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La Revista de Divulgación "Crisis y Retos en la Familia y 
Pareja", en este volumen seis y su primer número del año, 
titulado “Transformando obstáculos en oportunidades de 
crecimiento”, celebra el décimo aniversario del Grupo de 
Investigación en Procesos Psicológicos y Sociales (GIPPS) 
con un número especial. Este ejemplar recopila 
investigaciones, revisiones y reflexiones de sus integrantes, 
reflejando su compromiso con la docencia innovadora, la 
investigación y la intervención en distintos grupos sociales. 
 
En la sección de investigación, el primer artículo es 
presentado por la Mtra. Evelin Galicia y el Dr. Jesús Becerra, 
titulado "La reinserción social a través de la atención 
psicopedagógica: ¿Existen estrategias eficaces?". Este 
escrito destaca la importancia de la reinserción social de la 
población privada de la libertad y las acciones 
psicopedagógicas efectivas llevadas a cabo en los centros 
penitenciarios, enfatizando las dificultades y necesidades 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 para mejorar este proceso, el cual requiere acciones de la 
sociedad en general y no solo de estos centros. 
 
El segundo artículo, "Entendiendo el desarrollo del 
lenguaje en la primera infancia", es presentado por la Dra. 
Esperanza Guarneros y el Dr. Arturo Silva. Este trabajo se 
enfoca en la relevancia del desarrollo lingüístico en los 
niños, señalando cómo puede generar oportunidades para 
mejorar sus relaciones e interacciones, así como su éxito 
social y académico. Además, ofrece sugerencias de 
acciones sencillas que padres y docentes pueden 
promover para fortalecer estas habilidades. 
 
En la sección de análisis, se incluye el artículo "La salud: ¿de 
quién y desde dónde?" propuesto por la Lic. Leticia Báez. 
Este artículo invita a reflexionar sobre la necesidad de 
abordar la salud desde una perspectiva de género, 
destacando cómo la desigualdad, la inequidad y la injusticia 
social han complejizad el acceso a la atención sanitaria. 
 
La Mtra. Fernanda Lozano presenta el artículo "Influencia 
del ambiente en la conducta humana: una perspectiva 
desde la psicología ambiental en México". Este texto 
aborda la interacción bidireccional entre el ambiente y la 
conducta humana, describiendo cómo la psicología 
ambiental puede abordar problemas importantes en 
nuestro país, promoviendo el bienestar comunitario y la 
conservación de los recursos naturales. 
 
Para cerrar esta sección, la Mtra. Dulce Velasco, en su 
artículo "La importancia de la salud mental en los entornos 
penitenciarios", expone los diversos factores psicológicos y 
sociales que afectan la salud mental de la población 
privada de la libertad. Resalta los elementos que deben 
considerarse en las intervenciones para mejorar el 
bienestar y la reinserción social de esta población. 
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En la sección de entrevistas, se incluye una realizada por la 
Mtra. Talia González al Dr. Ricardo Sánchez, titulada 
"Cuidando la salud emocional y sexual: la importancia de la 
atención psicológica para personas que viven con VIH".  
 
En esta entrevista se abordan los retos psicológicos y 
sexuales que los psicólogos deben atender para mejorar la 
calidad de vida de las personas con VIH. 
 
Finalmente, en la sección de recomendaciones, se 
presenta el artículo del Dr. David Enríquez, "¿Cómo 
construir una vida plena?: sumar al bien-estar diario", que 
ofrece evidencias científicas sobre cómo una persona 
puede promover su bienestar siguiendo el modelo PERMA. 
El segundo artículo, "Desafiando obstáculos: ¿cómo 
mejorar el desempeño académico?", propuesto por la 
Mtra. Delia Arias, expone los desafíos educativos, sociales, 
económicos e institucionales que enfrentan los 
estudiantes y ofrece estrategias para gestionar mejor sus 
habilidades, tiempos y recursos para obtener mejores 
resultados académicos. 
 
En resumen, este número nos muestra cómo el psicólogo 
puede resolver y aportar en diversos ámbitos sociales, 
educativos y de la salud, convirtiendo las dificultades en 
oportunidades de mejora.  
 

Dra. Sandra Ivonne Muñoz Maldonado 
Consejo Editorial  
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La reforma cons,tucional de 2011 
en materia de Derechos Humanos 
y la promulgación de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal en 
2016 en México destacan la 
importancia de la reinserción social 
en el sistema penitenciario. Sin 
embargo, este proceso enfrenta 
diversas problemá,cas, como la 
sobrepoblación, la falta de recursos 
y la violencia dentro de las 
prisiones, lo que dificulta su 
efec,vidad. Para abordar estas 
dificultades, se implementan 
programas de atención 
psicopedagógica, que incluyen 
terapia psicológica y ac,vidades 
educa,vas y culturales. A través del 
Laboratorio Digital de Atención 
Psicopedagógica, se refuerzan los 
programas de reinserción social en 
un centro penitenciario en la 
Ciudad de México. Se observa que 
la par,cipación ac,va del individuo 
y la colaboración entre diversos 
actores son clave para lograr 
resultados sostenibles. Los 
programas de atención 
psicopedagógica buscan fortalecer 
las habilidades sociales, 
emocionales y laborales de los 
individuos, facilitando su 
reintegración en la sociedad y 
previniendo la reincidencia 
delic,va.  
Palabras clave: Atención, 
reinserción, psicológica, 
pedagógica, estrategias. 

 

I N V E S T I G A C I Ó N 

Mtra. Evelin Alejandra Galicia Gómez y Dr. J. Jesús Becerra Ramírez 

https://doi.org/10.22402/j.rdcrfp.unam.6.1.2024.579.9-13
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A parSr de la reforma consStucional de 2011 
en materia de Derechos Humanos, en la que se 
obliga a todas las autoridades de todos los 
países a promover, proteger y garanSzar los 
derechos humanos tanto de las personas libres 
como de las personas privadas de su libertad 
(ppl), se promulga en el año 2016 la Ley 
Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la cual 
establece principios relacionados con la 
reinserción social como parte fundamental de 
su enfoque en la ejecución de las penas 
(Mar_nez, y Guzmán, 2020).  
En México, en el ar_culo 1 del Código Nacional 
de Ejecución Penal se menciona el principio de 
reinserción social como uno de los objeSvos 
fundamentales del sistema penitenciario (Diario 
Oficial de la Federación [DOF], (2016).  
Por su parte, en el ar_culo 2, se establecen los 
principios rectores del sistema penitenciario, 
este ar_culo establece que uno de los objeSvos 
del sistema penitenciario es "promover la 
reinserción social del ppl a la sociedad, 
procurando su educación, capacitación para el 
trabajo, salud, deporte, y demás ac>vidades 
para su desarrollo". Además de que en los 
ar_culos 3°, 4° y 5° se detallan los principios 
rectores del sistema penitenciario, donde se 
incluye la reinserción social como un principio 
rector del mismo, sin dejar de mencionar el 
ar_culo 18° el cual detalla que, uno de los 
objeSvos de la clasificación de las personas 
privadas de su libertad es: "preparar a los ppl 
para su reinserción social" (DOF, 2016). 
 
JUSTIFICACIÓN 

En México existen 288 centros 
penitenciarios: 273 son estatales y 15 son 
federales, la Auditoría Superior de la Federación 
refiere que en los centros federales poco más de 
la mitad de la población interna son 
reincidentes y sólo el 6% parScipa en 
acSvidades laborales. Lamentablemente la 
reinserción social en México enfrenta diversas 

problemáScas que dificultan su efecSvidad 
como la sobrepoblación, la falta de recursos, la 
violencia y delincuencia dentro de los mismos 
centros penitenciarios, la esSgmaSzación social, 
la falta de coordinación entre insStuciones y la 
carencia de programas de reinserción efecSvos, 
es por esto que surge la necesidad de reforzar 
los programas existentes por medio de la 
atención psicopedagógica.  
 

En la actualidad, se intenta lograr la 
reinserción por medio de disSntos saberes, uno 
de ellos es la atención psicológica, que actúa 
como una ciencia especializada en producir un 
cambio en el sujeto mediante un trabajo 
terapéuSco, validando ciertos 
comportamientos y valores que deben ser 
adoptados por los ppl´s para reinsertarse con 
éxito a la sociedad, el debate se centra en 
establecer qué Spo de tratamiento es efecSvo 
para producir un cambio en el sujeto, es así 
como surgen programas de desarrollo y 
fortalecimiento de los aspectos de los que 
carecen los ppl´s, en los que podemos 
mencionar talleres de Arteterapia y expresión, 
talleres de escritura y narraSva, las acSvidades 
culturales, deporSvas y el trabajo como 
disposiSvo de educación en los centros 
penitenciarios (González, Adib, Leal, Hernández, 
y Sala, 2019).  
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Por otro lado, la intervención de la 

pedagogía también juega un papel crucial en el 
trabajo de reinserción social, ya que el derecho 
a la educación es indispensable para el 
desarrollo de todas las dimensiones de la 
personalidad humana, desde su dimensión 
msica hasta su dimensión estéSca, en el interés 
individual y social, por lo que la educación 
dentro de los centros penitenciarios no debe ser 
juzgada como privilegio, si no como un derecho 
del individuo para la integración social y la 
adquisición de conocimientos, es por esto que 
desde la pedagogía se diseñan estrategias para 
que el ppl pueda ejecutar ideales y objeSvos 
bien definidos, con el objeSvo de modificar su 
comportamiento (Cruz, 2020).  

 
DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
Desde el Laboratorio Digital de Atención 

Psicopedagógica (LAB-DAPP), se trabaja en 
conjunto con un centro de sanciones penales de 
la CDMX, tomando como base el Principio de 
Reinserción Social. Debemos destacar que la 
LNEP establece que, la ejecución de las penas 
Sene como objeSvo primordial la reinserción 
social del individuo privado de su libertad, 
promoviendo su retorno a la sociedad como un 
ciudadano responsable y producSvo, es por 
esto, que, en trabajo conjunto con el centro de 
sanciones penales, se refuerzan los programas 
establecidos con estrategias que resulten 
eficaces para lograr una reinserción efecSva 
(Mar_nez, y Guzmán, 2020).   

Dentro de este centro de sanciones 
existen ya algunos Programas de Reinserción, 
estos establecen programas específicos 
desSnados a la rehabilitación y la reinserción 
social, las estrategias que implementamos 
dentro del Laboratorio incluyen programas de 
actualización a nivel básico, medio, medio 
superior y superior, desde este plan los ppl´s 
aprenden sobre las estrategias que favorecen el 
aprendizaje, los recursos materiales y 
tecnológicos que se emplean en la actualidad 
para desarrollar programas laborales, de 

capacitación y afines a las competencias 
académicas establecidas por la SEP (Anáhuac 
Mayab, 18 de marzo de 2024). 

Cabe mencionar que se requiere que 
cada persona privada de libertad sea evaluada 
individualmente para idenSficar sus 
necesidades específicas de rehabilitación y 
reinserción social, así como brindar un buen 
acompañamiento y tratamiento psicológico 
(Mar_nez, y Guzmán, 2020), los colaboradores 
del Laboratorio realizan una Evaluación 
Individualizada, con la finalidad de 
proporcionar apoyo de acompañamiento a los 
ppl´s con próxima compurga, para la adaptación 
a la reinserción social, así mismo, se ofrece foro 
abierto para un desfogue catárSco de sus 
vivencias, en lo que se refiere a sus lazos 
familiares cercanos, frustraciones dentro del 
centro penitenciario y problemas de 
drogadicción. Dentro de la clínica de adicciones, 
se desarrollan acSvidades de apoyo en el área 
ambulatoria, así como del área residencial como 
son: apoyo a las dinámicas de apertura del día, 
consejería individual, realización de entrevistas 
y elaboración de instrumentos, pláScas de 
difusión en Centro Escolar, por medio de 
acSvidades culturales como la apreciación 
cinematográfica, se busca proporcionar un 
espacio de reflexión colecSva y personal, con el 
fin de que el ppl adquiera habilidades 
socioemocionales y pedagógicas por medio del 
cine y con las acSvidades msicas se ofrecen 
herramientas para la reinserción social y 
cuidado de la salud.  
 
¿QUÉ SE ENCONTRÓ? 

Dentro del desarrollo de las sesiones, se 
mostraron comportamientos como negaSvo 
desafiante y reservados, siendo esto derivado 
de sus ideas con los procesos administraSvos y 
de custodia del centro, sin embargo, al aclarar 
los objeSvos de las intervenciones y la 
independencia de organismos, se tuvo un 
cambio de comportamiento y los ppl´s fueron 
más accesibles y parScipaSvos en las 
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acSvidades culturales, deporSvas, educaSvas y 
en asisSr a sus sesiones de terapia psicológica. 

Con la implementación de estrategias 
efecSvas de atención a los ppl´s, se encontró 
que existe una baja adherencia terapéuSca para 
el control de las adicciones, teniendo una escasa 
o nula intención del abandono, por otro lado, 
algunos parScipantes de las acSvidades 
reconocen no poder controlar su compulsión 
para dejar o disminuir su consumo. Así como 
baja autoesSma, y nulas habilidades sociales. 
 
RESULTADOS 

Al promover la parScipación del ppl en 
su propio proceso de reinserción, se involucra 
en la planificación de su tratamiento y en la 
toma de decisiones relacionadas con su futuro. 
Esto permite que el ppl pueda adaptarse a los 
cambios internos o externos sin perder la 
relevancia del trabajo realizado dentro del 
centro penitenciario; al promover su 
parScipación acSva, fortalece su capacidad para 
mantener y gesSonar el resultado de sus 
aprendizajes de manera autónoma. Cuando se 
promueve también la colaboración entre 
diferentes actores y sectores, se abordan los 
problemas de manera conjunta y se construyen 
alianzas para fortalecer la sostenibilidad del 
resultado. 

El establecimiento de mecanismos 
transparentes de seguimiento y evaluación 
permiten medir el progreso del ppl, teniendo en 
cuenta las parScularidades culturales, sociales y 
contextuales para que él mismo pueda 
implementar soluciones que sean 
culturalmente apropiadas y contextualmente 
relevantes. 

En torno a la post-liberación, se pueden 
incluir disposiciones que garanScen el apoyo 
conSnuo al individuo luego de su liberación, 
proporcionando recursos y servicios para 
facilitar su reintegración en la sociedad y 
prevenir la reincidencia delicSva. 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Dentro de un espacio carcelario 

implementar acSvidades como estrategias de 
aprendizajes significaSvos resulta muy 
oportuno, esto debido a la desmoSvación y 
desinterés generalizados que existe en la 
población privada de su libertad en materia 
educaSva. En el caso de las ppl, pocas son las 
que se sienten atraídas a enriquecer su cultura. 
En cambio, cuando se trata de acSvidades 
recreaSvas o lúdicas, se ha percibido que existe 
mayor interés y parScipación. 

Es necesario el desarrollo de programas 
de esSmulación académica, de comprensión y 
competencia lectora, así como el desarrollo de 
habilidades sociales e inteligencia emocional, 
en conjunto, con un seguimiento una vez que los 
ppl´s se encuentren en la sociedad, teniendo un 
trabajo mulSdisciplinario que abarque aspectos 
como la terapia cogniSvo conductual desde el 
enfoque clínico, para su atención tanto personal 
como familiar o de pareja, el control de atención 
ambulatoria para manejo de las adicciones y el 
enfoque psicológico organizacional para la 
reinserción laboral, teniendo una mayor 
probabilidad de reinserción social efecSva. 

Con este proyecto se ha logrado que las 
personas atendidas que ya compurgaron tengan 
habilidades que les permiten desenvolverse en 
la sociedad y en el área laboral. Se consideran 
las dimensiones económicas, sociales, 
ambientales y culturales para asegurar que el 
resultado contribuya al bienestar integral de los 
ppl´s y sociedad involucrada. Se busca generar 
impacto a largo plazo, que le permita adaptarse 
a cambios, que pueda involucrar a las partes 
interesadas y que tenga la habilidad de uSlizar 
eficientemente los recursos y contribuir al 
bienestar integral de la sociedad.  

Además de adquirir habilidades para el 
manejo de las emociones con el fin de 
establecer relaciones interpersonales, han 
logrado tener una autoesSma lo 
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suficientemente moderada que les ayuda a 
reconocer su valor y les permite enfrentar las 
situaciones adversas por las que atraviesan. Se 
busca que puedan crear una red de apoyo para 
las personas que tuvieron una sanción penal, 
con el objeSvo de hacer más facSble su proceso 
de reinserción tanto social como laboral y que al 
término de su condena tengan trazado un plan 
de vida con metas alcanzables a corto, mediano 
y largo plazo, lo que hace que nuestros 
resultados sean sostenibles. 
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Se examina qué es lenguaje, su 
importancia en el desarrollo 
cogni+vo, emocional y social de los 
niños y promoción. A través de una 
revisión de la literatura cienGfica y 
observaciones realizadas en el 
Laboratorio Digital del Desarrollo 
Infan+l de la UNAM, se expone cómo 
la capacidad de comunicarse afecta 
significa+vamente a la integración 
social y el éxito académico futuro de 
los infantes. Se enfa+za el papel 
crucial de las interacciones 
tempranas, tales como leer y 
conversar, para es+mular el 
desarrollo lingüís+co. Además, se 
presentan estrategias y ac+vidades 
específicas recomendadas para 
padres y educadores, diseñadas para 
fomentar habilidades lingüís+cas 
desde el nacimiento hasta los seis 
años. Se concluye subrayando la 
importancia de proporcionar a los 
niños un entorno rico en lenguaje, 
demostrando que tales 
intervenciones pueden establecer 
una base sólida para el aprendizaje 
futuro y el bienestar emocional. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Su hijo de 2 años no habla casi nada, ¿Nene 
problemas de lenguaje?, ¿Cómo puede hablar 
con su bebé si él no le puede contestar?, ¿Su 
bebé enNende lo que le digo?, ¿Cuántas 
palabras debe decir a cierta edad se hijo? Estas 
son algunas preguntas que las madres, padres y 
quienes crían a un bebé se hacen comúnmente. 
Para orientar a los interesados en entender 
cómo se desarrolla el lenguaje en los infantes, 
su importancia y cómo promover su adecuado 
desarrollo, este arXculo Nene como finalidad 
exponer qué es el lenguaje, además explica de 
manera sencilla y de acuerdo a la literatura 
cienXfica el papel que juega en el desarrollo 
integral del infante, también se ofrecen 
recomendaciones fundamentadas en el trabajo 
invesNgaNvo que se hace en el Laboratorio 
Digital del Desarrollo InfanNl de la UNAM, para 
promover su mejor desarrollo con acNvidades 
sencillas que no requieren de materiales 
especializados. 

 
QUÉ ES EL LENGUAJE 

 
El lenguaje se define de diversas 

maneras en la literatura cienXfica, reflejando su 
complejidad y la variedad de perspecNvas desde 
las cuales se puede estudiar. Una manera de 
definirlo es como la capacidad humana para 
adquirir y uNlizar sistemas complejos de 
comunicación, y un idioma es un ejemplo 
específico de tal sistema.  

 
 
Dependiendo de las perspecNvas 

filosóficas respecto a la definición de lenguaje y 
significado, el término "lenguaje" puede 
referirse a la capacidad cogniNva para aprender 
y uNlizar sistemas de comunicación complejos, 
o para describir el conjunto de reglas que 
conforman estos sistemas, o el conjunto de 
enunciados que pueden producirse a parNr de 
esas reglas (Bhae, 2016). 
 
 
IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

 
El desarrollo del lenguaje es esencial en 

la infancia, moldea habilidades comunicaNvas, 
cogniNvas y sociales. La interacción temprana 
padre-infante, como leer y conversar, resulta 
críNca para el desarrollo lingüísNco temprano 
(Topping, Dekhinet & Zeedyk, 2013). Además, la 
percepción del habla a los seis meses predice el 
progreso del lenguaje, destacando la 
importancia de la fonéNca temprana (Tsao, Liu 
& Kuhl, 2004). Las respuestas cerebrales de 
infantes a los cuatro meses muestran 
preferencias por la estructura rítmica de su 
lengua materna (Friederici, Friedrich & 
Christophe, 2007), mientras que el aprendizaje 
temprano de palabras ayuda a los infantes a 
desarrollar    intuiciones    sintácNcas    y   léxico  
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(Swingley, 2009). Esto enfaNza que la exposición 
lingüísNca es vital para el desarrollo integral.  

 
PAPEL DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO 
INFANTIL 

 
Por otra parte, el papel central y 

significaNvo del lenguaje en el desarrollo infanNl 
consNtuye un área de interés clave en la 
psicología del desarrollo. Desde el momento en 
que los niños comienzan a hablar y a asignar 
sonidos a objetos o personas, el lenguaje se 
convierte en un medio crucial, no solo para la 
comunicación, sino también para su desarrollo 
cogniNvo y social. Los estudios en esta área 
resaltan varios aspectos importantes sobre la 
relevancia del lenguaje en el desarrollo infanNl, 
los cuales se describen a conNnuación. 
 

En la comunicación y comprensión 
social, en este caso el lenguaje permite a los 
niños comunicarse con otros y comprender 
mejor el mundo que los rodea. A través del 
lenguaje, pueden expresar sus necesidades, 
deseos y senNmientos, así como comprender 
los de los demás. Esta capacidad es fundamental 
para el desarrollo de relaciones sociales 
saludables y para la navegación exitosa en 
entornos sociales complejos (Bri"on, 1970). Por 
ejemplo, un niño que aprende a usar palabras 
de cortesía como "por favor" y "gracias" puede 
mejorar su interacción social con sus pares y 
adultos, lo cual puede resultar en una mayor 
aceptación social y oportunidades de juego 
cooperaNvo. 

 
 

En el desarrollo cogniNvo, el lenguaje 
también es crucial porque facilita el 
pensamiento abstracto, la memoria y la 
resolución de problemas. A medida que los 
niños adquieren y uNlizan el lenguaje, pueden 
organizar sus pensamientos de manera más 
compleja y reflexionar sobre sus experiencias y 
conocimientos (Rice, 1989). Una manera de 
ilustrar cómo el lenguaje aporta al desarrollo 
cogniNvo es cuando una niña narra una 
experiencia pasada ("Ayer vi un perro en el 
parque") está uNlizando el lenguaje para 
organizar y dar senNdo a sus recuerdos, lo que 
facilita el desarrollo de su memoria 
autobiográfica y el pensamiento temporal. 
 

En el aprendizaje académico, el dominio 
del lenguaje es fundamental para el éxito 
académico. Las habilidades lingüísNcas 
tempranas son predictores clave de la lectura y 
la escritura, así como del rendimiento 
académico general. Un fuerte desarrollo del 
lenguaje en la primera infancia sienta las bases 
para el aprendizaje futuro y el éxito escolar 
(McCauley & ChrisNansen, 2019). Un ejemplo 
concreto es cuando el lenguaje que un niño 
uNliza para describir una secuencia de eventos 
en una historia no solo muestra comprensión, 
sino que también le permite parNcipar en 
discusiones en clase que son fundamentales 
para el aprendizaje lector y la escritura creaNva. 
 

Sobre el desarrollo emocional y de la 
idenNdad, el lenguaje permite a los niños 
expresar sus emociones y construir su idenNdad 
personal. A través del lenguaje, pueden explorar 
quiénes son, cómo se sienten acerca de sí 
mismos y cómo se relacionan con los demás. 
Este aspecto del lenguaje es crucial para el 
desarrollo de una autoesNma saludable y para 
navegar por los desapos emocionales de la vida 
(Harris, de Rosnay, & Pons, 2005). Cuando un 
niño expresa sus senNmientos ("Me siento triste 
cuando me ignoras"), está  usando  el  lenguaje  
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para idenNficar y comunicar sus emociones, lo 
cual es crucial para su bienestar emocional y el 
desarrollo de la inteligencia emocional. 
 
Cómo promover un mejor desarrollo del 
lenguaje 
 

Para fomentar el desarrollo del lenguaje 
en la primera infancia, es decir, niños de 0 a 6 
años de edad, padres y maestros pueden 
implementar una variedad de estrategias y 
acNvidades diverNdas que promueven 
habilidades lingüísNcas. Aquí hay algunas 
sugerencias organizadas por rango de edad: 
 
0-1 Año (Bebés): Hablarles constantemente, por 
ejemplo narren su día, describan sus acciones y 
hablen acerca de los objetos que vean juntos. 
Lean en voz alta, incluso a esta edad temprana, 
la lectura puede exponer a los niños a nuevas 
palabras y sonidos. Canten canciones y rimas 
infanNles, la repeNción y la melodía ayudan a 
que los bebés idenNfiquen patrones en el 
lenguaje. 
 
1-2 Años (Infantes): Fomenten el 
reconocimiento y nombrar los objetos 
coNdianos, animen a su hijo a señalar y nombrar 
objetos familiares en casa y mientras están 
fuera. Hagan juegos simples de imitación como 
"peek-a-boo" ayudan a los niños a aprender 
turnos conversacionales. Usen gestos junto con 
palabras como señalar puede reforzar el 
significado de las palabras y conceptos. 
 
2-3 Años (Preescolares tempranos): ExNendan 
enunciados, es decir, si un niño dice "pelota", 
pueden extender diciendo "Sí, es una pelota 
roja grande que bota". Hagan juegos de roles 
donde imiten roles de adultos para ayudar a 
desarrollar habilidades narraNvas y de 
vocabulario. Hagan juegos de rimas y 
aliteraciones para sensibilizarlos a los sonidos 
del lenguaje. 
 

 
3-4 Años: Cuenten historias, pídanle que 
cuenten su día o inventen historias basadas en 
imágenes. Hagan juegos de palabras que 
impliquen adivinar palabras a parNr de 
descripciones o categorías. Introduzcan nuevos 
libros con una trama más compleja y discutan la 
historia juntos. 
 
4-5 Años (Preescolares): Realicen acNvidades de 
secuenciación con tarjetas de historia para que 
ordenen eventos y luego narren la historia. 
Jueguen memoramas para recordar y repeNr 
secuencias de palabras. IncenNve a los niños a 
dibujar y escribir tarjetas para pracNcar la 
escritura. 
 
5-6 Años (Edad escolar temprana): Hagan 
preguntas sobre la historia que están leyendo 
para fomentar la comprensión. Fomenten la 
escritura de cuentos con principio, medio y fin. 
ParNcipen en obras de teatro o 
representaciones para desarrollar fluidez y 
expresión. 
 
Es importante que estas acNvidades sean 
diverNdas y se sientan como un juego, para 
mantener la moNvación y el interés de los niños 
en el aprendizaje del lenguaje. Estos consejos y 
acNvidades ayudan a establecer una sólida base 
lingüísNca que servirá a los niños en su 
educación y comunicación a lo largo de sus 
vidas.  
 

Cómo promover un mejor desarrollo del 
lenguaje 
 

El desarrollo del lenguaje en la primera 
infancia es un pilar fundamental en el 
crecimiento integral de los niños, influenciando 
su cognición, emociones, relaciones sociales, y 
éxito académico futuro. Este arXculo ha 
explorado la complejidad del lenguaje, su rol 
críNco en diferentes aspectos del desarrollo 
infanNl, y las estrategias efecNvas para su pro- 
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moción desde el nacimiento hasta los seis años 
de edad. Las invesNgaciones destacadas 
subrayan la necesidad de interacciones ricas y 
significaNvas entre los niños y sus cuidadores, 
incluyendo la conversación, lectura, y juegos 
que esNmulan la comprensión y expresión 
lingüísNca. 
 

La implicación prácNca de este trabajo 
sugiere que los padres, educadores, y 
cuidadores poseen un papel invaluable en el 
esXmulo del desarrollo lingüísNco, a través de 
acNvidades coNdianas que son a la vez 
accesibles y profundamente impactantes. Al 
centrarse en la calidad y diversidad de las 
experiencias lingüísNcas ofrecidas a los niños, 
podemos contribuir significaNvamente a su 
desarrollo holísNco. 
 

Finalmente, reconocemos que el 
aprendizaje y desarrollo del lenguaje es una 
ventana hacia el entendimiento del mundo, 
facilitando no solo la comunicación, sino 
también la construcción de un sólido senNdo de 
sí mismo y habilidades para navegar por la vida. 
Es nuestra esperanza que este arXculo sirva 
como una guía valiosa para aquellos que deseen 
apoyar el desarrollo del lenguaje en la primera 
infancia, poniendo las bases para futuros 
aprendizajes y el bienestar emocional de los 
niños. 
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El análisis aborda la 
importancia de integrar la 
perspecSva de género en la 
prácSca psicológica 
relacionada con la salud. Se 
menciona cómo los roles de 
género influyen en esta úlSma, 
destacando la sobrecarga que 
enfrentan tanto mujeres como 
hombres debido a la 
exposición diferencial a 
factores de riesgo para la salud 
relacionados con el género y el 
estatus socioeconómico; 
asimismo, se señala por qué la 
perspecSva de género es 
fundamental para promover la 
equidad y la jusScia social. 
Para finalizar, se concluye 
reconociendo que la 
integración de la perspecSva 
de género en la prácSca 
psicológica implica un proceso 
de críSca a las teorías y 
enfoques desarrollados desde 
una perspecSva masculina y 
heteronormada, así como un 
autocuesSonamiento de los 
sesgos de género de los 
profesionales de la salud. 
Palabras clave: PerspecSva de 
género, Desigualdades en 
salud, Roles de género, 
Psicología críSca.  
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Comenzaré este análisis reconociendo mi 
posición como neófita en el mundo de la 
perspecSva de género que, recientemente, 
intento aplicar a mi prácSca profesional y a mi 
vida coSdiana, con la conciencia de que aún sigo 
en deconstrucción. De antemano, me disculpo 
si, en algún momento, habla mi ignorancia, por 
lo que hago pública mi intención de aprender y 
crecer a través del diálogo, si así lo consideran 
necesario los lectores.  

 
Después de dicha aclaración, es 

indispensable adentrarse en algunos puntos 
sobre la perspecSva de género:  

 
Con base en Serret (2008), desde la 

antropología feminista, el género se enSende 
como una “construcción o interpretación 
cultural de la diferencia sexual” (p. 50), es decir, 
que las realidades naturales se trasladan a lo 
culturalmente construido. En una analogía 
simple, la perspecSva de género es como 
ponerse unos lentes que permiten percibir, 
comprender y reconocer que una cosa es el sexo 
biológico y otra cosa son las atribuciones 
sociales, históricas y culturales que se asignan a 
las personas por la apariencia de sus genitales.  
Lo anterior ha dado pie a una serie de procesos 
complejos para el análisis de fenómenos, pues 
la introducción de este constructo ha permiSdo 
el cuesSonamiento de las estructuras 
establecidas sobre quiénes son y cómo deben 
ser los hombres y las mujeres1, y, en un análisis 
más profundo, ha dado paso al estudio y críSca 
de las relaciones de poder y subordinación  que  

 
1 Para efectos de este artículo, se abordará el género 
desde su perspectiva binaria. 

 
han originado y perpetuado desigualdades 
sistemáScas y estructurales- sobre todo hacia 
las mujeres- como la violencia, la 
esSgmaSzación, la exclusión social, la 
discriminación, entre otros más (Lamas, 1996; 
Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018).  

 

 
 
Ahora bien, de acuerdo con el género, se han 
asignado roles sociales que influyen en disSntas 
áreas de la vida y cómo éstas se experimentan, 
por ejemplo, la salud-enfermedad (Manandhar, 
2018). Pongamos el caso de la crisis sanitaria 
por SARSCoV-2 que evidenció las dificultades 
que enfrentaron las mujeres para atender su 
salud y para afrontar las consecuencias de la 
enfermedad, pues cumplir con su rol de 
cuidadoras, les supuso una sobrecarga hsica, 
emocional, laboral y económica, a lo que en 
algunos casos, se sumó el sufrimiento de 
violencia familiar por la situación de aislamiento 
social (Organización de las Naciones Unidas-
Mujeres [ONU-Mujeres], 2020). En 
consonancia,  Corona et al. (2014),  mencionan  
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que existe una exposición diferencial a factores 
de riesgo para la salud en las mujeres, sobre 
todo para las que pertenecen a un bajo estatus 
socioeconómico, pues al encontrarse en 
situaciones de vulnerabilidad, son más 
propensas al consumo de sustancias, a sufrir 
abusos sexuales, además de ser esSgmaSzadas 
cuando quieren atender su salud o enfermedad. 
 

De igual manera, los hombres no son la 
excepción: Con base en datos del InsStuto 
Nacional de EstadísSca y Geograha (INEGI, 
2020), la sobremortalidad en éste género puede 
deberse a muertes violentas, mayor consumo 
de drogas legales y a factores de riesgo 
relacionados con la “construcción cultural de la 
masculinidad” (p.48), por ejemplo, el suicidio, 
que en hombres mexicanos, Sene una tasa de 
10.9 suicidios por cada mil habitantes; o las 
agresiones, que representan la mayor causa de 
muerte en hombres de 15 a 44 años (Shamah-
Levy et al., 2021) .  
 

 
 

Lo anterior, es una suSl insinuación 
sobre cómo los hombres y las mujeres viven los 
procesos de salud-enfermedad de manera 
diferente -y desigual- dadas ciertas 
determinantes relacionadas con el género, 
como las normas, expectaSvas y funciones 
sociales que influyen en la exposición, 
vulnerabilidad, protección, promoción y 
atención a la salud (OMS, 2018). Tomando en 
cuenta  esto  y  yendo  directo  al  punto  de este  

 
breve análisis, ¿Por qué se debería integrar una 
perspecSva de género a la prácSca psicológica 
relacionada con la salud?  
 

Vamos por partes. La mayoría de los 
profesionales deciden quedarse con la 
definición de salud de la Organización Mundial 
de la Salud [OMS] (1948): La salud es “un estado 
de perfecto bienestar hsico, mental y social, y no 
sólo la ausencia de enfermedad” (p.1); desde 
ahí, ya existe un problema porque atenerse, 
estrictamente, a dicha definición obvia 
especificidades psicosociales y culturales de los 
procesos de salud de las personas. Es una 
definición amplia y prácSca, pero deja al aire 
preguntas como ¿la salud de quién o quiénes? 
¿la salud desde dónde?  
 

La perspecSva de género -al igual que la 
interseccionalidad- funge como oportunidad 
para responder a dichos cuesSonamientos 
porque se interesa por las diferentes 
circunstancias, necesidades y oportunidades 
que viven y Senen hombres y mujeres para 
acceder a la salud, lo que a su vez, Sene un 
alcance más profundo, pues está involucrado 
con la búsqueda de equidad y jusScia social 
(García-Vega, 2011). De omiSr esta perspecSva, 
se corre el riesgo de desarrollar estrategias de 
atención no saludables, violentas, inequitaSvas 
e invalidantes que sólo conSnúan 
reproduciendo relaciones asimétricas de poder 
(A"ardo, 2011). Por ejemplo, los sesgos de 
género de los profesionales de la salud y de la 
sociedad, en general, han contribuído a que las 
mujeres sean menos diagnosScadas con 
auSsmo que los hombres (Brickhill et al., 2023), 
pues éstas suelen desarrollar habilidades de 
enmascaramiento, para adaptarse a las 
exigencias de género, que dificultan la detección 
temprana de su situación, sin contar con que 
muchos de los criterios diagnósSco están 
basados en muestras masculinas; claramente, 
esto puede tener consecuencias negaSvas para 
la salud hsica, emocional y social.  
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Ahora bien, integrar la perspecSva de 
género a la prácSca psicológica no es tarea fácil 
y toma Sempo, pues implica una dura críSca a la 
mayoría de las teorías y enfoques que fueron 
desarrollados desde la perspecSva masculina -y 
si queremos complejizar más, también 
occidentalizada y heteronormada- (Macías-
Esparza y Laso, 2017), hecho que, por supuesto, 
no implica quitar el mérito a nadie, sino que 
invita  a preguntarnos qué tan diversas hubieran 
y podrían ser las perspecSvas y los aportes a la 
psicología si no parSeran desde la mirada 
hegemónica patriarcal (Serret, 2008). Además, 
la perspecSva de género nos exige un 
autocuesSonamiento como profesionales sobre 
los propios sesgos de género, pues es una 
postura epistemológica para “evaluar, organizar 
y sistemaSzar sus prácScas y teorías [de los 
psicólogos]” (Macías-Esparza y Laso, 2017, p. 
138).  
 

En resumen, es crucial entender que 
adoptar una perspecSva de género beneficia 
tanto a mujeres como a hombres y permite 
establecer condiciones de acceso a la salud más 
justas. La comprensión del género como 
construcción cultural permite el 
cuesSonamiento de las estructuras establecidas 
y las relaciones de poder que perpetúan 
desigualdades sistémicas y estructurales; esto 
implica reconocer las diferentes necesidades y 
oportunidades que Senen hombres y mujeres 
para hacer válidos sus derechos y tener una 
calidad de vida digna. Integrar la perspecSva de 
género en la prácSca psicológica es 
fundamental para promover la equidad y la 
jusScia social y si bien este proceso puede ser 
desafiante, es necesario para desarrollar 
estrategias de atención a la salud que no 
reproduzcan relaciones violentas, injustas y 
procesos de discriminación y exclusión. 
Nosotros, ¿qué queremos seguir 
reproduciendo? 
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La interacción entre el 
ambiente y la conducta 
humana es bidireccional, su 
estudio es fundamental para 
comprender cómo las 
personas interactúan con su 
entorno y cómo este influye en 
sus comportamientos. En 
México, con su diversidad 
cultural, así como ambiental, 
entender esta relación es 
crucial para abordar desaUos 
sociales, promover el 
bienestar individual y 
colecLvo. Este arVculo Lene 
como objeLvo proporcionar 
una comprensión integral de 
cómo el ambiente afecta la 
conducta humana y brindar 
una idea de cómo se podrían 
diseñar intervenciones para 
equilibrar el bienestar humano 
con la conservación ambiental. 
Se concluye que entender esta 
relación es esencial para 
construir sociedades más 
saludables y sostenibles para 
las generaciones futuras. 
Palabras clave: psicología 
ambiental, ambiente, 
conducta humana  
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La Psicología Ambiental es una disciplina que se 
enfoca en comprender cómo el entorno Usico 
influye en el comportamiento humano. Examina 
cómo diferentes aspectos del entorno, como el 
diseño arquitectónico, la disposición del 
espacio, la presencia de elementos naturales y 
la calidad ambiental, pueden afectar la 
percepción, las emociones, las cogniciones y las 
acciones de las personas (Aragones y Amérigo, 
1998). 
 

Este campo reconoce que el entorno no 
solo actúa como un telón de fondo en nuestras 
vidas, sino que también interactúa 
constantemente con nosotros, dando forma a 
nuestras experiencias y respuestas. A través de 
la psicología ambiental, se busca entender cómo 
estas interacciones impactan en nuestro 
bienestar general. 

 

 
 
Pero ¿cómo puede el entorno Usico 

influir en el comportamiento humano? Por 
ejemplo, un espacio puede fomentar la 
interacción social, facilitar el aprendizaje y la 
concentración, o por el contrario, generar 
estrés, ansiedad, y afectar nuestras decisiones y 
comportamientos relacionados con el medio 
ambiente. En el estudio de la psicología 
ambiental, se consideran los efectos de los 
entornos naturales y construidos en la salud 
mental y emocional, así como en la saLsfacción 
con la vida. Además, se explora cómo los 
entornos pueden diseñarse o modificarse para 
mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  y  

 
promover comportamientos más sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente (Evans, 
2017). 

 
Comprender cómo el ambiente influye 

en la conducta humana es fundamental para 
diseñar entornos que favorezcan el bienestar y 
la salud mental de las personas. En las siguientes 
líneas, exploraremos cómo diferentes aspectos 
del entorno pueden afectar disLntos aspectos 
de  la  conducta  humana,  desde  la  interacción 
social hasta la toma de decisiones y el 
comportamiento proambiental 
 

El ambiente Usico afecta el 
comportamiento, pero no de una forma 
mecánica, como podría pensarse desde una 
perspecLva simplista. Existen numerosos 
componentes psicológicos y sociales que hacen 
que el entorno sea experimentado de diferente 
manera por los individuos y los grupos.  
Teniendo en cuenta la variabilidad individual y 
grupal, así como el hecho de que la psicología 
ambiental trabaja fundamentalmente orientada 
por el problema, se hace necesario recurrir a 
analizar múlLples aspectos de la realidad 
estudiada. 
 

La interacción entre el ambiente y la 
conducta humana es un fenómeno 
mulLfacéLco que afecta todos los aspectos de la 
vida coLdiana. Desde el hogar hasta el trabajo, 
desde la ciudad hasta el campo, de manera que 
el entorno en el que vivimos y nos 
desenvolvemos influye de manera significaLva 
en nuestra manera de pensar, senLr y actuar.  
 

El ambiente Usico Lene una influencia 
significaLva en la conducta humana, y esta 
relación se ha estudiado en el contexto 
mexicano. Por ejemplo, estudios como el de 
Dadvand et al. (2016) han demostrado que la 
exposición a espacios verdes en entornos 
urbanos está asociada con beneficios para la 
salud mental y Usica de los niños en México.  
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La presencia de parques y áreas verdes 

no solo mejora el estado de ánimo, sino que 
también reduce los niveles de estrés en la 
población, lo cual es crucial en un país como 
México, donde la urbanización acelerada ha 
llevado a una disminución en el acceso a 
espacios naturales. Por otro lado, la 
invesLgación de Bratman et al. (2019) destaca 
cómo la contaminación del aire puede tener 
efectos adversos en la salud respiratoria y el 
bienestar psicológico de las personas.  

 
En nuestro país, donde la calidad del aire 

es un problema importante en muchas áreas 
urbanas, comprender estos efectos es crucial 
para abordar los desaUos de salud pública y 
promover el bienestar de la población. 
 

Además, la percepción del riesgo 
ambiental desempeña un papel crucial en la 
conducta humana. Por ejemplo, consideremos a 
dos personas que viven en la misma área urbana 
expuesta a altos niveles de contaminación del 
aire. Una de ellas, que Lene antecedentes 
familiares de enfermedades respiratorias, 
puede percibir el riesgo ambiental como una 
amenaza inminente y tomar medidas 
proacLvas, como usar máscaras faciales o 
limitar sus acLvidades al aire libre. Mientras 
tanto, la otra persona, que no Lene tales 
antecedentes y no está tan informada sobre los 
riesgos ambientales, puede minimizar la 
importancia de la contaminación del aire y 
conLnuar con sus acLvidades coLdianas sin 
precauciones adicionales. Esta diferencia en la 
percepción del riesgo se ha visto influida por 
aspectos individuales, sociales y culturales, los 
cuales pueden variar significaLvamente entre 
diferentes grupos de población en las decisiones 
y acciones de cada individuo en relación con su 
exposición al ambiente (Díaz-Sarralde et al., 
2018).  
 
 
 

 
Por otra parte, los factores 

socioculturales también son determinantes en 
la configuración de la conducta humana. La 
diversidad cultural de México se refleja en las 
diferentes formas de vida, creencias y valores 
que coexisten en el país. Estas diferencias 
culturales pueden influir en la relación de las 
personas con su entorno y en sus prácLcas 
coLdianas, incluidos los comportamientos 
relacionados con la sustentabilidad y el cuidado 
del medio ambiente. Por ejemplo, en algunas 
comunidades indígenas  mexicanas,  como   las   
comunidades mayas en la península de Yucatán, 
se pracLca el sistema de milpas, que combina la 
siembra de diferentes culLvos en un mismo 
terreno para aprovechar al máximo los recursos 
naturales y mantener la ferLlidad del suelo a 
largo plazo. Esta prácLca agrícola refleja una 
cosmovisión que valora la armonía con la 
naturaleza y promueve el cuidado del medio 
ambiente (Corral-Verdugo et al., 2018). 
 

 
 

En contraste, en áreas urbanas como la 
Ciudad de México, donde el crecimiento 
económico y la urbanización son prioritarios, las 
preocupaciones ambientales pueden quedar en 
segundo plano. Las políLcas de desarrollo 
urbano a menudo se centran en la expansión de 
la infraestructura y la industrialización, lo que 
puede resultar en la degradación del medio 
ambiente y en prácLcas menos sostenibles 
(Corral-Verdugo et al., 2018). Por ejemplo, la 
deforestación y la contaminación del aire son 
problemas  comunes  en  áreas  urbanas  densa- 
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mente pobladas como la Ciudad de México, 
donde las necesidades económicas a corto plazo 
a menudo se anteponen a la conservación 
ambiental a largo plazo. 
 

La exposición a entornos estresantes o 
poco saludables puede contribuir al desarrollo 
de trastornos mentales, como la ansiedad y la 
depresión (Sturm & Cohen, 2014). Por otro lado, 
entornos naturales y sociales enriquecedores 
pueden promover la resiliencia y el bienestar 
psicológico (Ulrich, 2017). Con lo expuesto hasta 
el momento es evidente la relevancia del 
ambiente en la salud mental y el bienestar 
emocional.  

 

 
 

El ambiente laboral también influye 
significaLvamente en el bienestar y la 
producLvidad de los empleados. La calidad del 
espacio de trabajo, la iluminación y la presencia 
de elementos naturales pueden afectar la 
saLsfacción laboral así como la salud Usica y 
mental de los trabajadores (Choi et al., 2017).  

 
Por ejemplo, la presencia de luz natural 

tal como vistas al exterior se asocia con una 
mayor concentración a la par de y un mejor 
desempeño laboral (Chen et al., 2019). 
 

Por otra parte, la promoción de 
comportamientos proambientales es 
fundamental para abordar los desaUos 
ambientales y sociales que enfrenta México.  

 
Para ello se han implementado diversas 

estrategias de educación ambiental y creación 
de incenLvos para fomentar comportamientos 
sustentables. Una estrategia efecLva ha sido la 
integración de la educación ambiental en el 
currículo escolar a nivel nacional, promoviendo 
la conciencia sobre la importancia de la 
conservación de recursos naturales desde una 
edad temprana (Hernández-Serrano, López-
Molina, y Álvarez-Salas, 2017). Además, 
programas de sensibilización en comunidades 
rurales y urbanas, como talleres y campañas de 
difusión sobre prácLcas sustentables, han 
tenido un impacto posiLvo en la adopción de 
comportamientos responsables hacia el medio 
ambiente (Corral-Verdugo, Fraijo-Sing, y 
Pinheiro, 2018). 
 

En cuanto a la creación de incenLvos, 
programas de incenLvos económicos, como 
subsidios para el uso de energías renovables o 
para la implementación de prácLcas agrícolas 
sostenibles, han demostrado ser efecLvos para 
moLvar a las personas a adoptar 
comportamientos más amigables con el medio 
ambiente (Cuevas-Saguar, Corral-Verdugo, y 
Fraijo-Sing, 2019). Asimismo, la implementación 
de políLcas de reciclaje con incenLvos 
económicos, como programas de recompensa 
por la recolección de residuos reciclables, ha 
sido exitosa en otras partes del mundo y podría 
adaptarse al contexto mexicano para reducir la 
contaminación y promover la economía circular 
(García-Ochoa, López-Rodríguez, y Ruiz-
Rodríguez, 2020). 
 

De manera que, la combinación de 
educación ambiental y la creación de incenLvos 
económicos son estrategias clave para fomentar 
comportamientos proambientales en México. 
Sin embargo, es importante adaptar estas 
estrategias al contexto sociocultural y 
económico específico de cada región del país 
para garanLzar  su  efecLvidad  a  largo  plazo  y  
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contribuir así a la construcción de sociedades 
más sustentables. 
 

En conclusión, la psicología ambiental 
proporciona una perspecLva valiosa para 
comprender cómo el ambiente influye en la 
conducta humana, esta relación también 
plantea desaUos. ¿Cómo equilibrar la creación 
de entornos que saLsfagan las necesidades 
humanas con la conservación del medio 
ambiente? ¿Qué papel juegan los factores 
socioeconómicos y culturales en la percepción y 
experiencia del entorno? 
 

En este senLdo, la Psicología Ambiental 
no solo nos ofrece conocimientos para 
comprender mejor nuestra relación con el 
entorno, sino que también nos desaUa a 
reflexionar sobre cómo podemos diseñar 
entornos que promuevan el bienestar individual 
y colecLvo, al Lempo que conservamos y 
protegemos nuestros recursos naturales. En 
úlLma instancia, nos insta a considerar cómo 
nuestras decisiones y acciones pueden 
contribuir a la creación de un entorno más 
saludable y sostenible para las generaciones 
futuras. 
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La salud mental en la población 
privada de la libertad es uno de los 
temas de los que menos se escribe 
dentro de la comunidad cien5fica y 
esto puede deberse a la 
complejidad del sector en cues9ón, 
o incluso a la dificultad del acceso a 
los diversos Centros de Reinserción 
Social que existen a lo largo y ancho 
del país. El presente ar5culo 9ene 
por obje9vo realizar una revisión 
conceptual que permita exponer 
algunas implicaciones rela9vas a la 
salud mental en la población en 
condición de reclusión, así como lo 
señalado en diferentes 
instrumentos jurídicos. Resulta 
necesario establecer líneas de 
inves9gación orientadas a la 
comunidad carcelaria que nos 
permita obtener datos respecto al 
deterioro de la salud mental y su 
influencia vinculada con otros 
problemas como es la violencia, la 
autolesión, e incluso el suicidio, 
esto con la intención de coadyuvar 
en medidas de prevención, 
intervención y rehabilitación para 
garan9zar un sistema penitenciario 
que procura por el bienestar de sus 
habitantes. 
Palabras clave 
Salud mental, entornos 
penitenciarios, derechos humanos 
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ESTADÍSTICAS 
 

El Cuaderno Mensual de Información 
EstadísVca Penitenciaria Nacional en su úlVmo 
dato de diciembre del año 2022 refiere que 
existen 228,530 personas privadas de la libertad 
de los cuales el 94.39% son hombres y el 5.61% 
son mujeres, si bien, es un número sumamente 
inferior de las mujeres en comparación con los 
hombres no se debe perder de vista que la 
criminalidad femenina va en aumento y en las 
prisiones se puede observar cada más su 
presencia. 
 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

 
En el Sistema Intramuros existe un 

abanico de factores de riesgo que pueden incidir 
en diversas problemáVcas para las autoridades 
pero principalmente para sus habitantes, en 
este senVdo se encuentran elementos como el 
hacinamiento, condiciones de autogobierno, 
ausencia de perspecVva de género en las 
políVcas y acciones dirigidas a la población 
femenil, imposición excesiva de la pena de 
prisión, falta de personal capacitado, 
insuficiente atención en salud médica y 
psicológica, es así que dichos aspectos que se 
encuentran presentes en la coVdianidad tanto 
del personal como de los individuos que se 
encuentran purgando una sentencia o 
simplemente que se encuentran en un proceso 
jurídico y éste aún no se ha resuelto, los afecta 
de igual forma e irremediablemente en sus 
Derechos Humanos sin que se pueda hacer algo  

 
al respecto (Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos [CNDH, 2022]). 
 

Es importante resaltar que el derecho a 
la salud mental, así como la intervención en las 
adicciones en la población en general se 
encuentra establecido en el Areculo 73 de la ley 
general en materia de salud mental y adicciones 
(Secretaría de Gobernación [SEGOB], 2022) 
derecho que evidentemente se ha visto 
permeado por factores previamente 
mencionados, pero además se le resta 
importancia por parte de las autoridades del 
sistema penitenciario ya que la asimetría de 
poder es uno de los factores que generan más 
afectaciones psicológicas debido a los disVntos 
Vpos de violencia que se generan en la prisión 
muchas veces por los mismos funcionarios que 
laboran en las insVtuciones, el personal de 
custodios e incluso por parte de los mismos 
grupos delincuenciales que surgen en estos 
centros y que generan autogobierno y violencia 
al interior de estos. 

 
FACTORES QUE AFECTAN LA SALUD 
MENTAL EN LAS PRISIONES 

 
Son múlVples los factores que afectan la 

salud mental en los entornos carcelarios, entre 
los más comunes se encuentran; La privación de 
la libertad, falta de contacto humano 
significaBvo las condiciones de vida precarias, 
estrés, abuso de sustancias, violencia, entre 
otros (CNDH, 2022).   
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Estos factores contribuyen al desarrollo 

de trastornos mentales y dificultan la salud 
mental de la población privada de la libertad, 
consideremos, además la esBgmaBzación social 
y la falta de acceso a servicios de salud mental 
adecuados y eficientes que agravan más la 
situación ya de por sí delicada, en este senVdo, 
es fundamental el acceso al servicio de salud 
mental en el Sistema Penitenciario (Carpio-
Domínguez, et al., 2023).  

 
CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE 
ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 

La falta de atención a la salud mental en 
la población privada de la libertad puede tener 
problemas graves dentro de estos grupos ya que 
al no recibir una intervención psicológica 
eficiente llegan a desarrollar trastornos 
mentales, como estrés postraumáVco, 
depresión, ansiedad, trastornos del 
comportamiento alimentario como anorexia y 
bulimia y trastorno obsesivo compulsivo, entre 
los más comunes (López, et al., 2022). 
Asimismo, parte de esta población puede 
presentar algún trastorno de la personalidad 
que favorezcan al desarrollo de alguna 
afectación mental, a todo lo anterior, se le 
suman problemáVcas de consumo de sustancias 
dentro de la población, por lo que las personas 
con enfermedades mentales que habitan en el 
sistema penitenciario se vuelven vulnerables a 
un problema complejo y dikcil de abordar desde 
un enfoque prácVco. 
 
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 

Una adecuada salud mental es un 
elemento fundamental en el proceso de 
reinserción o rehabilitación de las personas 
privadas de su libertad, es así que cobra especial 
relevancia abordar los trastornos mentales en 
una manera profesional brindando atención de 
calidad que permita a los habitantes intramuros 
sostener de una forma más eficaz su estabilidad  

 
emocional durante su estancia en dichos 
espacios (López, 2021), tomando como base la 
premisa anterior, se hace necesario que el 
acceso a servicios de salud mental se 
encuentren en todo momento disponibles para 
el interno o interna que necesite ser ayudado de 
forma profesional. 
 

 
 

Por otro lado, López, et al. (2022), refiere 
que la solución real se encuentra en diseñar un 
conjunto de intervenciones teóricamente 
idenVficables, pero además se encuentre en 
ellas un proceso validado con fundamento 
empírico y que de preferencia éste sea 
respaldado por actuaciones de evaluación e 
intervención desde una perspecVva de salud 
mental que se hayan realizado en diversos 
centros penitenciarios tanto de hombres como 
de mujeres, con la finalidad de favorecer el 
cumplimiento de metas iniciales. 

 
Dichos autores a su vez mencionan seis 

elementos que ellos consideran sólidos para 
realizar disVntos abordajes en población 
penitenciaria que presente trastornos mentales 
graves, es así como en principio considera: 
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1. El desarrollo de políVcas generales para 
incrementar la igualdad y la tolerancia 
social, siguiendo esta línea busca la 
disminución de conductas 
disfuncionales y la reducción de la 
criminalización. 

2. Estrategias de intervención orientadas 
a la disminución de las conductas 
delicVvas en personas con trastornos 
mentales graves. 

3. La organización y coordinación de la 
actuación del sistema judicial con la 
intención de reducir la canVdad y 
duración de los encarcelamientos, en 
general, pero consideran dicho sector 
con problemas de la salud mental.  

4. Mejorar la atención sanitaria en los 
Centros de Reinserción Social y cárceles 
de todo el país, desde su idenVficación 
a su atención directa y combinada con 
los servicios sanitarios. 

5. El establecimiento de estructuras o 
adecuaciones para la atención de la 
salud mental con el ingreso de personal 
altamente capacitado más allá de la 
prácVca clínica, se debe brindar una 
capacitación especializada para el 
abordaje y atención a personas que se 
encuentran privadas de la libertad. 

6. La coordinación de las dos anteriores 
con el sistemas sanitario y social 
públicos para favorecer la salida de los 
internos a través de mecanismos 
jurídicos, es decir, beneficios 
preliberaciones y que una vez que la 
persona con la afectación mental se 
encuentre en libertad, pueda seguir su 
proceso de atención psicológica fuera 
del recinto penitenciario con la 
finalidad de lograr una recuperación en 
sus diversas esferas psíquicas. 

 
 
 

 

 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES MIRANDO AL 
FUTURO 
 
 Ha quedado establecido que la salud 
mental en población privada de la libertad es un 
tema de gran relevancia en el ámbito de la 
jusVcia y los derechos humanos, este areculo 
tuvo por objeVvo realizar una revisión 
conceptual que permita exponer algunas 
implicaciones relaVvas a la salud mental con 
personas en condición de reclusión, así como lo 
señalado en diferentes instrumentos jurídicos 
como es el caso de la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos ([CIDH], 2008) y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
([CNDH], 2022), orientados a la atención de la 
salud ksica y mental en sus diversas esferas 
dentro de este sector de la población en 
específico,  el   cual   es   considerado  como   un 
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grupo vulnerable dada la prevalencia actual 
sobre dicha población, que además está sujeta 
a situaciones específicas tales como la 
sobrepoblación, la esVgmaVzación social y la 
falta de acceso a servicios de salud mental 
adecuados y eficientes, lo cual altera y reduce 
cualquier intento por preservar la salud. Tratar 
los trastornos mentales y brindar atención 
efecVva ayudará a las personas a desarrollar 
habilidades para el manejo de las emociones, 
disminuir las conductas autolesivas e incluso los 
intentos de suicidio, revisar y atender esta 
problemáBca es un llamado para los 
profesionales de la salud mental ya que es una 
medida urgente examinar las estrategias que 
ya se implementan en los Centros de 
Reinserción, así como diseñar líneas nuevas de 
actuación orientadas a la evaluación, 
intervención y tratamiento de las personas que 
presentan un trastorno o afectación psicológica, 
la implementación de políVcas públicas y 
programas eficaces de atención en entornos 
carcelarios es un reto vigente con miras a 
establecer que la salud mental es un factor clave 
para reducir la reincidencia y promover una 
verdadera integración a la sociedad de las 
personas privadas de su libertad.  
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Mtra. Talia González:  
Bienvenidos y bienvenidas en este momento 
para recibir al Doctor Ricardo Sánchez Medina 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, él nos hablará acerca de la temáRca 
sobre el cuidado de la salud emocional y sexual, 
la importancia de la atención psicológica para 
personas que viven con VIH. Muy buenos días, 
Doctor Ricardo.  
 
Dr. Ricardo Sánchez:  
Buenos días -sonríen- 
 
Mtra. Talia González:  
Comencemos con algunas preguntas ¿le 
parece? 
 
Dr. Ricardo Sánchez: De acuerdo -breves risas- 
 
Mtra. Talia González:  
¿Qué es el VIH?  
 
Dr. Ricardo Sánchez: 
Ok, Claro que sí. El VIH es un virus de 
inmunodeficiencia humana, que básicamente lo 
que hace este virus es atacar los linfocitos cb4, 
traducción -ríe-lo que hace es que nos daña 
nuestro organismo todo lo que Rene que ver 
con nuestras defensas la ataca el sistema 
inmunológico y entonces, pues cualquier 
enfermedad oportunista puede llegar y atacar a 
nuestro sistema inmunológico y podemos 
enfermarnos de cualquier cosa, básicamente el 
VIH Rene 40 años desde el 81 que se diagnosRcó 
el primer caso digo ya más de 40 años y 

actualmente no Rene cura. En sus inicios se 
hablaba de que era una enfermedad mortal 
porque básicamente las personas que se 
infectaban a casi automáRcamente estaba 
condenada, su vida sin embargo gracias a la a la 
tecnología y a los avances cienaficos, pues hoy 
en día se puede decir que el VIH o las personas 
que Renen VIH, pues prácRcamente eso pueden 
tener una enfermedad Crónica, ¿esto qué 
significa? eso no es sinónimo de muerte. Si las 
personas se adhieren al tratamiento, manRenen 
una buena calidad de vida,  pues es más 
probable que puedan vivir muchos años, o que 
inclusive el VIH en sangre sea prácRcamente 
indetectable, ¿no? entonces eso ayuda 
muchísimo de la importancia puedes más 
probable de que las personas que ya están con 
el virus, que viven con el virus pues que puedan 
acudir a alguna clínica especializada o un 
sistema de salud para que puedan recibir este 
tratamiento anRretroviral que les permita tener 
esta esta calidad.  
Sin embargo, bueno a pesar de que hay grandes 
avances, pues hoy en día todavía sigue habiendo 
muchos casos de infección, ¿no? actualmente 
de acuerdo con las úlRmas estadísRcas, por 
ejemplo, bueno se habla de que actualmente 
hay 39 millones, ¿no? Hay 39 millones de 
personas que viven con VIH, y entonces ahí la 
importancia de que trabajemos en ello. 
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¿Cómo se infectan las personas? Pues 
básicamente son tres días, ¿no? es lo que Rene 
que ver con relaciones sexuales sin protección, 
comparRr agujas contaminadas o de la madre al 
hijo durante el embarazo, parto o lactancia. 
Básicamente, bueno al menos en el contexto 
mexicano, éstas úlRmas dos están muy 
controladas y la mayor parte de las infecciones 
Rene que ver por contacto sexual. Entonces de 
ahí la importancia de estar promoviendo el uso 
del condón en los encuentros sexuales, de tal 
manera que esto contribuya, a que evitemos 
nuevas infecciones o reinfecciones. ¿A qué me 
refiero con reinfecciones? pues por ejemplo las 
personas que ya viven con VIH, pues podríamos 
pensar que personas Rene relaciones sexuales 
con otras personas que ya Renen el virus pues 
aparentemente ya no Rene nada, sin embargo, 
este pues mi virus más el virus de la otra 
persona, pues al estar en contacto pues muta y 
se vuelve más agresivo hacia mi organismo, de 
ahí la importancia de obtener como todos los 
cuidados. Hay muchas maneras en las que nos 
podemos prevenir una de ellas es el uso del 
condón. Se habla por ejemplo de las estrategias 
Rene que ver también, por ejemplo, el uso de 
PrEP, que también es un medicamento que 
podemos nosotros estar uRlizando, sin embargo 
nos previene del VIH o nos ayuda a prevenir el 
VIH pero sabemos que hay un montón de 
infecciones de transmisión sexual por ahí 
afuera, entonces necesitamos usar el condón, 
que es hasta el momento como el método más 
efecRvo para para prevenir estas estas 
situaciones; y entonces hacerse las pruebas 
también de manera regular es algo que tenemos 
que hacer como hábito mínimo digo si no 

tenemos, o no se nos ha detectado el virus en 
sangre pues mínimo cada año tenemos que 
estarnos haciendo nuestros chequeos para 
saber y corroborar que efecRvamente no 
tenemos el virus. Digamos que eso es como a 
grandes rasgos en términos del panorama o lo 
mínimo que necesitaríamos saber en términos 
de ello.  
 
Algo importante también, que quiero resaltar, 
antes de que se me vaya, Rene que ver con que 
al final es contacto de sangre y contacto  de 
fluidos de semen  con la vagina, entonces no se 
transmite por contacto, no se transmite por 
saliva, no se transmite por besos, por abrazos o 
sea eso es un mito que debemos de dejar a un 
lado porque muchas veces ese Rpo de creencias 
equivocadas  acerca de cómo se infectan las 
personas, pues es lo que genera muchas veces 
esRgma o discriminación que más adelante 
vamos a comentar  seguramente.  
 
Mtra. Talia González:  
Claro que sí doctor, muy importante todo lo que 
nos menciona. ¿Nos podría hablar sobre cuál es 
el papel del psicólogo en la atención de 
personas que viven con VIH? 
 
Dr. Ricardo Sánchez:  
Claro que sí, si de hecho; pues bueno al hablar 
de VIH hablar de un virus pues es un problema 
que nos atañe a muchos profesionales, desde 
médicos, trabajadores sociales, enfermeros y 
por supuesto los psicólogos o psicólogas, 
entonces de ahí que es este que es importante 
que nosotros podamos como como brindar y 
apoyar desde diversas herramientas. En el caso 
de la psicología hay como dos verRentes: lo que 
Rene que ver con psicología de la salud y con la 
psicología clínica. Entonces desde la psicología 
de la salud, pues hay una gran diversidad de 
modelos que tratan como de explicar o decirnos 
qué es lo que las personas hacen cuando van a 
enfermarse, cuando no van a enfermarse, en 
este caso cuando usan o no usan condón, 
Cuándo van a van a enfermarse cuando no van 
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a enfermarse en este caso cuando usan o no 
usan condón, si se adhieren o no se adhieren al 
tratamiento, si Renen una buena calidad o no 
calidad de vida,  y a parRr de estos modelos 
pues se van diseñando algunas intervenciones 
como para ir modificando pues algunas 
creencias, dar información, modificando pues 
algunas creencias, dar información acerca de 
del VIH, desmiRficar algunas de esas creencias 
equivocadas que se pueden tener entorno a lo 
que es el VIH, etcétera. Y desde la psicología 
clínica hay también una gran variedad de 
enfoques donde se puede tener una atención 
hacia las personas pero básicamente pues Rene 
que ver con este apoyo emocional de entrada en 
un primer momento pues para la comprensión 
y aceptación del diagnósRco, no? porque es una 
etapa fuerte en la vida de las personas y 
entonces pues necesitamos brindar esas 
herramientas y esas estrategias e inclusive, pues 
desarrollar algunas estrategias de 
afrontamiento que les permita sobrellevarla a la 
infección por el virus, e incluso generar redes de 
apoyo,  que también es un es un elemento como 
clave importante para que las personas puedan 
tener una mejor condición de vida; Personas 
pueden tener una mejor condición de vida no 
algo que es como importante es que las 
personas salieron a su tratamiento que tengan 
una buena calidad de vida de tal manera que 
cuiden su salud sexual de tal manera que eso 
contribuya a que las personas se cuiden y se 
mantengan como lo mejor posible,  de ahí que 
el psicólogo Rene un área de oportunidad es 
sumamente importante en ese 
acompañamiento que puede ir teniendo la 
persona porque inclusive, porque regresando a 
esas cuesRones de esRgma y discriminación, 
pues también es un tema que está ahí en boga, 
no es lo mismo que yo diga que tengo cáncer, 
que yo diga que tengo este diabetes,  pero 
cuando yo digo que tengo VIH hay todo una 
serie de creencias que están ahí alrededor que 
pueden dificultar incluso el proceso  de 
atención.  
 

Mtra. Talia González:  
Totalmente importante y relevante el papel del 
psicólogo doctor Ricardo, muchas gracias y nos 
podría hablar de ¿cómo afecta el diagnósRco de 
VIH a nivel emocional y mental, y cómo pueden 
las intervenciones psicológicas ayudar en este 
proceso de adaptación? 
 
Dr. Ricardo Sánchez:  
Claro, cuando las personas acuden a realizarse 
una prueba, pues siempre hay un montón de 
senRmientos ahí que van ahí como apareciendo,  
entre miedo, ansiedad, culpa, vergüenza, en 
algunos casos de depresión o hasta aislamiento, 
o sea que se pueden aislar de todo su entorno 
de tal manera  que eso este a nivel emocional si 
no se aRende de manera oportuna, pues puedes 
encadenar en un montón de problemas, de 
entrada y pues a lo mejor ni siquiera estoy 
pensando en acudir al doctor para solicitar mi 
tratamiento, y entonces ni siquiera piensan del 
tratamiento no y entonces pues eso va 
deteriorando mi salud; lo que se espera es que 
una vez que tengamos un prediagnósRco, pues 
que inmediatamente iniciemos con el 
tratamiento, pero a veces es un senRmientos 
estas emociones pues pueden agravar  y pueden 
hacer que yo me paralice, de ahí la importancia 
de lo que decía, es importante pues brindar esas 
estrategias de afrontamiento de tal manera que 
les permitan hacer algo no con esas emociones 
y que puedan pues cambiarlas por algo más este 
aceptable; y que al final es una etapa de duelo, 
es una etapa en la que pues al final se está 
perdiendo una condición de salud y de esa 
manera se requiere ese  acompañamiento para 
que puedan las personas pues tener esta ese 
Rpo  habilidades. Y en términos de ese 
acompañamiento psicológico, pues es eso, que 
totalmente desarrollen esas estrategias, que 
idenRfiquen esas fuentes de apoyo, que se 
puedan expresar esas emociones que están 
viniendo, incluso a nivel de información, digo, 
sabemos que la información es necesaria, no es 
suficiente, pero en esas etapas iniciales es 
importante, ¿no? que podamos brindar esa 
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información adecuada sobre: ¿qué es el VIH? 
¿Qué se puede hacer para cuidarse?, para evitar 
nuevas infecciones, digo eso también es un 
punto importante que se debe de  trabajar, todo 
lo que Rene que ver con el estrés, con es que la 
intervención psicológica, o sea ese espacio 
seguro para que las personas puedan expresar 
esas emociones, para que puedan desarrollar 
incluso habilidades de la situación que esté 
enfrentando la persona, habilidades de 
negociación, habilidades para acudir al doctor, 
porque inclusive a veces es “¿cómo voy a llegar 
y decir que tengo VIH?”, y entonces a lo mejor 
es un entrenamiento para que las personas 
puedan acercarse y puedan hablar acerca del 
tema; entonces digamos que el psicólogo puede 
contribuir en esto y en un montón de cosas más.  
 
Mtra. Talia González:  
Claro que sí, Doctor Ricardo, la contribución del 
psicólogo como usted menciona en este 
proceso de duelo es bastante importante. 
Muchas gracias. Nos podría hablar también 
sobre ¿Cuáles serían los principales desalos 
justamente emocionales y psicológicos que 
enfrentan las personas que viven con VIH a lo 
largo de su vida? 
 
Dr. Ricardo Sánchez:  
Claro, pues mira, básicamente en todas las 
etapas en las que va atravesando la persona al 
nivel de los años que Rene de infección, siempre 
hay o casi la mayoría de las veces hay un miedo 
a ser rechazados o a que se sientan 
discriminados. También hay una preocupación 
sobre el deterioro que puede tener su salud, es 
decir lo que decíamos, es que al final el VIH lo 
que hace es dañar un sistema inmunológico, y 
entonces pues una gripa, una diarrea, una 
infección lo que sea ,pues al final me va,  a si el 
daño es a un 10%,  pues con VIH es a un 50/60, 
¿no?,  por decirlo de una manera dependerá del 
nivel de VIH en la sangre y el avance de la 
enfermedad, hay es algo como importante que 
debemos de tomar en cuenta, inclusive también 
el medicamento pues también puede traer 

ciertas reacciones hacia el cuerpo, o sea no es 
que las personas también digan “no me lo tomo 
porque no quiero”,  sino que también a veces 
pues esos efectos  secundarios que podían estar 
ahí presentes pues pueden provocar ocasionar 
que suceda que las personas no quieran 
tomarse ese medicamento. También hay como 
incerRdumbre sobre su futuro, a veces lo que 
decimos no se piensa en que “ya tengo VIH y ya 
mañana me muero”,  y entonces “ya no voy a 
ver, ya voy a dejar de hacer un montón de cosas” 
o “ya no podré trabajar, ya no podré estudiar o 
ya no podré tener una vida plena y feliz”; o sea, 
dependerá de lo que cada persona tenga 
pensado hacia su futuro, pero entonces eso 
dificulta y va generando como estas situaciones 
de incerRdumbre, que pudiera estar ahí 
manejando algo en las personas, que pues 
tengan ese miedo en lo que va a pasar en su en 
su futuro, inclusive hablen en cuesRones de 
familia. Habrá personas que probablemente 
nunca ha estado en sus planes el tener hijos, 
¿no? pero a lo mejor en algunas si, ¿entonces 
qué pasa ahí? O pareja, es decir, este pues yo 
tengo VIH no sé si el día de mañana podré o no 
tener una relación de pareja, y entonces ese 
Rpo de cosas pues van generando esa esa 
incerRdumbre, no también va generando esas 
dificultades en las relaciones interpersonales, 
que voy a estar día a día con las personas, con 
mi familia, con las amistades, en la escuela, en 
el trabajo, que inclusive, desafortunadamente, 
en el trabajo hay contextos en los que cuando 
en el ambiente laboral se sabe  que las personas 
Renen este VIH pues las corren, y pues entonces 
ya no Renen esa posibilidad o en la escuela, los 
hacen a un lado o este o ya no Renen esas 
amistades que solían, tener empieza a ver como 
esa recriminación social en términos de lo que 
pueden estar viviendo e inclusive también en 
términos de las relaciones sexuales. Aquí hay 
todo un tema en términos de sí deben o 
debemos o no debemos decir nuestro estado 
serológico, así como “¿Cómo te llamas y cuántos 
años Renes? ¿Y a qué te dedicas?”, pues 
también tendría que ser un hábito no el que 
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nosotros podamos comparRr cual es nuestro 
estado serológico, es decir tengo o no tengo 
VIH, o si tengo VIH, pero en estos momentos soy 
indetectable, etcétera, al final  es parte de la 
comunicación.  También es parte de la 
comunicación, es parte de nuestro día a día y es 
parte de lo que tendremos que estar 
normalizando, y no dejarlo como algo ahí tabú 
que no nos permita comunicarlas 
adecuadamente con la pareja y a veces hay 
quienes no lo dicen. Hay quienes se cuidan, hay 
quienes no se cuidan y pues finalmente todo 
eso es lo que va generando que siga habiendo 
infecciones, que siga habiendo reinfecciones y 
pues tenemos como toda un área de 
oportunidad para para trabajar en ello. 
 
Entonces eso es algo como  muy relevante 
porque inclusive hablando de este esRgma y 
discriminación, pues también Rene un impacto, 
bueno a nivel social Rene un impacto muy 
grande, pero también a nivel salud; porque 
también hay algunos estudios  que presentan 
como a veces en el sector salud también sienten 
o perciben este esRgma y discriminación por 
parte del personal y entonces pues ya no 
regresa, y entonces pues si era algo importante, 
si ya se animó esta persona a acudir al sistema 
de salud y no recibe un trato digno, !pues 
imagínate¡, ¿no?, entonces dejas de acudir al 
sistema de salud, y entonces, si de entrada 
dentro de nosotros- nosotras, tenemos que 
atender a estas personas, pues si tenemos esas 
creencias estereoRpadas, pues dilcilmente 
podremos brindar una atención digna. De ahí 
que el esRgma y discriminación es algo que 
engloba casi todo esto que Rene que ver con la 
atención de personas con VIH y  entonces 
tenemos que hacer montón de cosas en esta 
línea: tenemos que educar, tenemos que 
sensibilizar, tenemos que promocionar pues esa 
empaaa y comprensión hacia ello, desde las 
políRcas públicas en el sistema de sector salud, 
en los profesionales, inclusive digo, nosotros 
como psicólogos hablamos mucho de la 
empaaa, pero a veces se habla mucho de ello 

pero poco se nos enseña cómo ser empáRcos 
(ríe), entonces ahí también hay un área de 
oportunidad para idenRficar cómo pues 
nuestras creencias, nuestros pensamientos, 
nuestra forma de ser, puede estar impactando 
en la atención que podemos estar brindando a 
las personas que viven con VIH, entonces pues 
es todo un tema de abordaje que necesitamos 
como trabajar; desde incluso por ejemplo como 
profesionales desde la formación a nivel 
licenciatura es algo que tendríamos que estar 
trabajando y que a veces se queda más como el 
currículum oculto o en esos comentarios 
generales de ser empáRcos, pero que realmente 
no sabemos o cómo aprendemos a hacer 
empáRcos. 
 
Mtra. Talia González:  
Claro, lo que usted nos menciona, Doctor 
Ricardo, es justamente un abrumador conjunto 
de situaciones y desalos, ¿cierto? en todas las 
áreas, como usted lo mencionaba y que es a 
veces dilcil idenRficar cuando uno no lo está 
viviendo, ¿cierto? 
 
Dr. Ricardo Sánchez:  
Así es. 
 
Mtra. Talia González: 
 ¿Qué recomendaciones daría usted a las 
personas con VIH y a sus familias que están 
considerando buscar apoyo psicológico, 
justamente por lo que nos está mencionando, 
para afrontar los desalos asociados con el VIH? 
 
Dr. Ricardo Sánchez:  
Ok. Pues miren básicamente cualquier 
profesional de la Salud Mental podría no 
trabajar con ellos, a nosotros como psicólogos, 
tenemos una gran diversidad de enfoques, una 
gran diversidad de marcos teóricos que nos 
rigen en la atención terapéuRca y pues más 
bien, es cómo con quién te sientas a gusto, y que 
realmente estés llevando a cabo ese 
acompañamiento psicológico. Dentro de las 
recomendaciones, pues que mínimo pudiera 
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tener alguna experiencia acerca del tema del 
VIH, eso podría contribuir no es obligatorio 
porque si no, pues para el psicólogo en este caso 
tendría que volverse especialista en todo, y 
entonces también se vuelve algo entonces a 
veces inaccesible, que no todas las personas, 
todos los psicólogos lo hacen. Pero bueno, si ya 
Renen la experiencia ya Renen luz. Pero si no 
Renen la experiencia, no pasa nada Rene 
experiencia en otras herramientas y en otras 
habilidades que te pueden ayudar a afrontar 
estas situaciones, entonces por eso no hay 
como como problema, aquí algo importante es 
que se sientan cómodos, que se sientan a gusto 
y lo que decíamos: que no se sientan ni 
discriminados ni esRgmaRzados, por la atención 
que están recibiendo. Si ustedes se sienten a 
gusto ya están del otro lado, ¿no?, no me voy a 
meter con el enfoque, no me voy a meter con la 
experiencia, que ustedes se sientan bien y que 
sientan que hay un avance en ustedes eso es 
primordial. Más allá de lo que podamos decir 
sobre algún enfoque teórico, sobre alguna 
persona en parRcular.  
 
Hay clínicas de atención a personas que viven 
con VIH, también son espacios que ustedes 
pueden acudir y que pues está todo el 
acompañamiento, en la casa puede llevar a cabo 
esa intervención, son espacios seguros, son 
espacios que pueden acudir a ello pero también 
algo importante es como construir esas redes de 
apoyos. También a veces se lo dejamos todo al 
psicólogo, pero sabemos que por ejemplo en 
esas clínicas, la atención, o  la demanda es tan 
alta,  que pues de aquí a que tenga mi cita pues 
ya pasó bastante Rempo, ¿no? o a veces los 
recursos económicos, o sea pues yo quiero una 
atención psicológica pero también hay precios, 
en la insRtución, en la universidad por ejemplo 
en la UNAM, pues tenemos algunos espacios o 
algunos escenarios de atención psicológica; 
pues ahí a lo mejor es más accesible el costo, en 
algunos otros  es un poco más elevado, 
dependerá también de los recursos que se 
tengan pero al final las redes de apoyo también 

son un elemento crucial e importanasimo que 
se debe de generar. 
¿Quiénes son esas redes de apoyo? pues 
amigos, familiares, la misma comunidad de las 
personas que viven con VIH, en verdad nos ha 
tocado ver cómo esas comunidades, o sea, al 
hacer equipo pues se potencializa y se generan 
un montón de cosas bastante interesantes y que 
las personas pueden tener como ese apoyo.  Y 
entonces aquí lo importante es que no están 
solos, no están solas, es un tema que se pueda 
trabajar, que se pueda abordar. Hoy en día ya no 
es una enfermedad mortal, si se Rene la debida 
adherencia al tratamiento si Rene un buen 
cuidado de la Salud Mental, salud lsica, eso en 
cualquier ámbito, nos va ayudar a sobrellevar lo 
que estemos viviendo, eso sería como dentro de 
las recomendaciones generales lo que podría 
comentar.  
 
Mtra. Talia González:  
Pues me parece, como usted lo menciona 
Doctor Ricardo que son amplias las 
recomendaciones acerca de las redes de apoyo, 
no solo para las personas que lo están buscando 
que serían estas personas con VIH o familiares, 
sino también para la formación de nuestros 
futuros psicólogos, muy importante los que nos 
comenta Doctor Ricardo. Para finalizar esta 
entrevista, esta interesante entrevista, nos 
podría plaRcar sobre la reducción de infecciones 
y reinfecciones de VIH, ¿qué se tendría que 
hacer?, ¿qué recomendaciones nos daría? 
 
Dr. Ricardo Sánchez:  
Claro, pues básicamente es tener una educación 
sexual integral, este esto tendría que ser desde 
etapas tempranas, a veces pensamos como en 
salud sexual, educación sexual y pensamos 
como ya en jóvenes, ¿no? a veces hasta en 
contextos universitarios ni siquiera pensamos 
en preparatoria o secundaria, pensamos como 
“allá en los universitarios”. Y la educación sexual 
se da desde que nacemos, básicamente desde 
“no dejes que toquen los genitales”, que son tus 
partes privadas, que es lo más básico; hasta 
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cuáles son los cuidados que deberías de tener 
en tu vida sexual. Cada etapa es un momento, 
en cada etapa hay que poner como atención, 
pero básicamente se requiere de esta educación 
integral para ello pues obviamente este pues 
desde la escuela tendría que hacer uno de los 
detonantes, desde donde se tendría que 
empezar a trabajar y a abordar. Aunque está 
dentro de los programas educaRvos al menos en 
primaria, secundaria, creo que todavía 
podemos tener un área de oportunidad como 
para para trabajar en ello, trabajar con padres, 
porque a veces también tenemos la creencia o 
suponemos que si yo hablo de educación sexual 
con mis hijos entonces estoy promoviendo o 
estoy dándole permiso a mi hijo de que tenga 
relaciones sexuales y no es eso, ¿no?, o sea es 
ayudarle como a que enRenda todo este 
panorama. E inclusive, a veces yo como papá, no 
sé cómo acercarme, no sé cómo le puedo hacer 
para hablar con mi hijo de primaria. Sí pues ya 
están viendo este método anRconcepRvo, o 
están viendo el uso del condón, están viendo 
menstruación y entonces a lo mejor sí ya vi que 
me vio en la escuela, pero, no sé. ¿Qué más 
puedo hacer o más puedo contribuir? Entonces 
pues también como psicólogos tenemos toda un 
área de oportunidad.  O sea, sí en la escuela 
hacen una labor pero nosotros también como 
profesionales tenemos esa labor social, ¿no?, de 
ir generando pues algunos espacios algunos 
escenarios, desde lo más simple como una 
infograla, tal vez no con algunos datos ahí que 
puedan los papás retomar, hasta talleres, en 
donde pues podamos ayudar a esos padres a 
que puedan contribuir en ello, ¿no? Entonces 
tenemos que seguir promoviendo, bueno a nivel 
si nos hablan de la profilaxis preexposición, del 
uso del preservaRvo, de hacernos pruebas de 
detección de VIH, entonces todo eso este pues 
nos ayuda no a ir contribuyendo a ir abonando 

a esta reducción de infecciones o nuevas 
reinfecciones. Entonces tenemos todavía un 
camino ahí por andar y pues la invitación es a 
ello, a estar informándonos, capacitándonos, a 
nosotros o a quienes tengan una vida sexual 
acRva; pues a tener esa vida sexual acRva pero 
responsablemente. ¿Responsablemente qué?, 
pues usar condón de manera correcta y 
consistente. Correcta es usarlo bien de principio 
a fin, desde donde lo guardo, cómo lo abro, 
cómo me lo pongo, cómo me lo reRro y donde 
lo deshecho. Y consistentemente, pues en todas 
y cada una de sus relaciones sexuales sin 
excepción.  
 
Mtra. Talia González:  
Agradecemos mucho disRnguido Doctor 
Ricardo Sánchez Medina por la presentación de 
esta importante tema acerca de la atención 
psicológica para personas que viven con VIH 
hablando desde Qué es hasta Cómo afecta a las 
personas que lo viven y Cómo afecta también el 
contexto en el que se encuentra agradezco 
mucho también los detalles de la formación del 
psicólogo y el papel del psicólogo Dentro de este 
punto de cuidado de salud emocional y sexual 
agradecemos mucho su atención y su presencia 
Doctor Ricardo Nos despedimos Gracias a todos.  
 
Dr. Ricardo Sánchez:  
Muchas gracias.  
 
Mtra. Talia González:  
Hasta luego. 
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La búsqueda de la felicidad es algo 
que todos perseguimos y que se ha 
conver9do en una meta 
significa9va para los seres 
humanos. Actualmente, la 
Psicología Posi9va nos permite 
entender mejor qué es lo que nos 
hace sen9r bien, tanto 
emocionalmente como 
psicológicamente. El trabajo que 
aquí se presenta pretende brindar 
consejos prác9cos basados en 
inves9gaciones cienEficas sobre 
cómo mantenernos felices y 
promover el bienestar en nuestra 
vida diaria. Reconocemos que no 
hay una fórmula universal debido a 
que existen diferencias entre 
personas, grupos y culturas, sin 
embargo, la inves9gación en esta 
área intenta brindar orientaciones 
generales para incluir estas 
diferencias y buscar maneras de 
incluir a todos y respetar nuestras 
diferentes experiencias. Al ofrecer 
estos consejos, no solo queremos 
mejorar nuestras vidas, sino 
también contribuir a que todos 
vivamos mejor en un mundo 
diverso y complejo. 
 
Palabras clave:  Psicología Posi9va, 
felicidad, bienestar   
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Introducción 
 

El bienestar es algo que nos preocupa a todos, 
tanto individual como colecQvamente (Pawelski, 
2013). A lo largo de la historia y en todas partes 
del mundo, la gente ha buscado senQrse bien y 
vivir mejor. Lograr este objeQvo es importante 
debido a que el bienestar nos ayuda a 
adaptarnos, a tener sociedades más sanas, a 
progresar, a senQrnos realizados y a fortalecer 
los valores fundamentales para seguir adelante; 
lo que permite que la humanidad prospere y 
tengamos un mundo más justo y saQsfactorio 
(Oishi et al. 2013). 

En muchas disciplinas de las ciencias 
sociales y humanidades como la psicología, la 
economía, la sociología, la filoso\a, la literatura, 
los estudios del desarrollo, la salud, la 
comunicación, la educación, las ciencias 
políQcas, entre otras; el bienestar humano es 
una preocupación y un tema central de estudio. 
La Psicología PosiQva (PP) es una de estas 
disciplinas y se enfoca en entender qué nos hace 
senQr bien y cómo podemos alcanzar nuestro 
máximo potencial (Jarden & Roache, 2023). 

Según Seligman y Csikszentmihalyi 
(2000), la PP se dedica a estudiar y promover 
aspectos posiQvos de la vida humana, como el 
bienestar emocional, la felicidad, la graQtud, la 
resiliencia, la esperanza y las fortalezas 
personales. A diferencia de la psicología 
tradicional, que trata los problemas 
psicológicos, la PP busca entender qué hace que  

 
la vida valga la pena, cómo podemos prosperar 
y alcanzar nuestro máximo potencial. 

Esta disciplina nos enseña cómo culQvar 
emociones posiQvas, tener relaciones 
saludables, hacer cosas significaQvas, alcanzar 
nuestras metas y encontrar un propósito en la 
vida. A través de invesQgaciones serias y 
evidencias cieneficas la PP nos ayuda a mejorar 
nuestra calidad de vida y nuestro bienestar 
emocional y psicológico (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000). 

En la psicología, hay dos formas de 
concebir el bienestar: el bienestar subjeQvo y el 
bienestar psicológico. El bienestar subjeQvo se 
refiere a la búsqueda de acQvidades vinculadas 
al placer y a estados mentales agradables, 
evitando a toda costa el dolor y la incomodidad 
(Huta, 2013; Cummins, 2013); mientras que el 
bienestar psicológico se trata más de buscar el 
crecimiento personal y la realización (Huta, 
2013; Ryff, 1989). Según Ryan y Deci (2001), el 
bienestar psicológico puede definirse a través 
de las experiencias y el funcionamiento ópQmo. 

Aunque son dos formas diferentes de 
pensar sobre el bienestar, uno enfocado en la 
búsqueda del disfrute y el placer, y otro 
centrado en el desarrollo del potencial humano 
y el funcionamiento ópQmo, en la actualidad se 
han desarrollado propuestas integradoras que 
buscan conjugar tanto el bienestar subjeQvo 
como el psicológico, dando lugar a lo que se 
conoce como bienestar compuesto (Henderson 
& Knight, 2012). 
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Una propuesta para entender este 
concepto es el modelo PERMA de Seligman 
(2016), que busca promover el bienestar 
humano de manera integral. Este modelo 
considera cinco elementos importantes para el 
bienestar: emociones posiQvas, compromiso, 
relaciones posiQvas, significado y logro. Al 
integrar estos elementos en nuestra vida, 
podemos mejorar nuestro bienestar y vivir una 
vida más plena y saQsfactoria. 
 

Desarrollo 
 

MarQn Seligman creó el modelo PERMA, 
el cual combina aspectos importantes para el 
bienestar humano basándose en estudios 
cieneficos. Este modelo incluye aspectos del 
bienestar subjeQvo, como las emociones 
posiQvas, con dimensiones del bienestar 
psicológico, como el compromiso, las relaciones 
posiQvas, el senQdo de vida y el logro.  No solo 
se trata solo de senQrse bien, sino también de 
crecer como persona y encontrar un propósito 
en la vida. 

Basándose en invesQgaciones cieneficas 
rigurosas, el modelo PERMA ha idenQficado 
cinco dimensiones clave que contribuyen al 
bienestar humano. Es esencial destacar que 
cada una de estas dimensiones aporta al 
bienestar, pero ninguna de ellas lo define por 
completo. Las cinco dimensiones son las 
siguientes, según Seligman (2016): 
1. P ([PosiQvity] PosiQvidad/Emociones 
posiQvas): presencia de emociones posiQvas en 
la vida de una persona. Integra experiencias 
como la alegría, la felicidad, la graQtud, la 
esperanza y el amor.  
2. E ([Engagement] Compromiso): grado de 
involucramiento y conexión que una persona 
experimenta en sus acQvidades diarias. Cuando 
una persona se encuentra completamente 
inmersa y compromeQda en una tarea que le 

resulta significaQva y desafiante, experimenta 
un senQdo de fluidez y saQsfacción. 
3. R ([PosiQve RelaQonships] Relaciones 
PosiQvas): importancia de las conexiones 
sociales y afecQvas en la vida de las personas. La 
calidad de las interacciones sociales y el apoyo 
emocional son elementos clave en esta 
dimensión. 
4. M ([Meaning] Significado): se refiere al 
senQdo y propósito que una persona encuentra 
en su vida. Tener un propósito más grande, ya 
sea a través del trabajo, las relaciones o las 
contribuciones a la sociedad, brinda una 
sensación de significado que va más allá de las 
experiencias individuales. 
5. A ([Accomplishment] Logro): se vincula con el 
progreso personal. Alcanzar metas, superar 
desa\os y experimentar un senQdo de 
competencia contribuyen al bienestar. Este 
componente destaca la importancia de 
establecer y alcanzar objeQvos significaQvos. 

 

 
A través de una sólida base de 

invesQgaciones en PP, se pueden ofrecer 
sugerencias para cuidar y promover el bienestar, 
siguiendo las dimensiones del modelo PERMA 
de Seligman (2016). Por ejemplo, para fomentar 
la posiQvidad, es beneficioso pracQcar la 
graQtud diariamente, dedicando Qempo a 
reflexionar sobre aspectos por los cuales te 
sientes agradecido. Además, culQvar el 
opQmismo implica cuidar tus creencias sobre el  
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futuro y enfocarte en los aspectos posiQvos de 
situaciones desafiantes. Integrar acQvidades 
placenteras en la ruQna diaria también 
contribuye a aumentar las emociones posiQvas. 

Para promover la dimensión de 
compromiso, busca un pasaQempo que te 
apasione y te permita sumergirte por completo 
en la experiencia. Busca acQvidades que te 
desa\en ligeramente por encima de tu nivel de 
habilidad, lo que facilitará que te fundas en la 
acQvidad, manteniendo la consciencia en la 
acción, desconectándote del mundo. En cuanto 
a las relaciones posiQvas, dedica 'empo de 
calidad a las personas significa'vas en tu vida. 
Prac'ca la empa6a y la escucha ac'va, 
expresando regularmente aprecio y amor 
hacia tus seres queridos. Respecto al sen'do de 
vida, reflexiona sobre tus valores y metas 
personales. Busca acQvidades alineadas con tu 
propósito en la vida y considera involucrarte en 
acciones que contribuyan al bienestar de los 
demás o a causas significaQvas. 

Finalmente, con relación al logro, 
establece metas realistas y alcanzables. Celebra 
los logros, incluso los pequeños avances. 
APRENDE A ELOGIARTE A TI MISMO Y MANEJA 
LOS DESAFÍOS DE MANERA CONSTRUCTIVA, 
VIÉNDOLOS COMO OPORTUNIDADES PARA EL 
CRECIMIENTO PERSONAL. Integrar estas 
prácQcas en tu vida diaria puede contribuir 
significaQvamente a mejorar tu bienestar en 
todas sus dimensiones. 

 
 

Cierre 
En conclusión, es imperaQvo reconocer 

que aunque las dimensiones del modelo PERMA 
han proporcionado una estructura coherente 
para proponer intervenciones desQnadas a 
fomentar el bienestar humano y han generado 
numerosas preguntas de invesQgación, no se 
pueden pasar por alto las variaciones culturales 
y otras variables que intervienen en la 
explicación del bienestar, como aspectos 
genéQcos, ambientales y contextuales. Por lo 
tanto, la realización de invesQgaciones serias, 
sólidas y con calidad metodológica se torna 
fundamental para perfeccionar la comprensión 
del bienestar humano. En úlQma instancia, este 
proceso de invesQgación conQnua impulsando 
la evolución de nuestras prácQcas y enfoques 
para promover un bienestar más inclusivo y 
saQsfactorio en la diversidad de experiencias 
humanas. 

Es esencial comprender que el modelo 
PERMA, aunque ha sido úQl para proponer 
ejercicios prácQcos y desQnados a mejorar el 
bienestar humano, ha generado numerosas 
preguntas sobre su aplicabilidad y resultados en 
todas las personas. Es importante señalar que 
esta propuesta no es una receta que permita 
predecir con precisión el bienestar de las 
personas; en otras palabras, no se considera 
como una norma estricta. Más bien, es 
importante reconocer que existen variaciones 
culturales y otras variables que influyen en la 
explicación del bienestar, como factores 
genéQcos, ambientales y contextuales. Por lo 
tanto, es crucial llevar a cabo invesQgaciones 
serias y metodológicamente sólidas para 
profundizar nuestra comprensión del bienestar 
humano. 

Cada cultura, sociedad y contexto puede 
tener diferentes percepciones y necesidades en 
relación con el bienestar, por lo que no existe 
una única fórmula universal para promoverlo. 
En lugar de aplicar enfoques  rígidos,  es  funda- 
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mental adoptar un enfoque flexible y adaptaQvo 
que tenga en cuenta estas diferencias. Esto 
implica realizar estudios cieneficos que 
consideren las parQcularidades de cada 
población y contexto, lo que nos permiQrá 
desarrollar intervenciones más efecQvas y 
significaQvas.  

Sin embargo, es importante reconocer 
que las cinco áreas que promueve el PERMA, 
han resultado ser más o menos consistentes en 
diferentes grupos y poblaciones; lo que permite 
tener un punto de parQda para entender las 
causales del bienestar, proponer ejercicios y 
acQvidades para promoverlo, al mismo Qempo 
de tener un marco para comenzar a trabajar con 
las adaptaciones que sean perQnentes para 
nuestra cultura.  

No hay que olvidar que el bienestar 
humano es un concepto mulQdimensional y 
complejo que no se puede reducir a un conjunto 
finito de dimensiones. Si bien el modelo PERMA 
proporciona una estructura úQl, es importante 
seguir explorando otras dimensiones y aspectos 
del bienestar que pueden ser relevantes en 
diferentes contextos culturales y sociales. 

La invesQgación conQnua en el campo 
del bienestar humano es crucial para adaptar 
nuestras prácQcas e intervenciones a las 
necesidades y realidades específicas de las 
personas y comunidades. Al abordar estas 
complejidades y variaciones, podemos avanzar 
hacia un enfoque más inclusivo y saQsfactorio 
para promover el bienestar en todas sus formas. 
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En un escenario educa-vo, 
marcado por desa2os sociales, los 
estudiantes se enfrentan con 
obstáculos que dificultan alcanzar 
un rendimiento académico 
destacado. Estudios recientes 
indican que factores como el 
estrés, la ansiedad y la brecha 
entre las expecta-vas educa-vas y 
los planes de estudio vigentes 
impactan de manera adversa tanto 
en los logros académicos como en 
el bienestar de los estudiantes. 
Ante esta situación, surge la 
necesidad de implementar 
polí-cas educa-vas efec-vas que 
promuevan un ambiente de 
aprendizaje apropiado, además de 
estrategias pedagógicas centradas 
en el estudiante. Sin embargo, se 
destaca el papel crucial que -enen 
los estudiantes para ges-onar 
proac-vamente su educación, 
adoptando hábitos y técnicas de 
estudio efec-vos para superar 
obstáculos y alcanzar sus metas.  
Entre las recomendaciones se 
incluyen la organización del 
-empo, la búsqueda ac-va de 
apoyo y el mantenimiento de un 
es-lo de vida saludable, 
fundamentales para un 
desempeño académico 
sa-sfactorio y un desarrollo 
personal integral. 
Palabras clave: Autoges-ón del 
aprendizaje, rendimiento escolar,  
autonomía educa-va. 
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En un contexto educaRvo marcado con 
importantes cambios sociales, estudiantes de 
todo el mundo se enfrentan a una extensa 
variedad de desaTos que pueden repercuRr 
negaRvamente en su rendimiento académico. 
De acuerdo con Salehi et al. (2021), estos 
obstáculos abarcan, pero no se limitan a, 
aspectos psicológicos y culturales, tales como 
dificultades de aprendizaje, estrés, ansiedad, 
falta de moRvación y baja autoeficacia 
(Hernández-Vargas & García-Castro, 2023).  

Así mismo, Shahjahan et al., (2021) 
idenRfica barreras socioeconómicas y factores 
insRtucionales, tales como el desajuste entre las 
expectaRvas que los estudiantes Renen sobre lo 
que esperan aprender y el currículo educaRvo 
con el que se forman. Frecuentemente, estos y 
otros desaTos no sólo minan la capacidad de los 
alumnos para lograr sus objeRvos, sino que 
también comprometen su bienestar general y su 
desarrollo a futuro. Cabe señalar que siendo la 
educación, un pilar fundamental para formar 
profesionales, con una sólida preparación 
académica, compeRRvos y eficientes ante el 
desempeño de su disciplina, se requiere de 
políRcas educaRvas que idenRfiquen y aborden 
estos desaTos para educar una ciudadanía 
críRca, acRva y responsable que logre resolver 
problemáRcas presentes y contribuyan al 
progreso de la población (Coskun & Nizaeva, 
2023). Como resultado de estas políRcas, se 
espera que tanto las insRtuciones educaRvas 
como los educadores asuman un papel acRvo y 
propongan entornos adecuados para el 
aprendizaje, cada uno aportando de manera 
significaRva estrategias que faciliten y mejoren 
el rendimiento de los estudiantes.  

Así, autores como Fazlul, et al., (2022) 
describen la necesidad de que las insRtuciones 
educaRvas faciliten un aprendizaje efecRvo, 
aportando entre otras cosas, infraestructura y 
recursos para asegurar que los estudiantes 
tengan acceso a aulas cómodas, tecnología de 
aprendizaje actualizada y recursos de estudio 
adecuados. Además, se espera que ofrezcan 
programas de desarrollo estudianRl al 
implementar programas que complementen la 
educación formal y fomenten el pensamiento 
críRco, la comunicación y el liderazgo.  

A su vez, se espera que los profesores 
adopten estrategias pedagógicas y métodos de 
enseñanza centrados en el estudiante para 
mejorar el rendimiento académico (Barchana-
Lorand & Weinberger, 2024). Se busca que 
desarrollen estrategias para moRvar a los 
estudiantes y fomenten un ambiente de 
aprendizaje posiRvo.  

Sin embargo, persiste una brecha 
significaRva en la comprensión de cómo las 
insRtuciones educaRvas y los educadores 
pueden implementar tácRcas efecRvas que no 
solo  miRguen  los  efectos   adversos   de   estos  



 

 

49 

Revista de divulgación | vol. 6 | no. 1 | 2024 
 
desaTos, sino que también promuevan un 
ambiente donde los estudiantes puedan 
prosperar académica y personalmente (Hussain 
et al., 2022). 

Es así que, aunque los desaTos 
educaRvos puedan parecer abrumadores, es 
crucial devolver a los alumnos la 
responsabilidad de lo que ellos pueden hacer 
para alcanzar un buen desempeño académico y 
adquirir conocimientos que les brinden 
competencias profesionales. En este senRdo, se 
recopilan estrategias que autores como 
GuRerrez (2008); Salvatecci (2003); Tierno 
(2007) y Makhambetova, et al., (2021),  entre 
otros, consideran más eficientes para capacitar 
a los estudiantes y que gesRonen sus 
habilidades para mejorar su rendimiento 
académico,    independientemente    de    si    las  
 

 
insRtuciones educaRvas y los educadores 
cumplen o no con las expectaRvas establecidas. 
 
Iden%ficar y abordar las dificultades: El primer 
paso para mejorar el rendimiento académico es 
idenRficar las áreas problemáRcas, tales como 
dificultades de comprensión, falta de 
moRvación, desorganización o influencias 
externas negaRvas. Este proceso de 
autoevaluación permi=rá no solo reconocer las 
fortalezas individuales, sino también 
iden=ficar las áreas de mejora.  
 
Establecer metas claras y alcanzables: Cuando 
se establecen metas claras, se proporciona un 
senRdo de dirección y se moRva a trabajar de 
manera sistemáRca hacia un propósito definido.  
Por tanto, resulta recomendable: a) fijar metas 
específicas y alcanzables, considerando las 
habilidades actuales, el %empo disponible y los 
recursos necesarios para alcanzarlas; b) 
desglosar las metas y dividir los obje%vos 
importantes en pasos más pequeños y 
manejables, lo que permite mantener la 
concentración, realizar un seguimiento del 
progreso y obtener una sensación de logro;  c) 
asignar un plazo para alcanzar cada meta 
contribuirá a mantener el enfoque y trabajar 
de manera constante para lograr los obje%vos 
dentro del %empo establecido; y d) revisar 
regularmente las metas y el progreso hacia 
ellas para ajustar las estrategias y asegurarse 
de que sigan siendo relevantes y alcanzables. 
 
Tomar  notas efec%vas: Tomar notas claras y 
bien organizadas, uRlizando viñetas, diagramas 
o códigos de colores, es una estrategia que 
facilita la comprensión, retención y revisión del 
material estudiado. Esta prácRca involucra 
acRvamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, promoviendo una mayor 
comprensión y retención de los conceptos. Las 
notas efecRvas también sirven como 
herramienta   de     repaso,     permiRendo     una 
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revisión rápida de los puntos principales y 
detalles importantes. Además de proporcionar 
un recurso de estudio valioso, tomar notas 
desarrolla habilidades de organización, 
comprensión y síntesis fundamentales para el 
éxito educaRvo. 
 
Revisar y repasar regularmente: Repasar de 
manera periódica los conceptos y materiales 
cubiertos en clase, refuerza la comprensión, se 
idenRfican áreas de mejora y se manRenen 
frescos los conocimientos. Esta prácRca permite 
internalizar los conceptos de manera sólida y 
conectarlos con ideas previamente aprendidas, 
lo que facilita la comprensión de temas 
avanzados. Además, al repasar regularmente, se 
pueden idenRficar aspectos que no se habían 
comprendido por completo y ayuda a abordar 
los desaTos de manera proacRva.  
 
Par%cipar ac%vamente en clase: Involucrarse 
acRvamente en las discusiones durante la clase, 
hacer preguntas y comparRr ideas, no solo 
demuestra un compromiso con el aprendizaje, 
sino que también fortalece la comprensión de 
los temas discu%dos. Esta parRcipación acRva 
proporciona la oportunidad de aplicar los 
conceptos aprendidos en situaciones prácRcas, 
lo que facilita la internalización de la 
información y su conexión con la experiencia 
personal. Además, al parRcipar en acRvidades 
grupales o colaboraRvas, se desarrollan 
habilidades de trabajo en equipo, comunicación 
y resolución de problemas.  
 
Buscar ayuda cuando sea necesario: Es esencial 
buscar ayuda de profesores, compañeros de 
clase e incluso considerar la inteligencia arRficial 
al enfrentar desaTos académicos. Esta prácRca 
brinda la oportunidad de aclarar dudas, 
profundizar en conceptos y recibir 
retroalimentación construcRva. Además, al 
parRcipar en el aprendizaje colaboraRvo, los 
estudiantes  trabajan   en   equipo    y   discuten  

 
temas, lo que les permite desarrollar 
habilidades de comunicación, colaboración y 
resolución de problemas. Este enfoque fomenta 
un ambiente de apoyo mutuo y promueve una 
comprensión más completa de los temas 
estudiados. Como resultado, los estudiantes 
que buscan ayuda y parRcipan acRvamente en 
el aprendizaje colaboraRvo Renden a obtener 
mejores resultados académicos, ya que 
aprovechan las oportunidades de aprendizaje y 
desarrollan habilidades úRles para su 
trayectoria educaRva. 
 
Crear un ambiente de estudio propicio: Un 
espacio tranquilo y sin distracciones es 
fundamental para un aprendizaje efecRvo y una 
concentración ininterrumpida. Un entorno 
organizado y bien iluminado mejora el acceso a 
los materiales de estudio y favorece la claridad 
mental. La comodidad Tsica, asegurada por una 
silla ergonómica y una temperatura agradable, 
es crucial para el bienestar y la concentración 
sostenida. Además, incorporar elementos 
inspiradores, como imágenes moRvadoras o 
plantas, enriquece el ambiente de estudio, 
haciéndolo agradable y esRmulante. 
 
Organizar el %empo de estudio: La gesRón 
eficaz del Rempo es fundamental para 
maximizar la eficiencia y el desempeño 
académico. Una estrategia efecRva consiste en 
crear un horario semanal que asigne Rempo 
específico para cada tarea de manera 
equilibrada. Es importante priorizar las 
asignaturas o acRvidades según su nivel de 
dificultad o importancia, así como considerar los 
plazos de entrega de trabajos y exámenes. 
Además, es úRl establecer intervalos regulares 
de descanso para evitar el estrés, la faRga 
mental y mantener la concentración.  
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U%lizar estrategias de estudio: Aplicar técnicas 
de estudio como lluvia de ideas, mapas 
mentales o integrar una infograTa, mejora la 
comprensión, retención de información y el 
pensamiento críRco. Estas estrategias organizan 
el contenido de estudio de forma clara y 
promueven la parRcipación acRva y la 
autoevaluación, llevando a un aprendizaje más 
significaRvo. La uRlización consistente de 
técnicas efecRvas potencia el rendimiento 
académico y el desarrollo de habilidades úRles 
para la vida académica y profesional. Es crucial 
que los estudiantes idenRfiquen y adopten las 
técnicas que mejor se ajusten a su esRlo de 
aprendizaje. 
 
Mantener un es%lo de vida saludable: Un esRlo 
de vida equilibrado, con una mente y un cuerpo 
saludables, es fundamental para afrontar los 
retos académicos y mejorar el rendimiento de 
manera integral. La prácRca regular de ejercicio 
mejora la concentración, memoria y atención, 
facilitando el aprendizaje y aumentando la 
producRvidad. Una dieta equilibrada aporta la 
energía y nutrientes esenciales para el ópRmo 
funcionamiento cerebral y Tsico. Así mismo, el 
descanso adecuado es vital para consolidar el 
aprendizaje y mantenerse mentalmente alerta. 
Además, manejar el estrés y dedicar Rempo a 
acRvidades recreaRvas ayuda a conservar un 
equilibrio emocional y mental, esencial para un 
desempeño académico constante y sostenido. 
 

 
En  conclusión,  el rendimiento 

académico se ve afectado por una amplia 
gama de factores, incluidos aspectos 
personales, ambientales e ins%tucionales. Se 
resalta la importancia de abordar estas 
dificultades de manera integral, tanto desde las 
insRtuciones educaRvas y los educadores como 
desde la perspecRva y la responsabilidad 
individual de los estudiantes. La 
implementación de programas de desarrollo 
estudianRl, el uso de métodos de enseñanza 
innovadores y el apoyo emocional y académico 
son elementos fundamentales para crear un 
entorno favorable para el aprendizaje. No 
obstante, también es responsabilidad de los 
estudiantes administrar sus habilidades, 
aprovechar los recursos disponibles y adoptar 
hábitos y técnicas que mejoren su desempeño 
académico. Las recomendaciones ofrecidas en 
este escrito representan pasos concretos que 
los estudiantes pueden seguir para superar los 
desaTos y alcanzar sus metas académicas. 
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