta en pensamientos, ideas, 

recuerdos, imágenes mentales, sueños y fantasías, di- 

versidad de sentimientos que son parte de un proce- 

so de reconocimiento propio y de construcción de la 
personalidad. Es importante comprender la manera 

como los sentimientos se construyen a partir de ideas 

y experiencias, sobre todo para la toma de decisiones 

responsables. 
También, es necesario identificar lo que se siente; 

vivir adecuadamente las emociones, aceptarlas como   son y aprender, en lo posible, de ellas.
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Por ello es recomendable reflexionar acerca de las siguientes 
preguntas: 

» ¿Qué es lo que se siente?, ¿qué lo provoca? 

» ¿Qué información se obtiene de ese sentimiento o emoción? 

» ¿Por qué aparecen ciertas ideas y sentimientos en determinado 

momento? 

b ¿Es posible que el sentimiento o la emoción sean intensos o 

exagerados? 

El primer paso para expresar los sentimientos consiste en saber 

identificarlos correctamente. Cuando no se sabe lo que se siente, 

es probable que la forma de expresarlo sea inadecuada. Cuando 
no hay claridad en los sentimientos, existen dos elementos que 
ayudan: el cuerpo y la conducta. 

Cada persona es diferente y, por tanto, todxs pueden experi- 
mentar distintas sensaciones ante la misma emoción. Observar y 

conocer el cuerpo ayuda en la identificación de las emociones y 
los sentimientos en cada uno. Por ejemplo, percibir una especie 

de debilidad muscular en las extremidades ante el miedo o páni- 
co; sentir un nudo en el estómago o en la garganta cuando no se 
dice lo que en verdad se piensa o padecer dolor de cabeza ante la 
frustración que provoca no alcanzar un objetivo. 

Mm ó :h#z=2 Respecto a la conducta, el comportamiento 

es otra fuente de información. Por ejemplo, sí 

cada vez que en el salón de clase se organizan 
comunidades de trabajo, no se coincide con las 
personas que se quiere, es común sentir frustra- 

ción y molestia, lo que podría provocar rechazo 
a todo lo que se proponga. Es necesario observar 
la propia conducta, armonizarla con lo que se 
pretende. 

Las experiencias que conforman la historia de 
vida de cada persona también influyen en los 
sentimientos y, por ende, en la toma de decisio- 
nes. El logro de una meta genera un sentimiento 
especialmente agradable que se manifiesta en la 
expresión facial, abona a la autoestima, impul- 
sa al logro de futuros planes y desencadena una 
serie de sentimientos de plenitud y felicidad. 
Identificar el origen de esa sensación es una for- 
ma adecuada de repetir los pasos que se dieron y 
tenerlos en cuenta para la futura toma de deci- 
siones responsables.  
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Adoprar una decisión responsable implica la capacidad para 
elegir la mejor entre distintas opciones. Durante la adolescencia 
se presentan situaciones que requieren habilidades para gestio- 
nar adecuadamente las emociones y los sentimientos. Un ejem- 

plo de decisiones responsables fueron las tomadas durante la 
pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, que derivó en 
una serie de adaptaciones que la humanidad se vio forzada a 
ejercer. Aunque fue una situación drástica para acatar una serie 
de medidas preventivas enfocadas en evitar contagios, derivó 

en la manifestación de diversas emociones: ira, miedo, coraje, 

desesperación, angustia, incertidumbre y sentimientos desola- 

dores para las personas. Quienes decidieron responsablemente 

sobre su cuidado, lo hicieron de manera colectiva, emprendie- 

ron acciones en favor de todxs y gestionaron asertivamente los 
sentimientos y las emociones. 

    

  

Para muchas personas, no es fácil expresar las emo- 
ciones y los sentimientos con palabras. Sin embargo, 
existen otras formas de expresión más sencillas, como 
una acción. Es importante tener en cuenta que, a ve- 

ces, hay algunos modos de expresión más adecuados 
que otros; por ejemplo, sí se siente enfado hacia algún 
amigo que no es recíproco en la amistad, la forma más 

apropiada es hablar con esa persona con la finalidad de 

resolver la situación. Otro modo es escribirlo en una 

carta; aunque ésta no sea entregada al destinatario, el 

mero ejercicio de escribirla puede hacer que se aclaren 

las ideas y se genere bienestar personal. 
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Aprender a gestionar los sentimientos para decidir 

asertivamente, requiere de autoconocimiento y dominio 

de uno mismo. La autorregulación contribuye a controlar 
las emociones y los impulsos que perjudican en lo perso- 
nal y lo colectivo, a esto se le conoce como responsabi- 
lidad y se manifiesta durante toda la vida; por ejemplo, 
al sentir enojo o frustración, las actitudes que se ejercen 
pueden afectar a otros, pero cada uno tiene la posibilidad 
de decidir cómo reaccionar y autorregularse. 

El autocuidado conlleva al autoconocimiento y a la 

autorregulación. Es preferible trabajar en ello desde 

la infancia, para que las siguientes etapas de vida sean 

más agradables para uno mismo y para las personas con 

quienes se convive. 

La toma de decisiones 
asertivas para el bien común 
La toma de decisión es el proceso de elegir entre una o más 

posibilidades de resolución para alguna situación o un problema. 

En la toma de decisiones asertivas, la persona se compromete a 

respetar y lograr sus aspiraciones, sín causarse daño a sí mima o a 

la comunidad. Para lograrlo, hace uso de las propias capacidades, 

habilidades y valores, se planifican estrategias y se diseñan 

alternativas para dar la mejor respuesrta a las situaciones. 

La asertividad consiste en expresar lo que se siente, 

desea o cree, para hacer valer con honestidad los de- 
rechos propios y respetar los de otras personas. 
Tomar decisiones, de forma asertiva fomenta el 
respeto y permite alcanzar el bien individual y 
común. Para ello, es necesario expresar las necesi- 
dades, marcar límites, establecer metas y objetivos 
claros; así como comparar las consecuencias positi- 

vas y negativas. En la toma de decisiones se refleja la 
autoconfianza y la seguridad de lograr lo deseado y 
se aprende a decir sí o no. 

Al tomar una decisión, los dos hemisferios del 

cerebro humano funcionan a la par; el izquierdo tra- 
baja con el aspecto lógico-analítico y el derecho con 
el intuitivo-creativo. 
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Por eso, al momento de tomar una decisión no sólo debe analizarse 

la situación inmediata; es necesario imaginar el escenario posterior, es 

  

          

| 
decir, las consecuencias. ' 

Se toman decisiones todos los días; para hacerlo de manera asertiva -}W-! e 
debe crearse un plan de acción. Para ello, se puede utilizar el siguiente |. Md. y 
modelo: a : 

+ Saber que existe un problema. 

» Reconocer el problema y definir sus características. 

+ Analizar las posibles soluciones y las consecuencias de cada una. 

» Escoger una solución. 

» Llevarla a cabo. 

+ Analizar los resultados de esa decisión y generar una retroalimenración. 

Por lo común, la toma de decisiones genera opiniones de las personas 
cercanas o en los medios de comunicación. Esto no debe perjudicar o deter- 
minar la elección propia; es necesario aprender a no depender de las decisio- 
nes e ideas de las demás personas. Es importante considerar el apoyo o los 
consejos encaminados a desarrollar las capacidades, los talentos y el potencial 
del adolescente. 

Por ejemplo, a Fátima le encargaron conducir el programa social de la es- 
cuela durante el acto anual de recaudación de fondos para la mejora de la 
cooperativa escolar. Ella está contenta porque dejará ver sus habilidades de 
locución. Al llegar a casa le platica a su mamá y ésta le recuerda que el día del 
evento también es el cumpleaños de su abuelita y tienen planeada una fiesta. 
Fátima deberá tomar una decisión importante: conducir el programa social o 
acompañar a su abuelita. 

Las decisiones que toman las personas deben ser responsables y asertivas, 
pues eso permitirá compromerterse con lo que requiere, además de desarrollar 
la personalidad y la identidad propia. 

Los seres humanos toman decisiones todo el tiempo, pero en 

ocasiones es difícil enfocar las respuestas para obtener resultados 

posítivos y satisfactorios para sí o para la comunidad y el contexto 

social. Para lograrlo, es necesario conocer las propias necesidades 

y las de los demás, comunicarlas claramente, mantener con firme- 

za la decisión, tener en cuenta las consecuencias de la decision y 

responsabilizarse de ellas. 

En la adolescencia, es importante establecer criterios que fomenten el desarrollo 

integral basado en la toma de decisiones asertivas, en los valores y las necesidades 

personales, así como en las capacidades sociales. La mejor decisión siempre será vivir la 

vida con excelencia. 

XL
 

 



  

La diversidad 

de formas 

de expresión 

Uno de los derechos humanos 

fundamentales de las personas es 

el acceso a la educación, que es 

consecuencia de un proceso histórico 

basado en los esfuerzos de generaciones 

que lucharon por una sociedad 

libre, justa y pacífica. En ese sentido, 

sobre todo porque el ser humano se 

desarrolla en sociedad, la libertad para 

expresarse es un factor fundamental 

en la construcción de la individualidad 

y de la comunidad. Las formas de 

expresión articuladas por los principios 

del respero, la libertad y la convivencia 

equitativa e inclusiva favorecen la 

consolidación de la identidad y el 

sentido de pertenencia.
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Las personas son seres sociales por naturaleza; conviven en medio de 

la diversidad, pero requieren encontrar formas de expresarse para ser 

escuchadas a partir de su singularidad y a la vez, reconocerse en el lugar al 

que pertenecen. 

  

De acuerdo con Molano (2007), la identidad se concibe como una constante 

recreación individual y colectiva que ocurre a partir de la continua diferenciación 
y reafirmación frente al otro. El espacio 0 territorio tiene un carácter fuertemente 
vinculatorio en el proceso de construcción y el reconocimiento de la identidad. 
Las diferencias entre las personas se observan en sus pensamientos y creencias, su 
SEXO, SUS rasgos físicos, sus gustos y, sobre todo, en la cultura y el territorio que 
han heredado. Esto los hace seres únicos en medio de la diversidad comunitaria. 
Esa forma de ser única es la que desean expresar y comunicar al otro. 

En la actualidad, debido al fenómeno 

migratorio, las comunidades se integran con una 
marcada tendencia a la diversidad; se nutren de 

personas provenientes de distintos lugares, con 
tradiciones, metas y cualidades diferentes. En tales 

circunstancias, es necesario encontrar la forma de 
expresarse colectivamente, pero de tal modo que 
se respeten los derechos humanos de cada uno de 
los individuos. 

La comunicación de la individualidad puede 
lograrse mediante la expresión y la creación. La 

  

expresión se refiere a la manifestación de ideas o 
pensamienrtos a través de palabras, gestos, textos, 
colores, formas; mientras que la creación consíste 
en generar o producir algo. Por tanto, mencionar 

la diversidad de expresiones significa que cada 
ser humano tiene formas propias para crear y 

comunicar quién es.
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Por ejemplo, en México, la diversidad de formas de expresión que tienen las 
comunidades se observa en las fiestas tradicionales de cada entidad. En ellas dan a 
conocer quiénes son y cuál es su historia, y el tipo de vestimenta que las representa 

también las distingue. Otros ejemplos de formas de expresión de las comunidades 
son los rituales de cortejo entre parejas, sus bailes, sus creencias religiosas, ciertos 

rituales mostrados durante sus fiestas, su forma de socialización y su organización 
social y política, entre otras. 

La manera de expresarse es tan amplia como lo es cada individuo. Aquí se 
muestran algunas de esas expresiones. 

> Mantener un estilo personal al arreglarse 

oa vestirse. Por ejemplo, cuando una persona 

fallece, los familiares asísten al sepelio vestidos 

con un color determinado, que puede ser blanco o 

negro, para expresar su duelo. 

> Artes y artesanías, Música, danza, pintura, 

arte urbano, entre otras. Por medio de ellas, las 

personas expresan sus sentimientos, su ideología y 

sus desacuerdos con la sociedad en que viven. 

> Practicar un deporte. 

+ Unirse a grupos que tienen determinada 

filosofía de vida. Los adolescentes que se 

integran a las tribus urbanas o identidades 

juveniles expresan y defienden sus ideales con 

ciertos comportamientos y rituales: colores en su 

vestimenta y otras manifestaciones. 

> Pertenecer a algún grupo religioso.   5 Expresar su sexualidad. 

Se debe destacar que la diversidad de las formas de expresión adquiere especial importancia 
en la adolescencia, etapa en la que el ser humano está en proceso de consolidar su identidad 
y desea ser diferente a los demás, pero, al mismo tiempo, siente la necesidad de pertenecer 
a un grupo. El adolescente necesita expresar de forma libre su identidad, su autonomía y 
sus puntos de vista críticos acerca de las interacciones entre su singularidad y el medio en 
el que se desenvuelve. 

Es importante practicar la empatía y el respeto en los diferentes contextos y formas de 

expresión, impulsar la participación de las personas para fomentar la inclusión, crear 

ambientes receptivos con todos los tipos de diversidad y promover la cultura de paz.



Replanteamiento 
de las metas 

personales 

El proyecto de vida de una persona 

puede presentar riesgos y dificultades. 

Habrá ocasiones cuando necesitará 

realizar cambios 0 reajustar algún 

proceso 0 estrategia para lograr sus 

metas o para obtener una visión clara 

del futuro. 

Todo ello supone un proceso de 

reflexión para analizar las capacidades 

y aptitudes propias; los valores y 

la autoestima; las posibilidades 

económicas con las que se cuenta 

y las motivaciones para realizar un 

replanteamiento de metas personales.  
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Replanteamiento a partir 
de logros y riesgos 
En ocasiones, es necesario replantearse el camino a seguir, reconocer 

las dificultades y prever las que se puedan presentar, a fin de plantear 

alternativas y mejorar el proceso. Conforme se viven experiencias cada 

ser humano adquiere distintas habilidades en y en tales vivencias pueden 

presentarse dificultades, de modo que se requiere hacer un análisis de 

logros para tener un enfoque más preciso en el proceso de elección 

de meras abierta hacia nuevas posibilidades. 

  

Al tener identificadas las habilidades y las capacidades propias, es posible 

adquirir un mejor desempeño en la construcción de las metas personales. 
Sin embargo, el adolescente puede encontrarse con diversas complicaciones 
que frenen el logro de los objetivos fijados para el futuro. Algunas de éstas son 
las siguientes: 

> La administración del tiempo. En la vida cotidiana, es común 

enfrentarse a diferentes distractores que consumen gran parte del día, 

como actividades que obstaculizan un desarrollo pleno. Hay casos de 
adolescentes que no realizan por falta de tiempo alguna actividad lúdica 

de beneficio personal o social. Para solventar esta dificultad, es de 

suma importancia establecer horarios durante el día —por ejemplo, 

definir un tiempo específico para el uso de celulares, computadoras o 
videojuegos— y dar prioridad a los retos que desarrollan habilidades y 

conocimientos, a las tareas físicas o artísticas que estimulan sentidos 

y aportan a la comunidad. 

> La falta de acceso a instituciones educativas con planes de estudio 
y carreras profesionales del interés del adolescente, dificultan la 

continuidad de sus estudios.
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> La falta de solvencia o estabilidad económica para seguir 

estudiando en una institución pública o privada. Algunos centros 

educativos tienen costos por los horarios, las modalidades, materias 

extracurriculares que imparten y el material que solicitan. 

> Dejarse llevar por vicios o por la influencia de personas con 

conductas antisociales o violentas que afectan la motivación u 

orientación. Hay personas que, por medio de engaños, incitan a los 

adolescenrtes a las adicciones. 
+ El desconocimiento de los talentos, gustos, intereses, habilidades 

o aptitudes propias permite a los adolescentes desarrollar áreas de 
oportunidad. Es importante que conocer sus capacidades y ponerlas en 

práctica. 
> La falta de proyectos que apoyen el desarrollo de sus talentos, 

intereses, habilidades y aptitudes. Es primordial buscar una actividad 

que motive al adolescente y que esté encaminada a promover sus 

habilidades y gustos. 

> Pertenecer a familias con muchos hijos y, por tanto, contar con menos 

oportunidades. Es importante tener en cuenta los recursos disponibles de 

la familia para planificar metas alcanzables. 
> La falta de aspiraciones personales, así como de voluntad o 

tenacidad. Una motivación personal encaminada a los logros a futuro es 

de suma importancia para alcanzar metas. 

ei 1(A1 
Falta de recureos para 
impulear su cducacion.     
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Por todo lo anterior, es importante que el adolescente se conozca a sí mismo 
para desarrollar las habilidades y así replantear las veces necesarias sus metas. 
Esto constituye una herramienta que permite incrementar la seguridad de las 

capacidades de todo ser humano, siempre con la fortaleza y las ganas de salir 
adelante sín dejar de valorar a su comunidad. 

En el pueblo de San Juan de las Tablas, Estado de México, vive Gaby, una 
adolescente con buen aprovechamiento académico; sin embargo, quedó 
embarazada a los catorce años. Sus padres le exigieron que terminara la 
secundaria mientras gestaba a su bebé. Gaby se dio cuenta de que no podía seguir 
dependiendo económicamente de sus padres, por lo cual decidió abandonar 
sus estudios para emprender un negocio de venta de ropa y cosméticos en el 
tianguis cerca de su casa. Con las ganancias obtenidas, pagaba los gastos del bebé 
y anhelaba volver a estudiar. Después de ver el éxito de su negocio, Gaby decidió 
continuar sus estudios en línea para no descuidar sus obligaciones y encaminar 
su sueño de ser arquitecta. 

Lo anterior es un ejemplo de perseverancia. Establecer metas a futuro es 
importante para poder alcanzarlas. La constancia, la responsabilidad y el esfuerzo 
son fundamentales para la vida. 

Los adolescentes que potencian sus habilidades satisfactoria- 

mente logran alcanzar sus metas con buenas oportunidades. 

Esto sucede porque enfocan su autoconocimiento y sus 

habilidades para desarrollar acciones óptimas e implementar un 

plan estratégico hacia sus meras.. 

  

  

Ser perseverante ayuda a lograr objetivos y metas personales con el firme propósito 

de mejorar en la calidad de vida y la toma de decisiones tanto para lo personal como 

lo comunitario. 

  

 



Sentido de 

pertenencia para 

una convivencia 

armónica, solidaria, 

equitativa e 

inclusiva 

Una característica común de los seres 

humanos es la necesidad de pertenecer 

a UN grupo, proceso en el que existen 

voces solidarias que motivan y ayudan 

a desarrollar capacidades, gustos y 

habilidades. Ser reconocido como 

miembro de un círculo de personas 

con gustos, intereses y metas en común 

es valioso porque alienta el desarrollo 

de cada persona; además, a través de 

los otros, se consigue el conocimiento 

de sí mismo. Lo anterior genera lazos 

afectivos entre los integrantes, mejora 

el desarrollo integral de cada persona y 

establece la fuerza comunitaria para el 

logro de metas en común. Por su parte, 

la comunidad se vale del conjunto de 

capacidades, recursos y habilidades de 

cada integrante de la comunidad para 

mejorar en la calidad de vida.  
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Sentido de convivencia 

Viviana llegó a una escuela nueva, pues hace poco cambió su lugar de 

residencia. El ciclo escolar ya estaba avanzado y dejó atrás a sus amigos 

de toda la vida, al igual que sus actividades acostumbradas. En la primera 

semana en su nueva escuela se dio a la tarea de conocer a sus compañeros 

y decidir qué actividad extraescolar elegiría, además de conocer los 

alrededores. Ella sentía que no encajaba en el nuevo lugar y eso la ponía 

triste; anhelaba sentirse como en su comunidad y su escuela anteriores. 

Estaba feliz en la secundaria a donde asistía, porque tenía un círculo 

de amigos agradables y le encantaba jugar como portera en el equipo de 

futbol de su comunidad. 

YA 

El sentido de pertenencia, es decir, sentirse parte y tener un lugar específico 
en una comunidad, hace que toda persona se sienta segura, desee esforzarse y 
trabajar en conjunto con los demás. Esto le sucedía a Viviana en el ejemplo 
anterior, existía un sentido de pertenencia en su equipo de futbol, en la escuela 
y la comunidad. 

Cuando se pertenece a una comunidad es agradable ser bienvenido y 
aceptado, se tiene una mayor motivación personal y un fuerte compromiso 

hacia el colectivo y las metas comunes, lo que promueve el bienestar 
comunitario. Por el contrario, no sentirse parte de un conjunto puede llevar 
al individuo al aislamiento, a la práctica de conductas antisociales y bloquear 
el cumplimiento de metas personales o de la comunidad, incluso a presentar 
trastornos psícológicos. Sentirse parte de un grupo influye en la salud mental y, 
en el bienestar de las personas y de la comunidad donde se desenvuelven. 
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Las y los integrantes de una comunidad deben tener diversos aspectos 
en común, como intereses, ideales, pensamientos y otras características. El 

reto es sentirse y hacer sentir a los demás como parte del grupo incluso 
cuando puede haber muchas diferencias. Como puede existir una diversidad 
de características muy amplia, es necesario trabajar en la construcción de 
una convivencia basada en valores, derechos, principios y, sobre todo, una 
comunicación asertiva. 

le 

que una 

persona 

planea. 

YY. METAS. 
E Cd   

Durante la adolescencia es importante formar parte de una comunidad, pues en 
esta etapa se reafirman la personalidad y la identidad, se fortalecen los valores 
propios y se establecen relaciones interpersonales más sólidas. Para lograrlo 
es necesario promover una influencia posítiva, una convivencia equitativa e 

inclusiva que considere lo siguiente: 

+ Cada ser humano merece un trato respetuoso con base en sus características 

y necesidades. 

y Las diferencias con los demás son oportunidades de aprendizaje y riqueza, 

por lo cual merecen respero. 

Por lo tanto, una convivencia armónica, solidaria, equitativa e inclusiva 
implica visibilizar y brindar un trato respetuoso y justo a todas las personas 
con las que se comparte un espacio, así como apoyarlas de acuerdo con las 
posibilidades de cada quien y las necesidades que manifiesten. 

XL
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Pertenecer a un grupo social hace más fuertes los vínculos entre 

los integrantes, ya que existen semejanzas, diferencias, momentos 

agradables, experiencias Únicas y, sobre todo, apoyo cuando se 

manifiestan sentimientos de incomprensión en otros círculos de 

personas. Pertenecer a una comunidad donde se promueve la 

convivencia armónica puede evitar afectaciones en la autoestima, 

trastornos psícológicos, la búsqueda de salidas erróneas para 

enfrentar dificultades como el abandono del hogar el alcoholismo, 

la drogadicción y otros, que pueden ocasionar enfermedades o 

incluso la muerte. Es indiscutible la importancia del crecimiento 

personal y la búsqueda del bienestar propio para convivir de 

forma armónica, equitativa, solidaria e inclusiva con los demás.     

  

  

El desarrollo de la humanidad se debe en gran medida a la cooperación entre todos 

para facilitar tareas, alcanzar metas y evitar riesgos en lo individual y lo colectivo. 

Lo anterior se logra cuando cada integrante de la comunidad tiene un sentido de 

pertenencia a un grupo social, lo que motiva a una convivencia armónica, solidaria, 

equitativa e inclusiva entre las personas y comunidades. 

Valorar la identidad personal y la diversidad de formas de expresión de los seres 

humanos es un requisito para alcanzar el desarrollo integral propio, del entorno 

familiar, escolar y comunitario, pues una persona existe en la relación con los demás y 

pertenece a un todo. Cada persona de una comunidad es parte de la diversidad, en la 

cual se aprende y se expanden tanto la experiencia como el criterio de cada individuo. 

En este proceso es necesario fomentar valores para conseguir esa convivencia armónica 

y solidaria. 

  

  

 



Identidad, sentido 

de pertenencia 
y formas de 

expresión en los 
adolescentes 

Los rasgos que hacen únicos a los 

seres humanos y los efectos de las 

experiencias que forman parte del 

desarrollo personal; un proceso que 

dura toda la vida. 

El desarrollo humano abarca diversos 

procesos biológicos, cognitivos, 

emocionales y sociales. Las personas 

generalmente viven esa secuencia 

de desarrollo a partir de una extensa 

variedad de diferencias individuales 

que conforman la identidad personal, 

incluyendo la identidad sexual. La 

adolescencia constituye una etapa de 

retos personales en la que uno de los 

objetivos principales es construir y 

expresar la propia identidad en el marco 

de una comunidad que pondere el 

respero y la libertad.  
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Formas de expresar la identidad y el 
sentido de pertenencia en un marco 
de respeto y libertad 

Los seres humanos comparten caracrterísticas de desarrollo particulares que 

los llevan a incorporar hábitos de goce, crecimiento espiritual, disciplina, me- 

didas de higiene y sobre todo, la configuración de una identidad en con- 

gruencia con la comunidad en la que habita. Dependiendo de las decisiones 

y los deseos propios, un individuo también expresa su identidad y sentido 

de pertenencia, consciente de sus derechos humanos fundamentales y de las 

otras personas con quienes convive. 

La identidad se forma a partir de las experiencias, los cambios 
físicos, emocionales y psicológicos. Diariamente se toman deci- 
siones personales que parten de las experiencias y repercuten en 
el proyecto de vida. La educación y la cultura ayudan a profun- 
dizar en las razones por las que se asume una decisión. En todo 
momento, la honestidad y la comunicación asertiva son las vías 
para identificar, valorar y expresar las diferencias individuales y 
los intereses en común que consolidan la identidad y el sentido 
de pertenencia. 
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En ese sentido, resulta valioso considerar que, por una parte, 
los grupos de amigos son importantes en tanto que favorecen 
el sentido de pertenencia; esto ocurre al compartir intereses y 

afirmar los rasgos que visibilizan la individualidad. Por otra par- 
te, existen grupos que ponen en riesgo la libertad y el respeto 
por la diversidad, en tanto que ejercen presión al condicionar el 
comportamiento de sus integrantes. Por ello, es imprescindible 
un agudo sentido crítico para evaluar y elegir los grupos que 
impulsen el respeto y la paz ante aquellos propician la violencia 
y la discriminación. 

Debido a que la adolescencia es una etapa de transición, y de 

cambios profundos en las áreas emocional y cognitiva (lo rela- 
cionado con el conocimiento), hay un condicionamiento en los 

comportamientos, valores y expectativas. 
Uno de los principales rasgos de este periodo es la acelerada 

producción y segregación de hormonas, las cuales tienen dos 
funciones: una excitativa, vinculada con funciones sexuales, y 
otra organizativa, relacionada con un proceso evolutivo. 

Esto repercute en algunas de las situaciones por las que tran- 
sitan los adolescentes, las cuales los llevan a un constante cues- 
tionamiento mediante el que afirman o modifican su identidad, 
a partir de decisiones que asumen en función de sus objetivos. 
Las etnias, la nacionalidad, los deportes, la religión, las prefe- 
rencias musicales o el arte son rasgos y actividades que permiten 
al individuo reconocerse en grupos donde construye sentidos y 
expresa su identidad a través de ellos. 
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Otra de las formas de expresar la identidad es la sexualidad, que 
engloba elementos tales como el sexo, el erotismo, la identidad 

de género, expresión de género, orientación sexual, la reproduc- 
ción, el amor y los vínculos afectivos. Asimismo, se manifiesta 

de distintas maneras: en fantasías, creencias, valores, actitudes, 

acciones y deseos, incluso mediante la cultura, misma que esrá 

presente en todos los ámbitos donde las personas se desarrollan: 
casa, familia, escuela, comunidad, etcétera. Cada cultura posee 
elementos distintivos que se nutren de las singularidades de las 
personas que conforman la sociedad; por ello, las formas de ex- 
presión están en constante reformulación; son el resultado de 

una interacción entre distintos factores con los que las personas 
se identifican o diferencian a partir de lo que se hace, se piensa 

y se decide. 
La identidad sexual se consolida en la adolescencia, cuando 

se integran los impulsos sexuales a la personalidad, de manera 
congruente con otras características del desarrollo; en esa etapa 
de la vida adquieren la capacidad de unificar y relacionar diver- 
s0s aspectos como las normas, la ética y los objetivos que hasta 
entonces forman parte de su proyecto de vida. 
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En la construcción de la identidad sexual se 
considera lo siguiente: 

F La identidad de género: el reconocimiento 

propio como masculino o femenina. 

F La orientación sexual: sí la atracción sexual 

está dirigida hacia hombre, mujeres o ambos. 

E La identidad social: sí en público el individuo 

se identifica como heterosexual, homosexual, 

lesbiana, bisexual, transgénero o transexual. 

b La expresión de género: sí las expresiones son 

consideradas socialmente como femeninas o 

masculinas. 

  
Reconocer y aceptar las caracrterísticas, emociones y circunstan- 

cias propias es, en gran medida, lo que determina una autoestima 

saludable, el reconocimiento como personas que se distinguen 

por su diferencia entre los otros con los que construye su comu- 

nidad. Así, la expresión de la identidad y el sentido de pertenencia 

produce la sensación de alivio y seguridad que se necesita para 

fortalecer el sentido de los objetivos personales, así como defen- 

der y encausar acciones posítivas en beneficio propio y de la co- 

munidad.     
  

Cada ser humano es portador de una serie de características que lo hacen valioso y 

singular; tales como su nombre, su aspecto físico, su carácter, su historia de vida y las 

tradiciones, historias y saberes de su lugar de origen. Aun cuando sus circunstancias lo 

lleven a otros lugares, aunque sus metas se vayan modificando, el reconocimiento y la 

consolidación de su identidad le servirán para incorporarse y participar activamente en 

la transformación de comunidades equitativas e inclusivas. 

Comprender la importancia de la aceptación y el reconocimiento de las diferencias 

y las formas en las que éstas se expresan es fundamental para construir comunidades 

libres, justas y resperuosas de la diversidad en todas sus manifestaciones. 

  

 



  

Las situaciones 

de riesgo más 
comunes en la 

adolescencia 

Las personas, al atravesar la 

adolescencia y debido a los cambios 

biopsicosociales de esta etapa de 

desarrollo, se encuentran en un periodo 

de adaptación y reconocimiento de sí 

mismas. Su desarrollo cognitivo está 

también en evolución, lo que puede 

llevarlas a tomar decisiones poco 

reflexionadas y, por tanto, a exponerse 

a diversos riesgos para la salud, la 

integridad, el desarrollo personal y el 

crecimiento profesional.
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Adicciones 

Hoy en día, los adolescentes se encuentran expuestos a diversos riesgos que 

pueden dañar su salud en un plazo corto, mediano o largo. Las adicciones 

provocan alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso y afectan la 

toma de decisiones y el autocontrol; por ello, quien padece una adicción de- 

dica gran parte de su tiempo a la búsqueda de satisfacerla. Esto, normalmen- 

te, daña la salud física y psicológica desde que comienza la adicción y por el 

resto de la vida de la persona. Debido a lo anterior, el trabajo en la prevención 

supone un reto y debe ser una prioridad, tanto en el sector salud como en las 

familias, escuelas y comunidades. 

La adicción es una enfermedad caracterizada por la pérdida de control en el con- 
sumo de una 0 varias sustancias, o en la realización de alguna actividad. Esta pér- 
dida de control hace que la persona pierda la capacidad de evitar el consumo de 
dichas sustancias o la práctica de cierta actividad adictiva de manera constante. 

Una adicción se caracteriza por: 

» Incapacidad para mantener la abstinencia 

Perdida del control de los impulsos 

Deseo intenso o ansía de consumo de sustancias 

» Dificultad para reconocer las consecuencias derivadas de la adicción 

j Respuestas emocionales disfuncionales en las relaciones interpersonales 

La adicción causada por la ingesta de alguna sustancia natural o química con- 

síste en el consumo sin control de marihuana, alcohol, tabaco, medicamentos 

no requeridos, fentanilo, etcétera. Algunas actividades que también se han con- 

vertido en una adicción son el ejercicio físico, el trabajo, apostar y comprar de 
modo compulsivo. 

  

Desafortunadamente, en la actualidad, las sustancias tóxicas 
son de fácil acceso para cualquier persona, sin importar la edad 
o el nivel económico 0 profesional; de hecho, las adicciones no 
tienen una edad inicial establecida y permanecen a lo largo de la 
vida sí no son tratadas en la primera etapa. 

La Organización Mundial de la Salud (Os) refiere que ‘las 
drogas son todas las sustancias que, al introducirse al organismo, 
pueden modificar una o más de sus funciones y generar depen- 
dencia; es decir, después de un cierto tiempo de consumirlas, el 
cuerpo las necesita para sentirse bien” (OMs, 2004). 

Las drogas se dividen en legales e ilegales. Las primeras son 
aquellas que están permitidas para su uso y venta (alcohol, el 

tabaco y algunos medicamentos). Por su parte, las ilegales son 

aquellas drogas cuyo consumo no está permitido y, por tanto, 

se penaliza su adquisición, venta o uso. Todas estas sustancias se 
clasifican de diversas formas y tienen efectos distintos, pero to- 
das comparten la característica de afectar al cerebro: lo aceleran 
o desaceleran, provocan euforia, depresión, rapidez o lentitud, 
entre otras reacciones. 

X%
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Según la os, las drogas se clasifican en: 

> Depresoras. Aquellas que disminuyen la actividad del sístema 

nervioso central (SNC); por ejemplo, el alcohol, la heroína, los 

tranquilizantes e hipnóticos. 

F Estimulantes. Anfetaminas, cocaína, nicotina, cafeína. Estas 

drogas estimulan la actividad del Sistema Nervioso Central ($5Nc); 

aumentan la actividad cerebral, provocan una mayor agudeza de 

la mentre, incremento de energía y concentran la atención, tam- 

bién aumentan la presión arterial. 

+ Perturbadoras. Las que modifican la actividad cerebral y alteran 

la percepción del estado de ánimo y pensamienro; por ejemplo, 

LSD, cannabis, MDMA, ketamina. 

En el siguiente cuadro se describen algunas de las drogas consumidas con más 
frecuencia, así como su clasificación y características: 

EFECTOS ve Las 

DROGA 
DEPRESORAS 

Por sobredosis, es 

UB 31 ALE E) 

de un paro respiratorio. 

  

ESTIMULANTES     
Por sobre- 

dosis, llegan 

E Lele af 1 a 

MOD 

coma y muerte 

por envenena- 

[1111-1414 +8
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IC DTIIDRANADAL 
PEKlI UCDADVUKAS 

- Interferencias en la regulación del sueño, el 
estado anímico, las sensaciones, el hambre, la 
temperatura del cuerpo, el comportamiento 
sexual 

« Cambios en la percepción del tiempo y la 
realidad 

+ Intensifican las percepciones y los sentimientos 
+ Psicosis, paranoia, pánico 
- Aumento de la presión arterial, frecuencia 

respiratoria o temperatura corporal 
+ Dificultades del sueño 
- Pérdida del apetito 

  

Iniciarse en las adicciones implica un riesgo presente día a día, el cual lleva a las 
personas a encontrar un refugio falso y pasajero de placer que se convierte en una 
situación sín control, capaz de provocar daños fuertes a la salud y a la dinámica 
familiar y comunitaria. 

Las adicciones y sus ganancias económicas llevan constantemenrte a innovar 

los medios para conseguirlas, consumirlas y venderlas. Por ejemplo, la industria 
del tabaco ha creado una nueva forma para inhalar o fumar, el vapeo; también, 
para hacer más rápidamente adictiva una droga, ahora se le añade fentanilo. 

Los vapeadores son disposi- 
tivos electrónicos mediante los 
cuales los consumidores inha- 
lan nicotina u otra sustancia en 

forma de vapor. De acuerdo con ne A el 
el artículo “Vapeadores y ciga- VviSsiIble 
rros electrónicos, nuevo reto de 
salud pública”, publicado en el 
Boletín UNAM-DGCS, “el ‘vapor’ 
que sale de un cigarro electró- 
nico en realidad es un aerosol 

- Glicenna 

Se encuentra en farmacéuticos 
y cosméticos. 

*- Propilenagalicol 

Se encuentra en máquinas que generan 

humo artificial. 
          

  

BB aborizantes 

“Naturales o artificiales. 

Invisible      

que contiene sustancias como 

el propilenglicol y la glicerina CUE 
Y Es uno de los componentes que causa de las abejas. 

vegetal, mi1ismas que aumentan Ue EE 

3rri 14 { 1ra- Actua directamente en los receptores 
la Irritación de las vlas resplira Utilizado en muchos tipos de jabones, de nicotina, facilitando su conexión con 

torias: y también formaldehí- cremas y productos de limpieza tus células, lo que vuelve los productos 
8 No está hecho para inhalar. más adictivos. 

do, una sustancia causante de 
ilizado para matar a peces 

en acuarios 
cáncer que puede formarse sí 
el llamado e-líquido se sobreca- 
lienta”.



X%
 207 8203 

  

  

BIN Te) 
ENFERMEDAD EN LA 

CUAL SE HACE USO DE 
e 220 ENTE A Le 

POR TIEMPOS 
PROLONGADOS 

« PRODUCE CAMBIOS EN LA 

CONDUCTA 
« ALEJA A LAS PERSONAS DE 

LOS SERES QUERIDOS 
« DESTRUYE FÍSICA 

Y MENTALMENTE 

« SE VUELVE UNA DEPENDENCIA |] 

  

EFECTOS 

TP 
E, 4. 

EUFORIA - 

Atar JOE 

- DISMINUYE LA 
CAPACIDAD DE 
CONCENTRACION 

NÁUSEAS 

SEQUEDAD EN LA 
BOCA   

El fentanilo es un medicamen- 
to depresor del sistema nervioso 
que hace lenta la respiración o la 
detiene, disminuye la cantidad 
de oxígeno que requiere el cere- 
bro; lo que puede producir un 
estado de coma, daño cerebral o 
la muerte. 

ECONSECUENEVAS 

+ GENERA ADICCIÓN 
— —CONSÍNDROME DE 

ST: LG 8015 [oi 

2 ACCIDENTE CARDIO 
RESPIRATORIO 

7 EPII 
- 2 0 ; 

ET ; 

o e MSC IA 
POR SOBRE DOSIS 

El fentanilo es más potente que la heroína; mezclado con otras 
drogas es cien veces más tóxico que la morfina. Alrededor de 
44 personas mueren al día por consumir esta sustancia. Estados 
Unidos y Canadá se encuentran en alerta debido a que el fenta- 
nilo es el opioide más potente de uso médico; la venta ilegal y la 
elaboración clandestina de esta droga han ocasionado un incre- 
mento en el consumo por su bajo costo en el mercado. 

Estar informado y conocer las consecuencias que generan en la salud estas sustancias es clave para 

evitar daños y no frenar la visión a futuro de las metas personales; sobre todo, para no perder de 

vista el plan de vida. Por ello, se recomienda tener una estrecha conexión con el autoconocimiento 

y la motivación para establecer una firme convicción de aquello que se quiere lograr.
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Violencia física, psicológica y social 
El cuidado a la salud, así como el bienestar personal y comunitario, dependen 

de la información y el conocimiento de los riesgos, tanto de las sustancias 

nocivas como del daño físico, psicológico y social al que una persona puede 

estar expuesta. Dentro de los mecanismos de adaptación que tiene el ser hu- 

mano se encuentran las respuestas de protección y defensa, pero de forma 

agresiva. Este instinto biológico, en cuanto a su expresión, es modificable de 

acuerdo con el contexto donde una persona es educada. La agresión inna- 

ta, sSumada a la exposición continua a situaciones de estrés, lleva a los seres 

humanos a reaccionar con violencia. Esta situación es tan frecuente que hoy 

ha sido normalizada, incluso justificada. Sin importar en qué grado se utilice 

como medio para afrontar las situaciones cotidianas, la violencia siempre ge- 

nera consecuencias desagradables y peligrosas. 

La violencia es diferente de la agresión. Ésta es una forma innata del ser humano 
para procurar su supervivencia, defenderse y adaptarse al medio donde se desen- 
vuelve; la violencia, por otro lado, se ejerce de forma intencional. Ninguna de las 
dos debe usarse como forma de convivencia. 

¿Qué es la violencia? 

Según la 0Ms, es el uso intencional 
de la fuerza fisica o de amenazas 

que se ejercen hacia uno mismo, los 
demás o la comunidad, 

Causas y factores de riesgo Consecuencias 

Individuales: trastornos Sociales: escasa Emociones miedo 
psicológicos, adicciones | comunicación familiar, Fiejegaafa genes ap ál SriSiadad SEStr&s 

a RA . E FEE TRAE 2 al cuerpo, incapacidad, depresión, tristeza, 
jo nivel intelectual, ... adicciones, prob emas con UH, agtorRo a el EUeRa 

etcétera. los padres, etcétera. vergüenza, etcétera. 

Comunitarios: pobreza, 
delincuencia, desigualdad, 

acceso fácil a drogas, alcohol, 
etcétera. 

Sociales: aislamiento social, 

violencia, deserción escolar.
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Cada año se comeren en todo el mundo 200 000 
homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años. 
Entre 3% y 24% de las mujeres declaran que su 
primera experiencia sexual fue forzada. 
Según el Inegi, 42.8 % de las mujeres de 15 años y 
más experimenró, al menos, una situación de vio- 

lencia, entre octubre de 2020 y octubre de 2021. 

VIOLENTÓMETRO 
iRevisa, Reduce y Reacciona! 
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Tipos de violencia 

Física 

Psicológica 

Social 

Forma más 

evidente, 

Causa daño a 
nivel físico. 

Forma menos 

wisible. Es de 

forma verbal, 

Causa daño 

emocional y 

psicológico. 

Formas de 

lastimar a una 
personao a 

un grupo que 
impacta a la 

sociedad.



  

  

La violencia ha sído tan normalizada en 
nuestra sociedad que cualquiera puede vi- 
virla sín darse cuenta de ello, sea la víc- 
tima 0 el agresor. Por esto, es necesario 
educar en el respeto para poder identifi- 
car incluso las microviolencias, es decir, 

aquellas acciones violentas mínimas que 
pueden pasar desapercibidas. En la ado- 
lescencia, la microviolencia es común en 

acciones tales como invisibilizar e igno- 
rar a las personas; utilizar el sarcasmo o la 

ironía al comunicarse, u opinar de forma 
extrema; llevarse de forma pesada o pedir 
retos para pertenecer a un grupo; difamar 
o hacer comentarios discriminatorios, en- 

tre otros. 
Otro tipo de violencia invisibilizada, 

negada 0 justificada por mucho tiempo 
es la violencia contra la mujer. En nom- 
bre del amor romántico, a la mujer se le 

ha obligado a no opinar, sentir o expre- 
sar sentimientos como el enojo; mientras 

que en lo económico percibe sueldos más 
bajos que los hombres por realizar tareas 
similares, entre otras formas de violencia. 

Algunos factores de protección 

Individuales: visibilizar la violencia: desa- 

rrollo integral personal. 

Sociales: educar en una Cultura de Paz, 

defender y promover los derechos. 

Comunitarios: políticas para reducir la 

desigualdad y pobreza; penas acordes con 

las faltas cometidas; medidas para reducir 

el uso de drogas y armas; crear programas 

para prevención y atención de la violencia. 

ALTO ALA 
VIOLENCIA   

En las interacciones sociales actuales aún existe una línea delgada 

entre lo que es y no percibido como violencia; esto ha implicado 

que su presencia sea cada vez menor. La estrategia primordial para 
erradicar la violencia es la visibilización: reconocer y denunciar. 

4



X1
 211 $08 

  

Pobreza, marginación y falta 
de oportunidades 

Las personas marginadas o en situación de pobreza ven limitado su poten- 

cial y las oportunidades de desarrollo. Las personas marginadas pertenecen 

a grupos sociales que no cuentan con acceso a servicios públicos, en ellos se 

acumulan una serie de desventajas y carencias sociales que no les permite 

remediar la situación que viven. 

La pobreza es un fenómeno multidimensional que puede tradu- 
cirse en factores objetivos como la falta de recursos para satisfacer 
las necesidades básicas de supervivencia. Esto genera una falta de 
oportunidades dentro del medio en el que una persona se desa- 
rrolla, pues las desventajas no son las mismas para aquellos que 
sufren discriminación por falta de recursos o de estudios. 

  
La pobreza es una condición limitante, cercana a las familias 

carentes de oportunidades educativas y laborales. Dentro de es- 
tas limitantes se encuentra el crecimiento económico desigual, 

factor que limita a las personas para satisfacer sus necesidades. 
Esto se debe a que no existe el apoyo para las comunidades mar- 
ginales. En nuestro país, el gobierno ha creado diferentes instan- 
cias que brindan ayuda a estos grupos vulnerables con el fin de 
crear empleos, becas en diferentes niveles educativos, apoyos a 
adultos mayores, madres solteras, entre otros, para promover la 

igualdad en todos los lugares y en todas las familias, y así incre- 
mentar gradualmente su bienestar y mejorar su calidad de vida. 
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Los organismos de defensa y promoción de los derechos hu- 
manos trabajan para que sean respetados los más excluidos y 
gocen de salud e higiene, viviendas dignas, alimentación, eco- 
nomía y agua potable, entre otros servicios. Hay que tener en 
cuenta que, de acuerdo con datos del Consejo de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México viven 10.9 

millones de personas en esrta sítuación. 
En el siguiente esquema se puede apreciar la marginación, 

partiendo desde su definición hasta obtener el Índice que repre- 
senta su intensidad: 

Dimensiones 

Concepto socioeconó 

micas: 

Educación 

Fenómeno 

estructural 
FET 

múltiple 

que valora 

dimensiones, 

formas e 
. : Vivienda 
intensidades 

de exclusión 

en el 

proceso de 

desarrollo y 

disfrute de 

beneficios. 

Ingresos 

monetarios 

Distribución 

de la 

población 

Formas de exclusión 

Analfabetiszmo 

Población sín primaria 

completa 

Viviendas particulares 

sin agua entubada 

Viviendas particulares 

sin drenaje ni servicio 

sanitario 

Viviendas particulares 

con piso de tierra 

Viviendas particulares 

sin energía eléctrica 

Viviendas particulares 

con algún nivel de 
hacinamiento 

Población ocupada 

que percibe hasta dos 

salarios mínimos 

Localidades con menos 

de 5 000 habitantes. 

Indicador para medir la 

intensidad de la exclusión 

Porcentaje de población de 

15 años o más, analfabeta 

Porcentaje de población de 

15 años o más, sín primaria 

completa 

Porcentaje de ocupantes en 

viviendas particulares sín agua 

entubada 

Porcentaje de ocupantes 

en viviendas particulares sín 

drenaje ni servicio sanitario 

Porcentaje de ocupantes en 

viviendas particulares con 

piso de tierra 

Porcentaje de ocupantes 

en viviendas particulares sín 

energía eléctrica 

Porcentaje de viviendas 

particulares con algún nivel 

de hacinamiento 

Porcentaje de población 

ocupada con ingresos de 

hasta dos salarios mínimos 

Porcentaje de población 

en localidades con menos 

de5 000 habitantes 

Indice 

1 

de 

marginación 

Intensidad 

global de la 

marginación 

socioeconómica
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Entre los riesgos de la marginación se incluyen: 

+ El hambre y la desnurtrición 

y El acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos 

+ La discriminación y la exclusión sociales 

+ La falta de participación en la toma de decisiones 

La desigualdad de oportunidades dentro de las comunidades ha 
sido perjudicial para los migrantes. Entre ellos, los menores de 
edad constituyen el grupo más vulnerable porque buscan una 
mejor calidad de vida y en muchas ocasiones encuentran margi- 
nación, falta de empleo y violencias. Además, la mortalidad en 

la infancia aumenta día a día. 

  
La desigualdad económica y de oportunidades representa una 

brecha que sígue generando dificultades en distintas poblaciones, 

entre las que se encuentran las más vulnerables. En respuesra a ello, 

el gobierno de nuestro país genera estrategias para brindar ayuda a 

la gente que más lo necesita y trabaja para fortalecer las necesida- 

des en las familias mexicanas. 

 



SÍ 214 
  

Discriminación de clase, etnia, género, 
orientación o preferencia sexual 
En los países, comunidades y familias, las personas tienen diferentes formas 

de ver y entender el mundo, así como intereses, preferencias, valores y creen- 

cias. Esto genera diversidad, es decir, las diferencias que existen en el medio 

y con las demás personas. A lo largo de la historia, se ha hecho énfasis en 

la diferencia que lleva a la discriminación, cuando, por el contrario, la primera 

es símbolo de riqueza cultural. En la diferencia se aprende y se expande la ex- 

periencia humana. 

Mirar la diferencia como principio de la discriminación trae con- 
sígo una consecuencia para las comunidades: la violencia contra 
los demás por diferencias en los estándares establecidos por la 
propia cultura. 

   

    

    

ÉQué es la discriminación? 
Discriminar, del latín discriminare, ‘distinguir 

‘separando’, significa dar un trato diferente e 
inferior a otras personas por sus características 

físicas o su forma de vida.    

La discriminación se ha centrado histórica y sístemáticamente 
en individuos que pertenecen a grupos en sítuación de vulnera- 

bilidad, es decir, aquellas persconas que poseen alguna caracterís- 
tica específica que los hace diferentes al resto de la comunidad, 
de modo que necesitan esforzarse más que otros para tener las 
mismas oportunidades para hacer valer sus derechos humanos.



  

A. 
EX   

Algunos aspectos que llevan a la discriminación de las personas 
sOn: 

y El origen étnico o nacional. Por ejemplo, impedir ACCESO A SUS 

derechos humanos por ser afrodescendientes. El color de la piel, 

costumbres, tradiciones o una lengua diferente también son causa 

de discriminación. 

» Una religión diferente a la de la mayoría. 

  

» La edad. Niños, adolescentes y personas mayores son blanco de 

discriminación debido a su edad. 

» La preferencia política, en un contexto donde la mayoría tiene P po y 
otra que es diferente. 

» La orientación sexual, distinta a la aceptada, por ejemplo, la ho- 

mosexualidad. 

» La condición de salud, por presentar en algún momento padeci- 

mientos como el VIH, o una situación física, como el embarazo. 

» Condición de discapacidad. Usar lentes o usar silla de ruedas. 

» La clase social de pertenencia. 

  

» El género. Por ejemplo, a las mujeres se les asignan puestos con 

menor jerarquía o se les paga menos salario en puestos similares 

a los de los hombres; no poder elegir la profesión o estudios; o 

pedir autorización a los varones de la familia para salir de casa. 

E ITS 
Algunas estadísticas 

© Según la encuesta nacional sobre 

Los adolescentes enfrentan un problema de discriminación (Enadis) 2017, 20.2% de 
la población de 18 años y más vivió 

discriminación en el último año. 

© Porcentaje de algunos motivos de 
discriminación: 

30% fue por su forma de vestir o el arreglo 

discriminación reproducido y aprendido en la 
sociedad por encontrarse en la etapa de cambios 
físicos y de toma de decisiones respecto a sus 
intereses, gustos, etcétera, aunado a la búsqueda 
de pertenencia al medio donde se desenvuelven. parana 
Educar en la tolerancia, el respeto y la empatía 291% por complexión física (peso o 
puede ser una buena herramienta para formar altura 

relaciones interpersonales posítivas. 181% por su género (ser hombre o mujer) 
177% por su clase social 

131% por su tono de piel 

3.5% por su preferencia sexual 

La discriminación genera y enfatiza la desigualdad en las relaciones 

entre personas o comunidades y violenta los derechos que todos 

los humanos tienen por el simple hecho de existir. La consecuen- 

cia de fomentarla y permitirla es que dificulta la existencia de una 

sociedad respetuosa y cooperativa que pueda conseguir las metas 

comunes. Es urgente educar en la empatía, tolerancia, respeto y 

solidaridad.
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Consumismo 
El consumismo, es decir, la tendencia a comprar o contratar bienes o servicios 

de forma acumulativa, y que va más allá de las necesidades básicas de una 

persona, incluye muchos productos no esenciales o que son resultado de la 

búsqueda de aceptación social; y en diversas ocasiones esto es causa de dis- 

criminación por no tener un producto o servicio “nuevo”. 

En el siglo Xx se reconoció que el ser humano vive en una sociedad de 

consumo. Desde la perspectiva del reconocido sociólogo polaco Zygmunrt 

Bauman, las nuevas generaciones tienen una estructura en torno al consumo. 

En otras palabras, el ser humano siempre ha síido consumista, pero reciente- 

mente esta actividad se convirtió en el eje de su vida y su razón de ser. En la 

actualidad, ya no se consume solamente para sobrevivir, sino —de acuerdo 

con el documento Consumo sustentable: un enfoque integral, de la Procura- 

duría Federal del Consumidor y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Narurales— “para identificarnos y ser aceptados por un grupo social, para 

suplir carencias emocionales o para tener cierto estatus ante los demás”. 

desechar y volver a adquirir. 

transformados 

La sociedad de consumo sólo es posible en una 
economía donde se producen bienes y servi- 

cios masivamente. Esta es una característica de 

nuestro tiempo. La producción llegó a tal exce- 

so que, incluso, se invirtió la lógica económica 

existente desde la Revolución Industrial hasta 

la primera mitad del siglo xx, cuando se pro- 

ducían objetos para satisfacer necesidades. Hoy 
en día se crean necesidades ficticias por medio 
de mensajes de la mercadotecnia para comprar, 

El consumo se fomenta a través de la publi- 
cidad; crea el deseo de adquirir un producto 
innecesario, genera una falsa sensación de satis- 

facción en las personas. Sin embargo, cada vez 
se crea más un deseo intenso por comprar un 
producto y, cuando se tiene, se pierde el interés 
y el objetivo se enfoca hacia una nueva adqui- 
sición. Si se busca que las generaciones futuras 
tengan a su disposición un ambiente apto para 

su bienestar, los patrones de consumo deben ser 

X%
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Desafortunadamente, las grandes cantidades de consumo tienen un fuerte im- 
pacto en el medio ambiente, debido a los mecanismos implícitos en la obten- 
ción, producción y desecho, lo cual genera más residuos que, al no separarse, 
se convierten en basura, contaminación y proliferación de fauna nociva que se 

reproduce en el lugar y alrededores; además, provoca gastos energéticos y con- 
sumo excesivo de agua. Hace falta crear más conciencia para ser una sociedad 
sustentable. Éstos son algunos ejemplos de bienes y servicios que pueden generar 
consumismo: 

» Teléfonos móviles » Promociones: 3 x 2, 2 x 1, cupones, 

> Comida monederos electrónicos, etcétera. 

» Ropa » Productos “milagro” 

» Facilidades de pago 

   
“Generación de un mayor / 

número de resíduos res- ma rá 
pecto a los necesarios." 

  

Pérdida de rasgos Reducción de las tasas 

de ahorro familiares, ge- característicos de las 
nerando una distribución diferentes culturas. 
desigual entre los miem- 
bros de una sociedad. 

Desequilibrios mentales 
debido a no poder adquirir 

determinados bienes y 

Uso excesivo de 
Las economías con mayor número recursos naturales, 
de industrias crecerán más rápido 
que las más des industrializadas, 

aia Sentirse inferior al resto de 
a. los consumidores. 
&=          

Hoy, las personas canalizan su dinero de maneras no sistemáticas y no se 

procura una educación financiera desde la infancia, no se hace conciencia de 
aquello que en realidad es útil en la vida, y que no necesariamente se deben te- 
ner bienes lujosos o productos con costos muy elevados. Una vida plena es darle 
valor a lo que en realidad es necesario en el desarrollo y, sobre todo, aprovechar 
lo que se tiene sín necesidad de invertir en algo que no es útil. 

Todas las personas en algún momento de su vida invierten en pro- 

ductos innecesarios por considerar que son de suma relevancia 

para su desarrollo o porque no conocen los riesgos que tendrán 

en la salud. Antes de adquirir cualquier producto, es importante 

pensar en el impacto que tendrá en las finanzas personales.



SÍ 218 
  

  

Hipersexualización y violencia sexual 
La información y la educación recibidas durante la etapa adolescente sue- 

len influir en la conformación de los pensamientos, las acciones y las de- 

cisiones, así como en la construcción de la personalidad y la autoestima. 

Los mensajes dirigidos a los adolescentes generalmente buscan influir en su 

forma de vestir, de comportarse de cierta manera para recibir aprobación o 

atención. En muchas ocasiones, estos discursos tienen una carga ideológica 

que pone en riesgo a la población más joven y la aleja de otras formas de re- 

cibir reconocimiento y aceptación más sanas. 

La hipersexualización es un fenómeno social que se refiere a la manifesta- 
ción exagerada o sobreexpuesta de la sexualidad en los medios de comuni- 
cación, la cultura popular y la sociedad en general. Se manifiesta de diversas 
maneras; por ejemplo, al ejercer presión para vestirse o comportarse de ma- 

nera sexualmenrte provocativa o también a través de exagerar la importancia 
de estereotipos, o bien, mediante la exposición temprana a la sexualidad. 
Con lo anterior, se espera que las personas, especialmente las mujeres, se 
muestren sexualmente atractivas y disponibles, con la intención de que 

desarrollen la creencia errónea de que el valor de una persona se basa en su 
atractivo sexual. Dichos medios promueven indiscriminadamente compor- 

tamientos a partir de los cuales niñas, niños y adolescentes pueden imitar 

patrones de conducta en los que su autoconcepto estará más enfocado en 
atributos sexuales y restarán valor a otros aspectos de sí mismos. 

Este fenómeno está presente en diversos géneros musicales, en 

series y programas televisivos y en distintas redes sociales, don- 

de las y los adolescentes observan continuamente mensajes que 
suelen persuadirlos de imitar comportamientos sexuales y, al 
no saber cómo recibir o interpretar la información sexualiza- 
da —especialmente las niñas y adolescentes—, suelen asumirlos 
como pautas de comportamiento a las que deben adaptarse. 

Las consecuencias de la hi- 
persexualización pueden ser 

diversas y afectan diferentes as- 
pectos de la vida social, emocio- 
nal y física de las personas. Una 
de ellas es fomentar los estereo- 
tipos de género dañinos para 

la construcción de condiciones 
de igualdad y de autoestima de 
las personas. Asimismo, la hi- 

persexualización puede llevar a 
la cosificación de las personas, 

es decir, a que éstas sean trata- 
das como objetos sexuales y no 
como seres humanos integrales. 

  

X%



219 88 
  

La hipersexualización genera presión para asumir estándares de 
belleza sexualizada, mismos que producen sentimientos de inse- 
guridad, baja autoestima y otros problemas que atentan contra 
la salud emocional. También expone a los adolescentes a la vida 
sexual activa de manera temprana, lo cual tiene un impacto ne- 
gativo en su desarrollo físico y emocional. 

Otra consecuencia de la hipersexualización es el aumento de 
la violencia sexual, porque normaliza la idea de la sexualidad 

como algo que puede ser comprado, consumido y controlado. 

De igual modo, conlleva problemas de salud mental, pues con- 

tribuye a generar ansiedad, depresión y otros trastornos psicoló- 

2g1cos, especialmente en personas que se sienten presionadas para 

cumplir con los estándares sexuales que se les presentan. 
Es importante que los adolescentes comprendan qué es la hi- 

persexualización y cómo se manifiesta de manera sutil o evidente 
para así identificar cómo los mensajes en los medios de comuni- 

cación y la cultura popular influyen en su forma de pensar sobre 
la sexualidad y las relaciones. Identificar todo esto contribuye a 
uno de los pasos para ser críticos con los mensajes recibidos y a 

resistir la presión de conformarse según estándares poco realistas. 

Algunas acciones que ayudan a prevenir la hipersexualización 

en niñas, niños y adolescentes son las siguientes: 

Prevenir que las niñas y adolescentes usen maquillaje, así como 

vestimenta o accesorios que les hagan ver como una mujer adulta. 

No preguntar sí tienen novia o novio, sín importar la edad que 

tenga la niña, niño o adolescente. 

» Evitar afirmar que siempre deben verse boniras o guapos. 

No fomenrar expresiones o bailes con movimienros sexuales; in- 

cluso advertir géneros musicales donde se describa a las mujeres 

como objetos sexuales o se incentiven prácticas que inciten a la 

violencia de género. 

Impedir besarlos en la boca o presionarlos para besar a alguien, 

incluso sí es un familiar. 

ción de la niñeza la adolescencia. 

  de forma integral. 

  

La hipersexualización impide el libre desarrollo de la personalidad, 

pues limita las experiencias propias de la edad y apresura la transi- 

La comunicación asertiva entre los adultos responsables de las 

niñas, niños y adolescentes es fundamental en el cuidado y pre- 

vención. Asimismo, conocer los derechos establecidos en las leyes 

de nuestro país que protegen a este grupo de población demanda 

que los comportamientos de los adultos sean acordes a la finali- 

dad de resguardar y promover infancias y adolescencias saludables  
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Embarazo adolescente 

El embarazo es una etapa importante y llena de ilusiones para aquellas per- 

sonas que han decidido ser padres; sin embargo, a una edad temprana puede 

convertirse en un problema de salud pública. Al iniciar una vida sexual acti- 

va, existe el riesgo de un embarazo no deseado o de adquirir una infección 

de transmisión sexual. Para prevenir esto, es importante que los adolescen- 

tes reciban información clara y científica sobre los riesgos y consecuencias 

que conlleva una vida sexual activa. 

El inicio de la vida sexual sín información ni protección y de 
forma prematura, es decir, cuando el cuerpo se encuentra aún 
en desarrollo, implica dos riesgos: las infecciones de trasmisión 
sexual y el embarazo adolescente, temas prioritarios del sector 
salud, especialmente en esta etapa de vida, por las dificultades 
físicas, emocionales y sociales que pueden ocasionar. 

¿Qué es el embarazo adoles- 

cente? 

El embarazo, según la os, es 

el proceso que inicia cuando 

termina la implantación del 

óvulo fecundado en el útero; 

es el periodo en el que el feto 

se desarrolla hasta antes del 

nacimiento. 

Para determinar que el 

embarazo sea adolescente, éste 

deberá darse entre los 10 y los 

19 años de edad de la mujer. 

  

La mejor edad para ser padres, respecto a lo biológico, es entre 
los 20 y los 35 años, debido a que en este rango el cuerpo ya ha 
alcanzado su madurez fisiológica; es decir, tanto la estructura 

como el funcionamiento de los órganos sexuales ya han madu- 
rado. 

Causas/Factores de riesgo 

» Individuales: nivel educativo bajo; inicio de vida sexual a temprana edad y sín pro- 

tección; creencia errónea sobre el nulo riesgo de embarazo en la 13 relación sexual; 

falta de oportunidades, adicciones, violación, incesto, problemas socioemocionales. 

» Familiares: poca comunicación sobre temas de sexualidad; violencia familiar, des- 

integración. 

» Sociales y comunitarios: falta de programas de educación sexual, permirir el ma- 

trimonio infantil. 

XL
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CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO PRECOZ 

{+ Fisicas: problemas de salud; desnutrición: enfermedades propias 

del embarazo (diabetes gestacional, preeclampsia, parto prema- 

turo, eclampsíia, por ejemplo); mortalidad materno-fetal; poco 

acceso a actividades recreativas, sociales y laborales, dificultades 

económicas; deserción escolar. 

+ Emocionales: baja autoestima; ansiedad y depresión; vergüenza. 

y Sociales: rechazo y aislamiento social, deserción escolar. 

Para que una pareja tenga una vida sexual plena 

y un embarazo sín riesgos, se requiere una ma- 

durez en las siguientes áreas: 

a) Biológica: es decir, que anatómica y 

fisiológicamenrte su cuerpo esté maduro, 

lo cual sucede alrededor de los 20 años. 

b) Cognitiva: que esré lista para tomar 

decisiones responsables y asertivas. 

c) Psicológica: que implica la regulación 

de las emociones y la autoestima y que 

las habilidades socioemocionales estén 

altamente desarrolladas. 

d) Social: que sea capaz de generar 

relaciones respetuosas y solidarias. 

Algunos factores de protección 

» Individuales: buscar educación sexual; utilizar protección; ma- 

durez biológica y psícológica. 

» Familiares: desarrollar un enfoque resperuoso y visión posítiva 

de la sexualidad para tener las herramientas para educar a los 

hijos en esta área. 

> Sociales y comunitarios: desarrollar programas de educación y 

salud sexual . 

Para vivir una sexualidad plena —donde no exista coacción, vio- 

lencia o consecuencias difíciles de sobrellevar—, los seres huma- 
nos requieren desarrollar una mirada natural y posítiva de ésta, 

así como haber madurado física y psicológicamente, mantenerse 

informados sobre la salud sexual, tomar decisiones responsables y 

asertivas que no los exponga a riesgos, como contraer enfermeda- 
des de transmisión sexual. Si se cuenta con una buena salud y ésta 

se desarrolla de forma adecuada, el bienestar físico, psicológico y 

social del individuo será equilibrado.     
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Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
Las enfermedades de transmisión sexual o ETs pueden ser contraídas por 

cualquier persona que lleve una vida sexual activa. La Organización Mundial 

de la Salud, en 1998, sustituyó el término de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) por el de infecciones de transmisión sexual (1Ts); el argumento 

es que el término enfermedad no es el adecuado para nombrar a aquellas 

infecciones asintomáticas que pasan desapercibidas para las personas y que 

tienen consecuencias, en ocasiones, irreversibles; su riesgo de contagio esrá 

ligado a las prácticas sexuales sin protección. 

En la actualidad, las 17$ son padecimientos cada vez más frecuentes en la po- 
blación mundial. Se trata de infecciones transmitidas, principalmente, por el 
contacto sexual sin protección y pueden ser ocasionadas por parásitos, virus y 

bacterias. Cualquier persona con una vida sexual activa es susceptible de con- 
traerlas, ya que es suficiente con que un miembro de la pareja sexual sea portador 
y no se tengan las medidas de protección necesarias. 

  
  

  
  

  

La única manera que garantiza evitar una ITS es evitar toda 

clase de contacto sexual y contacto genital de piel con piel con 
otra persona. Pero sí se tiene una vida sexual activa, practicar 

SEXO Seguro reduce las probabilidades de contagio, esto es, usar 
de forma adecuada condones masculinos y femeninos o barreras 
bucales; éstas últimas retienen los fluidos y el contacto piel a piel 
que transmiten las ITS.
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Para evitar que una ITS se transforme en ETs, es necesario diagnosticarla médi- 

camente para que sea atendida con prontitud y precisión, acudiendo a alguna 
institución de salud que realice las pruebas necesarias y específicas para su detec- 
ción y atención posterior. En los casos de las ITS causadas por virus como el de la 
heparitis B y C, el herpes o el de inmunodeficiencia humana (VIH), no existe aún 
algún tratamiento que las cure por completo; sin embargo, existen procedimien- 
tos que reducen sus síntomas, así como el avance de la infección y sus posibles 
complicaciones. 

Existen tres factores de riesgo que se deben tener en consideración, de no ser 
así, se tiene mayor posibilidad de contraer una 1Ts; éstos son los conductuales, 
biológicos y sociales. 

Factores conductuales | Factores biológicos Factores sociales 

Tener relaciones sexuales En la población más Existen grupos de personas que 

bajo los efectos del joven existe un riesgo son más vulnerables al contagio 

alcohol u otras drogas. mayor de contraer de 175: personas privadas de su 

una Ts cuando la vida libertad, en condición de calle o 
sexual inicia a una edad vulnerabilidad. 

temprana. 

Mantener relaciones Las ms entran al La desinformación desencadena 

sexuales sin protección. organismo con mayor una serie de complejidades 

facilidad a través de las sociales, entre ellas, el acceso 

mucosas. a los servicios de salud, la 

desigualdad de oportunidades y 
de acceso a la prevención. 

Tener varias parejas Tener prepucio En algunas comunidades del país, 

sexuales de forma conlleva un mayor los usos y costumbres influyen en 

simultánea. riesgo de contraer Ts; la proliferación de prácticas que 
sin embargo, ningún alejan a la población del cuidado 

hombre debe dejar de y prevención de la salud sexual y 

usar condón. reproductiva. 

Como un elemento fundamental en la prevención de sítuaciones de riesgo, la de- 

tección oportuna es el principio para aminorar las consecuencias de contraer una 

Ts. Algunas de las primeras acciones son mantener en todo momento una higiene 

adecuada de los genitales y conocer e identificar su estado sano para poder detec 

tan, a partir de la textura, el olor, el color y las secreciones, cualquier anomalía que 

se presenrte. 
En caso de tener una vida sexual activa o practicar actos sexuales riesgosos, es in- 

dispensable informarse previamente de la forma más adecuada de hacerlo para evi- 

tar contagios de indole sexual, así como acudir regularmente al médico, sobre todo 

sí Se presentan síntomas, incluso sí éstos son mínimos, para atenderse cuanto antes.    
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Riesgos en el uso de internet: 
manipulación, adicción, violencia, 

acoso y abuso digital, sexteo y 
dependencia al uso constante de 
redes sociales 
En las últimas décadas, los avances tecnológicos se han dado de forma muy 

rápida. Esto permite que exista una cantidad impresionante de recursos para 

mantenerse comunicados, facilita las tareas escolares y laborales, propicia la 

convivencia con personas que no están cerca, entre otras prácticas. Esto agi- 

liza diversas actividades, pero a la vez genera nuevas dificultades o retos. Es 

necesario ser consciente sobre el uso de las herramientas tecnológicas para 

hacerlo de forma responsable. 

El interner y las redes sociales revolucionan cada día al mundo. Los cambios 
suscitados en la vida de cada persona o comunidad se conocen de inmediato. 
A través de las redes sociales se da a conocer quién y cómo es la persona que las 
usa. Representan un medio para estar informado y comunicado con los demás. 

Internet 

Es una gran red de 

intercomunicación mundial. 

Redes sociales 

Son comunidades que se 

conforman a través de Internet 

porque tienen intereses en 

común. Comunidades virtuales.   
21
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Hacer uso del internet y las redes sociales im- 
plica dejar una huella personal en el mundo vir- 
tual. Todo lo que allí se comenta, se sube o se 
comparte, se vuelve del dominio público y las 
personas dejan de tener el control. Cualquiera 
puede verlo o tomarlo. 

El uso adecuado de la información que se en- 
cuentra en internet, favorece las acciones soli- 
darias y humanas. Por ejemplo, cuando alguna 
persona está enferma y necesita donadores de 
sangre, es una forma rápida de dar con las per- 
sonas indicadas para apoyar con las unidades de 
sangre que se requieren para su tratamiento. 

  

Cuando se hace un uso inadecuado, es decir, sín conoci- 

miento, pueden surgir problemas diversos. A continua- 
ción, 

& 

se exponen algunos: 

Manipulación: cuando alguien tiene intención de con- 

seguir algún tipo de beneficio, toma acciones que llevan 

a otra persona a hacer lo que esta primera desea, incluso 

fingen que son personas más jóvenes o con los mismos 

intereses para influir en la toma de decisiones de otra 

persona. 

Adicción y dependencia: es hacer uso sín límites del 

internet y las redes sociales. Esto afecta la vida cotidiana 

de la persona. Sustituir la interacción con los demás por 

el uso del teléfono celular es un ejemplo. 

Violencia: utilizar las redes sociales para causar daño 

psicológico a otras personas (esto puede ser intencional 

o no). 

Acoso y abuso digital: contactar u hostigar a una per- 

sona con temas sexuales a través de las redes sociales o 

el internet. 

Sexteo: enviar mensajes con contenido sexual sín el 

consentimiento de la otra persona. 

 



  

  

  

Causas/Factores de riesgo 

» Individuales: autopercepción inadecuada que llevan a la necesidad 

de elogios y aprobación de otros; poca educación sobre los riesgos de 

la web y la seguridad a implemenrar. 

y Familiares: desconocimiento del manejo del interner y de las redes 

sociales; poca supervisión de los hijos. 

» Sociales y comunitarios: falta de programas de educación para el 

uso adecuado del internet y redes sociales. 

Algunas estadísticas 

» Según el Inegi, en 2020: 

» 72% de la población mexicana, usó interner. 

» 96% usó el celular para acceder al internet. 

» 89.3% accedió diario. 

» 14.5% eran usuarios entre 12 y 17 años. 

Algunos factores de protección 

» Individuales: informarse sobre ciberseguridad; desarrollo integral 

personal. 

+ Familiares: supervisión; normas sobre el uso del interner y redes 

sociales de los miembros. 

» Sociales y comunitarios: desarrollar programas de ciberseguridad. 

Debido a la necesidad de pertenecer y de ser aceptado, también al descono- 

cimiento sobre el manejo de la privacidad que tienen los adolescentes, en esta 

época digital están expuestos a los riesgos que conlleva el uso del internet y las 

redes sociales. Cualquier persona puede interactuar con alguien que está del otro 

lado de la red. El autocuidado y la ciberseguridad son dos factores indispensables 

a la hora de acceder a ese mundo intangible, pero visible. 

2%
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Generalidades sobre los trastornos 
psicológicos en la adolescencia 
La adolescencia es una etapa llena de cambios y crecimiento, de construc 

ción de proyectos, de descubrimiento personal y del entorno en el que 

se vive. A los adultos les corresponde contribuir de la mejor manera para 

que todo eso fluya, y evitar en todo momento bloquear o minimizar dicho 

desarrollo. Es fundamental que las madres, padres, cuidadores, maestras y 

maestros tengan presente que el gran objetivo al transitar por esta etapa es 

que los adolescentes aprendan a tomar decisiones, aprendan de sus errores, 

sepan hacerse cargo de sus acciones, logren decidir con libertad, decidan con 

responsabilidad y logren la autonomía para llegar a ser adultos saludables de 

forma integral. 

La adolescencia es una etapa decisiva en el desarrollo humano, caracterizada por 
cambios físicos, cognitivos y emocionales significativos. Es durante este periodo 
de la vida que los adolescentes comienzan a experimentar un mayor nivel de au- 
tonomía y responsabilidad lo que puede manifestarse en un incremento de estrés 
y ansiedad. Con frecuencia, algunos de ellos experimentan una serie de trastor- 
nos psicológicos que pueden afectar su calidad de vida y su capacidad para fun- 
cionar de forma adecuada en su contexto próximo. 
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Uno de los trastornos psicológicos más comunes en la adolescencia es la de- 
presión, padecimiento que afecta a millones de personas en todo el mundo 
y se caracteriza por una tristeza persistente, mezclada con falta de energía y 
una sensación general de desánimo. Los adolescentes que padecen depresión 
suelen sentirse aislados y solitarios, lo que puede llevarlos a problemas más gra- 
ves, como el abuso de sustancias y el comportamiento suicida. 

Otro trastorno psicológico común en la adolescencia es la ansiedad, que se 
caracteriza por una sensación de miedo o preocupación constante que puede ser 
debilitante para aquellos que la padecen. Los adolescentes con ansiedad pueden 
experimentar síntomas físicos como palpitaciones cardíacas, sudoración excesiva 
y dificultad para respirar, lo que puede dificultar su capacidad para realizar acti- 
vidades cotidianas. 

Los adolescentes pueden sentir ansiedad de maneras diferentes, dependiendo 
de su personalidad, el contexto social y circunstancias individuales. Algunos de 
los síntomas se manifiestan a través de una preocupación constante por cosas 
pequeñas o grandes; pueden sentirse inquietos por los exámenes y responsabi- 
lidades escolares, los vínculos de amistad y noviazgo; preocuparse por el futuro 
o por la imagen corporal. Asimismo, la ansiedad puede provocar dificultad para 
conciliar el sueño o mantenerse dormido. Es común tener pesadillas o desper- 
tarse con frecuencia. La ansiedad provoca cambios en el estado de ánimo, tales 
como irritabilidad, tristeza o enojo, y esto conlleva, en muchas ocasiones, al 
aislamiento social o tener dificultades para hacer amigos. 

  
XL
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Los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, 

son trastornos graves que desencadenan efectos negativos en la 
salud física y mental de un adolescente. Quienes los padecen 
tienen una percepción distorsionada de su cuerpo y experimen- 

tan altos niveles de ansiedad y estrés en relación con su peso y 
forma corporal y, en ocasiones, su organismo se daña de manera 
irreversible. 

El Trastorno de estrés postraumático (TEPT) es otro trastorno 

psicológico que afecta a muchos adolescentes. Se produce des- 
pués de un evento traumático y causa una gran ansiedad, miedo 
y estrés. Los adolescentes que lo padecen tienen dificultades para 
relacionarse con otras personas y experimentan frecuentes regre- 
siones al suceso que lo desencadenó y pesadillas relacionadas con 
el evento traumático. 

  
graves para la salud mental durante toda la vida. 

  complicaciones futuras. 

    

En la actualidad, los adolescentes forman parte importante de las 

prioridades de salud de distintos gobiernos. La salud mental en sí 

ocupa un lugar preferente en las políticas públicas de nuestro país. 

A nivel mundial, el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas 

de mortalidad durante la adolescencia, y la depresión es la primera 

causa de morbilidad y discapacidad, según datos de la 045. Hasta 

un 50% de todos los trastornos de salud mental se manifiestan 

por primera vez a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se 

reconocen ni se tratan a tiempo, por lo que tienen consecuencias 

Por todo lo anterior, enfocar nuestra atención en la prevención 

de cualquier situación de riesgo que pueda manifestarse cercana a 

los adolescentes será útil para tomarla en consideración y así evitar  
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Enfermedades orgánicas y 
catástrofes naturales 

La adolescencia es una etapa determinante en el desarrollo de las perso- 

nas hacia la vida adulta. Los cambios acelerados que ocurren en los ámbitos 

psicológico, social y biológico durante esta fase de crecimiento resultan muy 

complejos de sobrellevar para algunas personas. 

Durante la adolescencia, los comportamientos relacionados con la salud reper- 
cuten en el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Algunos adolescentes están 
expuestos a padecer problemas de salud y de desarrollo debido a factores indivi- 
duales, sociales y ambientales, como la propia condición de salud con la que se 
nace, la marginación, el contexto social, la explotación y, en algunos casos, vivir 

sín el apoyo de los cuidadores en un ambiente familiar. 
También, existe la probabilidad de padecer di- 

versas enfermedades orgánicas que afectan la sa- 
lud de diferentes maneras y que pueden influir en 
la vida diaria de quienes las padecen. 

Una de las enfermedades orgánicas más co- 
munes en las y los adolescentes es el asma, una 
enfermedad crónica del sistema respiratorio que 
se caracteriza por la inflamación de las vías res- 
piratorias, lo que dificulta la respiración y, por lo 
tanto, la realización de actividades que requieren 
esfuerzo físico. Los adolescentes que la padecen 
desarrollan complicaciones para respirar y experi- 
mentan ataques de tos, lo que afecta su capacidad 
para realizar actividades físicas o incluso para dor- 
mir. Si no se trata adecuadamente, el asma tiene 

un impacto significativo en la calidad de vida de 
un adolescente. 

  

  

Otra enfermedad orgánica común en los 
adolescentes es la diabetes tipo 1, una enfer- 
medad autoinmune que se produce cuando 
el sistema inmunológico del cuerpo ataca y 
destruye las células productoras de insulina 
en el páncreas. Los adolescentes que padecen 
diabetes tipo 1 deben controlar cuidadosa- 
mente sus niveles de glucosa en la sangre y, 
en algunos casos, recibir tratamiento con in- 

sulina para mantenerlos dentro de un rango 
saludable. Si no se controla adecuadamente, 

la diaberes tipo 1 tiene efectos graves en la 
salud del adolescente, incluyendo proble- 
mas de visión, daño renal y enfermedades 

del corazón. 

XL



  

  

Además de éstas, existen muchas otras enfermedades orgánicas 

que afectan a los adolescentes, incluyendo enfermedades del 
corazón, cáncer, enfermedades autoinmunes y trastornos ali- 

menrtarios. Cada una de estas enfermedades tiene un impacto 
único en la vida de un adolescente y requiere un enfoque de 
tratamiento diferente. 

Por otra parte, quienes ya sufren de una enfermedad orgá- 
nica deben recibir tratamiento adecuado y apoyo para manejar 
los efectos de su condición y mejorar su calidad de vida. La 
adolescencia es una etapa de la vida en donde es recomendable 
determinar patrones de salud a largo plazo, y es importante 
que desde edades muy tempranas se adopten medidas para 
mantener la salud integral. 

  

Las enfermedades orgánicas son una realidad para 
muchos adolescentes y tienen un impacto significa- 

tivo en su vida diaria. Es importante ser consciente 
de los riesgos asociados a estas enfermedades y to- 
mar medidas para prevenirlas cuando sea posible. 

Existen otras prácticas que también deben con- 
siderarse en la prevención de situaciones de riesgo, 
tales como las relacionadas con los fenómenos na- 
turales y que ponen en peligro a la población de 
distintas comunidades o, incluso, aquellas que las 
mismas personas provocan, como es el caso de los 
incendios forestales causados por encender fogatas 
y no apagarlas de forma adecuada. 

  
  

Los desastres son la causa de distintas amena- 
zas a nivel mundial que ocurren de forma natu- 
ral y, en algunos casos, no es posible determinar 
cuándo ocurrirán, ni tampoco su intensidad. Su 

impacto depende de los efectos que genere en 
la sociedad y en el medio ambiente. La dimen- 
sión de sus efectos depende, en cierta medida, 

de las decisiones que, en aras de la prevención, 
se tomen para mitigarlos. Estas decisiones son 
aplicables tanto en lo cotidiano como en nues- 
tro entorno y están relacionadas con la forma 
de producir los alimentos, la calidad del agua, 
dónde y cómo se construyen las viviendas, las 

políticas públicas de los gobiernos y el tipo de 
enseñanza, contenidos y enfoque con el que se 
educa en las escuelas.
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En suma, cada decisión y acción determinada con la comuni- 

dad y en lo individual hace a las personas más vulnerables a los 
desastres o, por el contrario, más resilientes, es decir, cuando se 
desarrolla la capacidad de adaptarse bien a la adversidad, a una 
situación traumática, a la tragedia o a las amenazas, así como a 

problemas familiares o de relaciones personales, problemas se- 
rios de salud o sítuaciones ocurridas en el contexto donde se 
vive. Esto dependerá del sentido de corresponsabilidad con el 
que asumamos acciones en favor de construir sociedades más 

sanas en todos los sentidos. 

Para alcanzar el logro de hábitos saludables en los aspectos or- 
gánico, social y emocional encaminados al bienestar integral, los 

adolescentes requieren, entre otras cosas, mantener hábitos ali- 

menticios equilibrados, adoptar patrones de sueño saludables, 

practicar actividad física con regularidad, desarrollar habilidades 

para mantener relaciones interpersonales, resolver de forma ade- 

cuada situaciones difíciles y problemas, y aprender a gestionar las 

emociones. También es importante contar con un contexto inme- 

diaco favorable y de protección en la familia, en la escuela y en la 

comunidad en general.     
  

Los cuidadores —ya sean padres de familia, abuelos o tutores—, junto con las escue- 

las, tienen un papel fundamental en la protección y la implementación de acciones 

encaminadas a la seguridad y cuidado de situaciones de riesgo que ponen en peligro 

la salud, la integridad y en ocasiones, la dignidad humana de la población más joven. 

Por mencionar algunas, las prácticas sexuales a temprana edad y sín protección, el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, la violencia en sus múltiples formas, los 

problemas de salud mental, las enfermedades orgánicas y los fenómenos naturales 

que no se pueden advertir, pero se pueden aminorar, así como sus consecuencias, sí se 

recibe educación basada en conocimientos que contribuyan a la mejor solución y al 

adecuado acceso a los servicios de salud. 

El entorno social, así como los valores éticos de la escuela, contribuyen posíitiva- 

menre a la salud física y mental de los adolescenrtes. Llevar a cabo distintas acciones 

preventivas y de detección oportuna de necesidades, suma de manera favorable en la 

construcción de sociedades que gocen de mayor bienestar. 

 



  

Situaciones 

de riesgo 

La adolescencia es una etapa donde 

se pueden dar situaciones nuevas 

para experimentar. Durante este 

periodo, algunos jóvenes suelen 

involucrarse en situaciones de riesgo 

exponencial, mismas que los ponen en 

peligro constante.
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Prevención y atención de 
situaciones de riesgo 

La prevención se refiere al conjunto de medidas organizadas, anticipadas 

e informadas que abarcan una serie de acciones con el objetivo de evitar o 

reducir riesgos en cualquier circunstancia imaginable y susceptible de ocurrir. 

La prevención de riesgos implica evitar accidentes, o bien, reducir al máximo 

sus consecuencias. 

Los riesgos son la probabilidad que tiene una situación peligrosa de convertirse en un 
desastre. Una condición de fragilidad o alguna sítuación de amenaza, de manera aislada, 

no representan en sí un peligro; pero, juntas se convierten en una adversidad, es decir, 

aumentan la probabilidad de que ocurra una o muchas consecuencias lamentables para 
la persona que lo sufre y quienes le rodean. 

El riesgo se refiere a la probabilidad de que algo dañino suceda, así como a la posible 
magnitud del daño que pueda ocurrir como resultado de ese evento. Implica incerti- 
dumbre sobre el futuro y puede ser influido por diversos factores, como la naturaleza del 
evento en sí, la exposición a dicho evento, la vulnerabilidad de las personas y los recursos 
implicados, así como la capacidad para aminorar o responder ante el evento en cuestión. 

El riesgo es una escala de la posïibilidad que representa la gravedad de un evento des- 
favorable. Para asumir o no los riesgos, es necesaria la toma de decisiones. 

Existe una inmensa posibilidad de riesgos, relativa a la cantidad de personas y contex- 
tos alrededor de todo el mundo. Es necesario generar conciencia a partir de la identifi- 
cación de los riesgos por medio de la prevención y la atención a sítuaciones proclives a 
generarlos, y así, reducirlos o, en todo caso, estar preparados para las consecuencias de 
SU paso. 

En los datos estadísticos relacionados con 

los factores de riesgo durante la adoles- 
cencia, la Organización Mundial de la 

Salud (Os) informa que los golpes y 
las fracturas no intencionales son una 

de las principales causas de muerte o dis- 
capacidad entre la población de esta edad. 
En 2019, murieron casí 100 000 adoles- 

centes de 10 a 19 años a consecuencia de 

un accidente de tránsito; muchos de ellos 

eran peatones, ciclistas o usuarios de ve- 

hículos motorizados de dos ruedas.  
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La prevención de accidentes es fundamental para evitar lesiones o daños en la 
salud de las personas. Para ello, es necesario adoptar una serie de medidas que 
incluyan, por ejemplo, mantener las áreas de trabajo y las vías de tránsito limpias 
y despejadas; utilizar adecuadamente los equipos de protección personal; respe- 
tar las normas de tránsito y la señalización vial, y educar a la población sobre los 
riesgos asociados con ciertas actividades. También es importante implementar 

políticas de seguridad en las escuelas y empresas que fomenten una cultura de 
prevención en la comunidad. 

  

Por otro lado, la violencia se encuentra entre 

las principales causas de mortalidad de adoles- 
centes y jóvenes en el mundo; este dato consi- 

dera la violencia física y sexual en los ámbitos 
familiar, escolar y social. Cabe mencionar que 
el maltrato es parte de la violencia y, lamenrta- 
blemenrte, es una conducta normalizada, lo cual 
provoca que se minimicen los efectos negativos 

que tiene en la sociedad. El maltrato se manifies- 
ta en acciones como el acoso escolar, la violencia 
en plaraformas digitales, los apodos 0 referirse 
de forma despectiva hacia los demás a partir de 
sus rasgos físicos, su lugar de origen o condición 
social; todo esto genera, a su vez, un ciclo de vio- 
lencia que debe impedirse o detenerse. Aspirar 
a una convivencia libre de violencia y maltrato 
es una necesidad imperante en la que es posíi- 
ble trabajar, comenzando por realizar acciones 
apegadas al aprecio por una Cultura de paz y 
por simpatizar con la defensa y aplicación de los 
derechos humanos.
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Otro elemento considerado factor de riesgo es 
la salud mental no atendida de forma adecuada. 
La depresión es una enfermedad caracterizada 
por una tristeza constante y por la pérdida de 
interés en las actividades que una persona nor- 

malmente disfruta, así como por la incapacidad 
para realizar actividades cotidianas, al menos 
durante dos Semanas de forma ininterrumpida. 
Es una de las principales enfermedades y causas 
de muerte entre los jóvenes de alrededor de 15 

y 19 años de edad. Según datos de la Organi- 
zación Panamericana de la Salud, la mitad de 

todos los trastornos de salud mental en la edad 
adulta comenzaron antes de los 14 años, pero en 

la mayoría de los casos no son detectados ni tra- 
tados de manera oportuna, es decir, preventiva. 

  

Tips para la buena salud mental 

¡Ejercítate! 

Disfruta de paseos 

, contu familia y amigos. 
Comesano,. 

    

  

*% Busca ayuda > Y 
profesional sí lo 

necesitas. 

== 

  

Habla sobre tus sen- 

timientos con alguien 
detu confianza. 

Las adicciones represxentan un comporta- 
miento de alto riesgo, así como el consumo 
temprano de alcohol y otras sustancias, porque 
éstas reducen el autocontrol e inducen este tipo 
de situaciones. En México existen instituciones 
que plantean propuestas y campañas que inclu- 
yen a la familia, la escuela, las comunidades y 
los medios de comunicación, con el propósito 
de reducir el consumo y la adicción a las drogas; 
además, incluyen iniciativas educativas de gran 
alcance en la población para minimizar el riesgo 
de padecerlas. 

En ese sentido, algunas recomendaciones 
para los padres y cuidadores son: 

» Mantener buena comunicación con la pobla- 
ción más joven. 

» Generar ambientes de confianza que mejoren 

la comunicación. 

» Enseñar habilidades para resolver conflictos 
mediante el diálogo asertivo. 

» Establecer límites para incremenrar el autocon- 

trol y la responsabilidad. 

+ Conocer a las personas con las que se relacio- 
nan sus hijos. 

+ Duerme ocho 

horas al día.



231 $08 

  

  

Se deben tomar medidas preventivas que aborden los aspectos sociales e indivi- 
duales. En ese sentido, es importante ofrecer una educación adecuada sobre los 
riesgos del consumo de drogas y alcohol; fomentar la participación en activida- 
des saludables y educativas; y brindar apoyo y orientación a las personas que es- 
tén pasando por sítuaciones de vulnerabilidad. También es necesario trabajar en 
la prevención de factores de riesgo, tales como la falta de autoestima, la presión 
social y el aislamiento. 

Es importante tener en cuenta la 
existencia de situaciones de riesgo 
que no dependen necesariamente de 
las personas, es decir, de los fenóme- 
nos naturales. Éstos se producen de 
forma espontánea y sín intervención 

humana, como el desgaste del suelo, 

la lluvia, las erupciones volcánicas, los 

huracanes y los terremotos. Identificar 
qué hacer ante una situación de este 
tipo implica estar preparado para ac- 

tuar de forma inmediata para poder 
mitigar los daños. 

En México se cuenta con el Siste- 

ma Nacional de Protección Civil (Si- 

naproc) y también con el apoyo del 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred), para la preven- 
ción de estos siniestros. 

Ante una contingencia, es preciso 

definir con anticipación las listas de 
materiales que se recomienda tener 

a la mano para autoprotección, co- 
municación y abastecimiento. Es re- 

comendable que estos implementos 
estén contenidos en una mochila de 
emergencia: 

  
+ Alimentos no perecederos, suficientes para + Silbaro y navaja multiusos 

3 días + Cerillos o encendedor 

» Agua embotellada + Artículos de higiene personal 

+ Documentos personales importantes (se reco- + Un cambio de ropa completo 

mienda digitalizarlos y almacenarlos en una > Manta térmica o frazada ligera 

memoria USB) 

Duplicado de llaves de casa y automóvil 

Radio AM/EM y linterna de baterías 

+ Baterías adicionales 

+» Botiquín básico completo 

” 

» Guantes y cubrebocas 

mm
 

+ Chamarra ligera e impermeable 

Agenda, librera de apuntes y bolígrafo .-
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Es indispensable tomar medidas preventivas que incluyan la educación sobre los 
riesgos asociados con los eventos naturales, el desarrollo de planes de contingen- 
cia y la implementación de medidas de protección, independientemente de la 
localidad a la que se pertenece. La Ciudad de México, por ejemplo, es conside- 
rada una zona de alto riesgo de sismicidad y, por ello, los efectos de los sismos 
que ha sufrido han dejado huellas imborrables en la mente de sus habitantes, 
además de los múltiples daños estructurales, de alto impacto social y económico. 

Hay personas que suelen acampar 0 visítar zonas boscosas donde común- 
mente se realizan fogatas. Sin embargo, cuando éstas no se apagan de forma 
adecuada, se convierten en un riesgo y provocan incendios forestales. Fomentar 

una cultura de prevención y preparación para emergencias, y sensibilizar a la po- 

blación sobre la importancia de la protección del medio ambiente, son acciones 
que comperen a todxs. 

  
Es importante tomar medidas preventivas en la conservación 

y cuidado del medio ambiente que aborden tanto los aspectos 
individuales como sociales. Algunas de ellas son: fomentar la 
educación ambiental; promover la conservación de los recursos 
naturales; implementar la gestión adecuada de los residuos y 

la promoción de prácticas sostenibles en los hogares, escuelas, 
empresas y la comunidad en general. 

21
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La prevención de sïtuaciones de riesgo en los adolescentes debe considerarse una 
prioridad en todos los espacios de convivencia. De manera ideal, el primer lugar 
donde cualquier ser humano debe sentirse protegido, cuidado y amado es en el 
entorno familiar; sin embargo, no siempre es así y, por lo tanto, la escuela es el 
ambiente alternativo donde la población más joven puede convivir en una con- 
dición de prevención de riesgos de todo tipo. 

Promover y procurar el cuidado de uno mismo y del otro requiere un adecua- 
do nivel de autoestima. Dialogar con claridad y confianza entre los jóvenes y los 
adultos puede lograr espacios amigables donde se genere una buena convivencia 
y se contribuya a la prevención de situaciones de riesgo. 

  
Para prevenir sítuaciones de riesgo de acciden- 
tes, adicciones, violencias y fenómenos natura- 

les, es necesario tomar medidas preventivas en 
diferentes ámbitos, incluyendo el personal, fa- 

miliar, comunitario y medioambiental. 
Es importante educar y concientizar a las per- 

sonas sobre los diferentes riesgos y las formas de 
prevenirlos. Esto puede hacerse a través de char- 
las, talleres, campañas publicitarias y otros me- 
dios. También, es de suma importancia fomentar 
hábitos saludables como una alimentación equi- 
librada, realizar ejercicio físico de forma regular, 
dormir lo suficiente y evitar el consumo de dro- 
gas y alcohol. 

Asimismo, fortalecer las relaciones familiares 

puede ayudar a prevenir sítuaciones de riesgo, ya 
que los miembros de la familia pueden propor- 
cionarse apoyo y protección de manera mutua. 
También es importante supervisar las activida- 
des de los hijos y estar atentos a los cambios en 
su comportamiento.  
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Por otro lado, las comunidades pueden tomar medidas preven- 
tivas para disminuir situaciones de riesgo, tales como la creación 

de grupos de vecinos para la vigilancia comunitaria y la colabo- 
ración en proyectos de mejora del entorno. 

  
Por último, estar preparados para sítuaciones de emergencia 

como terremotos, inundaciones o incendios forestales implica, 

por ejemplo, tener planes de emergencia, equipos de supervi- 

vencia y conocimientos básicos de primeros auxilios. 

En la prevención de situaciones de riesgo y en el cuidado del me- 

dio ambiente es importante realizar acciones individuales como 

la reducción del consumo de energía, el uso razonado del agua, la 

separación de residuos. Todo esto puede contribuir a la conserva- 

ción del medio ambiente y también prevenir situaciones de riesgo. 

Respecto al riesgo que se corre ante accidentes, adicciones, violencias y fenómenos na- 

turales, es necesario adoptar medidas preventivas a nivel personal, familiar, comunitario 

y medioambiental. La educación y la concientización, la promoción de hábitos saluda- 

bles, el fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarias, la preparación para 

situaciones de emergencia y el cuidado del medio ambiente son algunas de las medi- 

das que se pueden tomar para prevenir situaciones de riesgo y favorecer el desarrollo 

personal, familiar y comunitario.



  

Construcción 

de alternativas 
en Situaciones 

de riesgo 
Promover la salud de las personas 

de una comunidad y mantener en 

condiciones óptimas el medio donde 

viven son las tareas más importantes 

de sus representantes. De la inversión 

económica para estas tareas, el costo 

más fuerte es el destinado a la atención 

correctiva o de tratamiento, es decir, 

cuando se busca curar a una persona 

que se encuentra en una situación que 

ha dañado su cuerpo o mente, o bien, 

cuando se necesita reparar algún 

daño ocasionado en la comunidad. La 

inversión de tiempo y energía, tanto 

de las personas afectadas como de los 

familiares y la comunidad, también es 

mayor en dicho momento. 

Por lo anterior, se considera una prioridad 

motivar la concientización personal y 

comunitaria en la etapa preventiva, antes 

de encontrarse inmerso en alguno de los 

riesgos, enfermedades o desastres a 

los que alguien pueda enfrentarse a lo 

largo de su vida.
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Factores que ayudan a la prevención 
de riesgos individuales, familiares 
y comunitarios 

Saber que el costo en tiempo, recursos y energía es menor en la etapa preventiva 

—pues se evitan los daños o consecuencias posiblemente desastrosas y permanen- 

tes— es indispensable para establecer estrategias de prevención. Para conseguirlo, 

las personas deben identificar los distintos riesgos a los que están expuestas para 

después prevenirlos, ya sea de forma individual, familiar o comunitaria. 

Los riesgos que puede enfrentar una persona o un colectivo, son la violencia, las adic- 
ciones, los accidentes o desastres naturales y las enfermedades físicas o mentales. Julio 

Vignolo se refiere a prevención como “las medidas destinadas no solamente a prevenir 
la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino tam- 
bién a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida” (Vignolo er 
al., 2011). 

Para mantener el bienestar individual y colectivo, los individuos deben canalizar sus 
esfuerzos antes de la aparición de alguno de los riesgos antes mencionados. Ya que una 
vez que alguien se enfrenta al riesgo, adquiere una enfermedad o vive un desastre, se 
requiere un plan de mayor costo, así como mayores recursos para conseguir su cura 0, 
incluso, solamente mitigar las consecuencias que, generalmente, son negativas. Por ello, 
educar en la prevención es tarea de todos. 

De acuerdo con Julio Vignolo, para abordar la prevención de riesgos pueden utilizarse 

los tres niveles de prevención en la salud. 

Uso de diferentes estrategias para 
disminuir la probabilidad de aparición de 
la enfermedad /riesgo/desastre, o que no 

aparezca. 

Primaria 

Atender la enfermedad/riesgo/desastre 

| Secundaria al que ya se enfrenta la persona, en sus 
fases iniciales o tempranas. 

Atender la enfermedad o riesgo al que ya 
Terciaria - se enfrenta la persona en etapas tardías, 

para rehabilitar o compensar los daños.
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En la prevención primaria pueden participar la persona afectada, la familia, la 
escuela, algunas áreas del sector salud y grupos sociales y deportivos. En la se- 
cundaria y en la terciaria, los encargados serán los especialistas, dependiendo del 
riesgo, enfermedad o desastre a atender (Vignolo er al., 2011). 

En cuanto a los riesgos como las adicciones, la discriminación o el uso de las redes 
sociales, la prevención primaria corresponde a las familias, las escuelas y el sector salud. 
Educar en valores y en el cuidado de la salud, así como dar a conocer mediante campañas 
todo lo referente al tema y promover en el adolescente las actividades productivas, de 
esparcimiento y de servicio social, entre otras, incentivará a los adolescentes a adquirir 

conciencia de las consecuencias de enfrentarse a dichos riesgos. 

En la prevención primaria existen diversos factores que impiden o dismi- 

nuyen la aparición de los diferentes riesgos o problemas. La Real Academia 
Española refiere que factor proviene de una palabra latina que significa “el 
que hace”, es decir, es un aspecto o elemento que ayuda a determinar un re- 
sultado específico que, en este caso, es el de la prevención. 

Personales 

Recursos, habilidades y 
herramientas que tiene el 

individuo para procurar 

su bienestar, 

Búsqueda de bienestar 
personal (autoconocimiento). 

Generación de un proyecto 

de vida. 

Valoración de la salud física y 
psicológica. 

Participación en actividades 

de servicio social. 
Desarrollo de sus habilidades, 

talentos y aptitudes. 

Información sobre los riesgos, 

causas y consecuencias, 
Desarrollo de relaciones 

pacíficas, inclusivas y 
solidarias. 

Factores de apoyo 

para la prevención 

primaria 

  

Familiares 

Recursos con los que 

cuenta la familia en 

conjunto para apoyar el 

desarrollo integral de 

cada integrante y, a su 
vez, de toda la familia. 

Formación de los hijos 

desde un estilo educativo 

y parental democrático 
y prácticas educativas 

positivas y flexibles. 

Mantenimiento de una 

comunicación asertiva. 

Establecimiento de canales 

de comunicación eficaces. 
Favorecimiento de procesos 

de reflexión. 

Inculcación y modelado 
de valores que promuevan 

una convivencia pacífica, 
inclusiva y solidaria. 

Comunitarios 

Acciones y recursos 

con los que cuenta la 
comunidad para generar 

un bienestar individual y 

colectivo. 

Desarrollo e implementación 

de programas para la 
promoción de la salud 

integral de la comunidad. 

Generación de actividades 

que promuevan el sentido 
de pertenencia a la 

comunidad. 
Ejecución de las leyes con 

Justicia. 

Motivación de un trato 
equitativo entre las 
personas.
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Un ejemplo de factor comunitario en la prevención primaria de riesgos se obser- 

va en la acción que se implementó en 2021 en Zapopan, Jalisco, donde se creó 
el Centro Artístico, Lúdico y Cultural (Caluc) para ofrecer a los jóvenes activi- 
dades recreativas, lúdicas, artísticas y de formación de habilidades para la vida. 
La iniciativa tiene el objetivo de prevenir riesgos como la adicción, la violencia 
juvenil y otros. 

En la prevención secundaria y terciaria de alguna problemática, hay diversas 
instituciones encargadas de dar tratamiento y rehabilitación a la persona afecta- 
da. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, la asociación internacional Alcohó- 
licos Anónimos acompaña al alcohólico en su recuperación de dicha adicción, 

mediante una filosofía llamada “los doce pasos”, que lleva a la persona a aceptar 
su enfermedad y reconciliarse con su historia de vida, para después desarrollar 

habilidades socioemocionales y brindar un servicio a la comunidad mediante la 
ayuda a otros alcohólicos. En otros casos, cuando ocurre algún desastre natural, 

la institución de protección civil apoya a la comunidad para prevenir, reducir y 
atender las emergencias o riesgos en las comunidades. 

Considerando que la persona, la familia o la comunidad pueden establecer 
estrategias en la prevención primaria, se sugiere tener en cuenta lo siguiente: 

Conocersea sí 

mismo. AS: Conocer causas y 
"— Identificar _—— consecuencias de los 

5 los riesgos. riesgos. 

Conocerala — 

comunidad. 

Identificar diversas 

alternativas de 
prevención. 

Identificar personas o Plantear objetivos y 

instituciones que puedan << metas a lograr para 
/ : e} 

apoyar a conseguir los conseguir la prevención. 

objetivos de la prevención. 

La prevención de riesgos es una tarea individual, familiar y comunitaria, ya que lo 

que le sucede a uno de los integrantes afecra, en mayor o menor medida, a corto 

o largo plazo, a todos los demás. Por eso, para lograr el éxito en esa etapa de aten- 

ción, el individuo debe reconocer a la gente a su alrededor, así como los diversos 

recursos personales y comunitarios que puedan ayudarlo a protegersea sí mismo. 

X%
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Construcción y uso de redes 
de apoyo para atender las 
situaciones de riesgo 

En el proceso de prevención de riesgos hay una estrategia que representa 

un soporte importante para las personas, en especial los adolescentes: se 

trata de la formación de redes de apoyo. En la antigüedad, el ser humano vi- 

vía en comunidades denominadas tribus, con una fuerte cohesión entre sus 

integrantes. Aunque algunas personas pueden considerar las tradiciones y 

costumbres de las tribus como anticuadas, una de ellas es incuestionable; el 

desarrollo de sus integrantes era de suma importancia para todos. Por eso 

practicaban rituales o actividades para desarrollar un fuerte sentido de per- 

tenencia. Actualmente, en diversas partes del mundo, se busca retomar esas 

enseñanzas. 

Esa característica tan representativa de las tribus podría emularse al construir 
las redes de apoyo que cada persona necesita para sobrellevar las dificultades 
a las que se enfrentará a lo largo de su vida. Una red de apoyo es un grupo de 
personas donde el individuo siente una fuerte pertenencia y seguridad, pues allí 
encuentra guía, ayuda y respaldo para satisfacer sus necesidades, o bien, para 
enfrentar dificultades. 
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La diferencia que existe entre una red de apoyo y un grupo social es, preciscamen- 

te, la confianza incondicional de saber presentes a los integrantes de su red para 
brindar ayuda en cualquier situación. 

Algunas caracrerísticas de estas redes son las siguientes: 

» Existe un sentido de pertenencia entre sus integrantes. 

» Se genera o existe un lazo afectivo. 

» Hay reciprocidad. 

» Cada integrante brinda apoyo desde su ser (pueden ser 

habilidades propias, aptitudes, conocimientos, talentos, 

circunstancias de vida, etcétera). 

» Existe apoyo en la resolución de sítuaciones que enfren- 

tan sus integrantes. 

» Se da una sociabilización entre sus integrantes y éÉstos 

conviven en diversas actividades. 

» Tienen metas u objerivos en común. 

» Generan ambientes de comprensión, compasión, empatía 

y solidaridad. 

» Pertenecer a una red de apoyo disminuye el sentimiento 

de vulnerabilidad. 

2 27771 
7 100) 

#327 > 

  
X%
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Así, a lo largo de su vida, las personas pueden in- 
tegrarse a redes de apoyo, especialmente durante la 
adolescencia. El proceso de desarrollo de los adoles- 
centes y los cambios biológicos, psícológicos y socia- 
les propios de su edad, así como su personalidad y su 
identidad son frágiles y quedan expuestos a los riesgos 
existentes en su medio. Cuando el adolescente deba 
enfrentar un riesgo puede pedir consejo o, sí decide 
arriesgarse, será acompañado y orientado correcta- 
mente en su recuperación. 

  
Unas veces, las redes de apoyo ya están formadas, el 
adolescente se integra a ellas, otras, el adolescente 
debe formarlas. Para ello, debe considerar los requi- 
sitos de dicha red y sus integrantes para ayudar en su 
proceso. Es decir, desde la adolescencia hasta la ve- 
jez, las personas son capaces de participar en redes de 
apoyo como una alternativa personal, familiar y co- 
munitaria para la prevención de situaciones de riesgo 
ante accidentes, adicciones, violencia y fenómenos 
naturales, o para alcanzar el bien común. 
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Los individuos, las familias y la comunidad misma cada día se 

enfrentan a diversos conflictos y dificultades, pero no siempre 

cuentan con las herramientas o las habilidades necesarias para re- 

solverlos por sus medios; por tanto, es importante el acercamiento 
a otras personas o comunidades que puedan apoyarlos, y generar 

con ellas redes de apoyo. Así, el estrés al que se enfrentan disminui- 

rá y mortivará el desarrollo integral personal y comunitario. 

  

Existen diferentes alternativas para enfrentar sítuaciones de riesgo. Dos de las más im- 

portantes son, primero, generar acciones desde la etapa de la prevención y, segundo, 

constituir redes de apoyo dentro de los sístemas en los que se desenvuelve la persona; 

es decir, la familia y la comunidad. Aunque es posible apoyarse en ambas, es necesario 

recordar que sus propios medios —como habilidades, conocimientos y recursos socioe- 

mocionales—lo pueden guiar toda la vida. El desarrollo integral personal es el inicio de 

todo bienestar. 

Cada persona debe reflexionar sobre las condiciones del contexto familiar y comuni- 

tario donde vive para identificar todas las situaciones de riesgo a las cuales está expuesta, 

sean desastres naturales, accidentes, adicciones, violencia en sus diversos tipos, enferme- 

dades físicas 0 trastornos mentales, con el objetivo de desarrollar diferentes estrategias 

de autocuidado y bienestar colectivo. Dichas estrategias —individuales, familiares y co- 

lectivas— deben estar dirigidas, de preferencia, a la prevención primaria y llevadas a cabo 

mediante de redes de apoyo. 

  

EB
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