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EDITORIAL
CARTA
Desde hace 3 años, la Universidad Tecmás se ha concentrado en 
cumplir con la misión de formar profesionistas líderes en los sectores 
industrial, empresarial, a través de una preparación vinculada al desarrollo 
tecnológico, la innovación y el emprendimiento, impulsándolos a generar 
estrategias vanguardistas y pertinentes aplicadas a la resolución de las 
necesidades del siglo XXI transformando su entorno social global.

Hoy por hoy, es una institución en proceso de consolidación por lo que, 
atendiendo a las áreas sustantivas de la educación superior. Docencia, 
Investigación y Difusión del conocimiento, detona la publicación de la 
Revista Institucional +TECHM@GAZINE cuyo propósito, es promover 
la actividad investigativa, la publicación de proyectos de innovación y 
emprendimiento tecnológico, así como artículos de opinión escritos por 
nuestros docentes y alumnos, con el propósito de contribuir a la gestión 
del conocimiento y coadyuvar a la resolución de los desafíos del siglo 
XXI.

Este primer número, se concentran las producciones de nuestros 
estudiantes, quienes marcan la pauta para fortalecer y motivar la 
producción editorial de la comunidad universitaria.

Sean pues, estos primeros artículos, temas de reflexión, análisis y divulgación 
que fortalezcan el perfil, crecimiento y proyección del alumnado.

Con Satisfacción y sincero reconocimiento

EL COMITÉ EDITORIAL
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NIÑOS AUTISTAS”
Introducción

ESTADO EMOCIONAL
DE LOS PADRES CON

EL“

CASTILLO ORTEGA ALICIA 

Para la psicología social son relevantes los temas 
que tengan que ver con movimientos en “efec-
to dominó”, que puede ser casi cualquiera que 
se piense y, en este caso, el estado emocional 
de padres con niños autistas no se queda atrás.  
Acontecimiento que es el tema a abordar en este 
trabajo. 

Para que una teoría psicológica sea aplicada 
en una familia con un miembro autista, se ne-
cesita que los padres acudan con los especia-
listas correspondientes para primero detectar el 
padecimiento. Pues previo a consultar a los es-
pecialistas, como suele suceder, los padres han 
presenciado conductas visiblemente fuera de lo 
ordinario -los síntomas-.  

La dinámica familiar modificada por causa del 
niño autista provocará cierto estado emocional 
en los padres de los menores, que en la mayoría 
de las ocasiones como se describe en el desarro-

llo, perjudica la psique de uno o ambos padres, 
trayendo consigo estrés, ansiedad y depresión.

Este estado emocional parental repercute en el 
cuidado del niño autista, influye directamente en 
la salud mental de este último y se manifiesta en 
la sociedad, dado que somos seres socializado-
res. 

La última pieza que se derriba figuradamente del 
dominó, es la implementación de la resiliencia 
dirigida por los progenitores. Entendiéndose por 
resiliencia como “hacer frente a un problema o 
resurgir después de un hecho traumático” (Jimé-
nez, citado en Forés y Grané, 2008). 

Es posible que provoque una adaptación salu-
dable, puesto que como menciona Huamantuma 
(2017:XIII) “los seres humanos que tienen equili-
brio personal son distintos a aquellas personas 
que, debido a una enfermedad, deben pugnar 
por este equilibrio para mejorar su vida ante las 
circunstancias”. Lo que conduce a que, una per-
sona en estabilidad puede encaminar a otro a la 
misma estabilidad.
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Desarrollo
Autismo
De acuerdo con un informe oficial de VisiónCE-
VECE (2017), el Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) es definido como aquella incapacidad de 
relacionarse y comunicarse con otros, además 
se caracteriza por movimientos estereotipados 
como mover constantemente una mano, la ca-
beza o cualquier parte de su cuerpo.

Muchas personas autistas tienen una capacidad 
intelectual baja, colocándose como los casos 

más graves y esto explicaría por qué pueden pre-
sentar dificultades para percibir las emociones de 
sus cuidadores o de cualquiera que se encuentre 
en su entorno. 

El autismo es una de las enfermedades del desa-
rrollo neurológico que recibe más atención, por 
tanto, se investiga frecuentemente. Según re-
portes a “nivel mundial se calcula que 1 de cada 
160 niños tiene un TEA” (VisiónCEVECE, 2017:1) y en 
“México… 1 de cada 115 niños estarían en esa con-
dición… por el momento, exclusivamente en León, 
Guanajuato” (Autismos Speaks, citado en Visión-
CEVECE, 2017). Con los datos anteriores se pue-
de comprender el porqué del interés sobre esta 
enfermedad, ya que quienes lo padecen son un 
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número importante. 

En el informe, los casos de TEA son contabilizados 
de manera general. Sin embargo, cabe mencio-
nar, hay diferentes tipos de TEA dependiendo de 
la gravedad que presente la persona.

Es decir, existe el síndrome de Kanner donde se 
tienen complicaciones a nivel social, de conduc-
ta, y verbal. El síndrome de Asperger, siendo uno 
de los más leves y en el cual es poco probable 
interpretar las emociones de otros, lo que causa 
que no se asocie fácilmente lo que se dice con 
lo que se actúa a nivel corporal. El tercero es el 
síndrome de Rett que afecta más a mujeres y se 
caracteriza por la pobre adquisición de lengua-
je y coordinación motriz. El cuarto es el trastorno 
de desintegración infantil, donde hay una regre-
sión en el lenguaje, movimientos y sociabilidad; 
cabe aclarar que se entiende como “regresión” al 
hecho de volver a un estado anterior. Y el último 
tipo, es el no especificado, donde no se cumple 
con las condiciones para el trastorno, sin embar-
go, las dificultades del habla y comportamiento 
están presentes. 

Como se pudo leer, los síntomas son variados, 
complejos y fácil de confundir. Por eso es con-
veniente que los padres presten atención, para 
conducirse con un especialista y que se lleve a 
cabo un tratamiento adecuado. 

Se han presentado los diversos síntomas del es-
pectro autista y con ello se le da un nombre a 
cada tipo, pero se sabe hasta el día de hoy que 
falta un tratamiento clínico para curarlo, es decir, 
es incurable, al menos en el área farmacológica 
y psicológica. Los médicos y psiquíatras pueden 
apoyarse de algún medicamento si el niño, por 
ejemplo, presenta crisis epilépticas. Pero la me-
jor forma que se ha encontrado hasta ahora para 
mejorar la calidad de vida de los individuos que 
lo padecen, como de sus cuidadores, es detec-
tarlo entre 2 y 3 años de edad o antes, y aplicar 
condicionamientos comportamentales que ex-
ploten su capacidad y lo predispongan a ciertas 
reacciones (VisiónCEVECE, 2017). 

Este panorama general acerca del espectro au-
tista crea un contexto para imaginar cómo se 
podría sentir un padre al tener que organizar una 
vida “normal” con un hijo que padece algún tipo 
de autismo. Para muchos tener un hijo con esta 
naturaleza puede llegar a ser complicado, pues a 
veces no es el único en la familia con esta condi-

ción o, aunque sea el único que la presente, pue-
de haber más miembros que necesitan apoyo de 
los padres, por su edad o simplemente por nece-
sidades básicas. 

Ahora la cuestión es: ¿serán estos padres capa-
ces de encontrar el equilibrio mental, para poder 
satisfacer las necesidades de su familia y al mis-
mo tiempo las de ellos, sin perder el sentido de 
vida, el amor a sus hijos, el amor propio y de pa-
reja y adaptarse a cualquier adversidad a la que 
sean expuestos? Presuponiendo que una estabi-
lidad mental parental es influencia para “el niño 
autista”.

Estado emocional de los padres con 
niños autistas

La frase “la familia es el primer elemento sociali-
zador de un humano” se ha convertido en un cli-
ché en el área psicológica y probablemente en 
otras áreas también, por su utilización tan cons-
tante por autores como Patiño (2018:12), que en su 
tesis menciona “la familia es la base fundamental 
de la sociedad”. Sin embargo, tiene razones para 
ser utilizada, ya que efectivamente es lo que co-
nocemos desde que nacemos, por tanto, se con-
vierte en base fundamental de la vida psíquica y 
física de un ser humano para su futura integración 
a la sociedad. Ahora, si esta premisa la utilizamos 
en una familia con hijos autistas, también encaja, 
pero la duda es: ¿cómo es el estado emocional 
de los padres en esta situación?
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De acuerdo con Arévalo y otros (citado en Das 
y otros, 2017), es normal que los padres se an-
gustien al ver que sus hijos se encuentran en un 
estado físico y mental “raro”. En este caso debi-
do al espectro autista, sobre todo después de los 
9 meses de edad, pues consideran que sus hijos 
son una extensión de ellos, por tanto, al principio 
creen que poseen hijos sanos, para luego ente-
rarse de un diagnóstico que cambia totalmente 
su percepción y entran en un estado de incom-
prensión y confusión. Es entonces cuando el rol 
de cuidadores y protectores se convierte en per-
manente. 

A causa de la incomprensión, confusión, el cam-
bio de dinámica familiar y en algunos casos la 
pérdida de trabajo por alguno de los padres o 
ambos, se hace presente un fuerte estrés que 
desequilibra el estado emocional parental. Pro-
vocando que se pierda una homeostasis que rige 
a la familia y surge el nuevo reto de recuperarla, 
aunque en muchos casos es casi imposible si no 
se busca la ayuda profesional correspondiente. 
De tal modo que en un ambiente de constante 
exposición al estrés se puede desencadenar de-
presión y ansiedad, que afecta a todos los miem-
bros incluyendo al niño con autismo (Rodríguez 
citado en Arévalo y otros, 2019).

También se debe tomar en cuenta, que no se 
conoce cada caso en el mundo de padres con 
niños autistas, entonces, tal vez hay padres que 
tengan los recursos monetarios suficientes para 
tratar la enfermedad de sus hijos y otros que pro-
bablemente no.

Así como puede haber padres que tengan la su-
ficiente resiliencia para transmitir un ambiente 
pacifico a su hogar y otros que no. Además, el 
“nivel de estrés… depende, en gran medida, de 
los sistemas de apoyo y recursos externos con 
los que cuenten…” (Liporace citado en Arévalo y 
otros), como consecuencia son varios los facto-
res que desencadenan cierto estado emocional 
parental.

Después de que el tiempo transcurra con un es-
tado emocional que afecta la salud mental o físi-
ca de los padres e hijos -para ser precisos estrés, 
depresión y ansiedad-muchos llegan a desarro-
llar o aplican su capacidad de otro estado emo-
cional basado en la resiliencia que permite el 
sano desarrollo de la parte fraternal y parental. 
Se destaca que esto ayuda a sobrellevar el au-

tismo según menciona Jiménez (2016) en su tesis 
doctoral.

La resiliencia familiar se define como la reorgani-
zación del sistema, sustentada en las fortalezas 
y competencias de todos los miembros, ayudan-
do a afrontar adversidades y problemas (Walsh 
citado en Jimenez, 2016). Una vez que se decide 
tomar el rumbo de la resiliencia, que sería la par-
te positiva del cambio al tener un niño autista, 
se debe tomar en consideración que “la vida no 
puede seguir siendo igual que antes del trauma” 
(Delage citado en Jiménez 2016:27), o sea, que 
se está dispuesto a adaptarse al nuevo estilo de 
vida y enfrentar cada reto. 

Al explorar las posibilidades de la resiliencia, 
ahora los padres llegan a darse cuenta de que 
sus emociones son consecuencia de la segu-
ridad familiar, la flexibilidad y cohesión, siendo 
esto básico para adaptarse a situaciones de es-
trés invasivo (Jiménez, 2016). Aunque es preciso 
aclarar que no todos llegan a esta fase, o que el 
tiempo en descubrir las emociones positivas es 
distinto en cada caso. 

Para finalizar, un bienestar mental o una per-
cepción negativa por parte de los progenitores, 
depende de las circunstancias por las que esté 
pasando y su capacidad emocional para res-
ponder ante ciertos estímulos del ambiente, por 
tanto, como dice Huamantuma (2017) “el bienes-
tar es subjetivo” y está en función del contexto en 
el que la persona se desenvuelva.
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Conclusiones

Bibliografía

De acuerdo con la interpretación subjetiva del 
tema, basada en información recopilada de 
fuentes fidedignas, se concluye que todas las 
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psicología social funcionaría para 
aportar una posible ampliación del 
tema, y para lograr verlo desde dis-
tintos ángulos, que terminarán sien-
do registros de futuras referencias. 

Para terminar, se considera que to-
dos tienen la oportunidad de ase-
gurar un presente, sin importar las 
condiciones en las que se encuen-
tren, ni el tipo de capacidad con la 
que hayan nacido, puesto que al 
ser clasificado como ser humano 
se otorga la misma oportunidad de 
vivir y para que un humano en las 
condiciones que el tema de este 
escrito trata, obtenga esa oportu-
nidad es necesario que sus cuida-
dores lo guíen para conseguirlo.
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“CALIDAD Y 
TRATO DIGNO EN 
LA ATENCIÓN DE 

LA SALUD”
MARÍA FERNANDA DEL ANGEL MORALES

Introducción
Durante el año de pasantía se observó cómo 
afecta la calidad en la atención y el trato digno 
del personal de salud en la recuperación, mejoría 
y estabilización de los pacientes.

La calidad es considerada como una cualidad o 
atributo que se debe poseer en cualquier servicio 
o área para el buen desarrollo en la práctica de 
una profesión, y en materia de salud es indispen-
sable poseerla. Calidad es hacer las cosas de la 
mejor manera y desde el primer momento. Esto 
representa un reto importante a nivel mundial, ya 
que existen países que aún no logran alcanzar 
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CALIDAD Y TRATO DIGNO EN LA 
ATENCIÓN A LA SALUD

Todos los seres humanos queremos recibir servi-
cios que garanticen nuestra comodidad y me-
joren nuestra calidad de vida, así como un trato 
digno durante nuestra estancia o visita en cual-
quier institución hospitalaria. 

Cuando hablamos de calidad en los servicios de 
salud no puede pasar desapercibido el doctor 
Avedis Donabedian, ya que hace más de 40 años 
comenzó a implementar el significado como tal 
de calidad en los servicios de salud. Según él, el 
aseguramiento de la calidad de salud es obtener 
los mayores beneficios con los menores riesgos a 
través de mecanismos ya establecidos.

Pero hace muchos más años atrás, una de las 
precursoras de la enfermería; Florence Nightin-
gale ya llevaba a cabo servicios que mejoraron 
la calidad de vida de sus pacientes pese a todo 
mal pronóstico. Descubrió e implementó estrate-
gias que ayudaron en la recuperación y redujeron 
las complicaciones que se podrían ocasionar; es-
trategias que hasta el día de hoy se siguen lleva-
do a cabo. 

En su obra Notas sobre enfermería reflejó su pen-
samiento sobre la teoría ambiental en el área de 
la salud. Según Nightingale, el entorno es funda-
mental para la recuperación del paciente, como 
también lo es para su correcto desarrollo de pro-
cesos biológicos y fisiológicos (Macho, 2017). Se 
entiende por calidad a la capacidad para satis-
facer las necesidades explícitas o implícitas de 
los usuarios o beneficiarios.

Servicio es cualquier actividad o beneficio que 
una parte ofrece a otra. El paciente es la perso-
na con necesidades y preocupaciones, que no 
siempre tiene la razón, pero que siempre tiene 
que estar en primer lugar. La calidad de servicio 
consiste en cumplir con las expectativas que tie-
ne el usuario sobre qué tan bien un servicio pue-
de satisfacer sus necesidades (Molina Tamayo, 
2014).

El trato digno son aquellas percepciones que el 
usuario tiene acerca del personal de salud. Se 
deben seguir criterios importantes como la pre-
sentación del personal, su actitud hacia el usua-
rio, así como la información que le brindará res-

los estándares sanitarios que se desean, y por lo 
tanto no obtienen un progreso en los servicios de 
salud.

Para México el panorama es un poco diferente 
ya que el Sistema Nacional de Salud ha demos-
trado una mejoría en la calidad de los servicios 
de salud en los últimos años. Esto no quiere decir 
que tengamos el nivel que se espera, ya que los 
estándares a alcanzar deben estar en todos los 
prestadores de los servicios de salud, así como 
en todas las instituciones públicas y privadas.

La no calidad en los servicios de salud puede 
verse representada de muchas maneras: 1) la fal-
ta de medicamentos y material en las institucio-
nes; 2) la falta de personal de salud; 3) la poca 
habilidad, conocimiento o experiencia en el per-
sonal de salud; 4) los altos costos; y 5) el maltrato 
o el trato no digno en los cuidados y atención a 
los pacientes. 

Esto nos lleva a la inconformidad, a las compli-
caciones de enfermedades, a una mayor estan-
cia en los centros de salud por falta de mejoría y, 
la peor consecuencia, las pérdidas humanas. 

En este trabajo se pretende conocer el verdadero 
significado de calidad en los servicios de salud, 
y cómo ésta repercute directamente en la recu-
peración o la atención de los usuarios. Asimismo, 
sensibilizar a los profesionales de salud no sólo 
del significado de la palabra “calidad”, sino de la 
importancia de llevar a cabo servicios que mejo-
ren la vida de nuestros pacientes. 
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pecto a su estado de salud. Todo esto englobado 
en una atmósfera de respeto mutuo.

Se dice que no existe como tal una definición 
estándar para el significado de calidad. A nivel 
global, algunos se han centrado en cumplir con 
los requisitos y otros se enfocan en la satisfacción 
del usuario; para el sector salud se deben tener 
todos los componentes.

La palabra calidad está definida por atributos. 
Esto significa que cuando hablamos de una or-
ganización de salud de calidad algunos podrían 
entender que la tiene porque: 1) está certificada, 
2) genera buena atención al paciente, 3) maneja 
tiempos adecuados, 4) cuenta con los recursos, ó 
5) porque el profesional está capacitado (Num-
paque y Rocha, 2016).

Cada quien va creando su propia definición. Se-
gún la Organización Mundial de la Salud (2019) 
calidad significa un alto nivel de excelencia pro-
fesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo 
riesgo para el usuario, un alto grado de satisfac-
ción del usuario y el impacto favorable para la 
salud. Como se observa, todo a favor del pacien-
te.

El personal de salud está al servicio de las per-
sonas. Son individuos que atienden a personas 
en sus diversas condiciones y estados de salud. 
Hay gente que proviene de distintos grupos de 
población, diferencias demográficas, aspectos 
étnicos, diferentes religiones, cultura y costum-
bres. Es una relación entre seres humanos, la cual 
el foco principal es la persona, la familia o la co-
munidad.

Al hablar de calidad en el servicio de sector salud 
es hablar de un proceso de mejora que se debe 
implementar en las instituciones públicas y priva-
das, y que debe llevar a cabo toda aquella per-
sona que labora en un hospital, clínica, centro de 
salud, o donde se brinden servicios de salud.

Es decir, desde el personal de intendencia has-
ta el director del hospital. Ya que cada una de 
las actividades que se realizan para el paciente, 
tienen como fin aumentar el pronóstico de la en-
fermedad o padecimiento, mejorar su calidad de 
vida, y disminuir sus complicaciones.

La calidad de atención médica significa brindar 
una atención conforme a las normas de calidad. 
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Así como contar con conocimiento, habilidad, 
tecnología, ambiente confortable que garanti-
ce la seguridad del usuario y mejore su calidad 
de vida. Es decir, implica el cumplimiento de los 
requerimientos y de sobrepasar las expectativas 
del usuario (Forrellat, 2014).

Estas son algunas de las características que se 
observaron para mejorar la calidad de la aten-
ción y dar así un rato digno al paciente, las cua-
les debe poseer todo el personal de salud que 
tenga contacto directo con el paciente. Mismas 
que van desde algo sencillo hasta condiciones 
que no dependen directamente con el profesio-
nal de la salud.

Tan sencillas como regalar una sonrisa, con esto 
se establecen mejores relaciones humanas; ya 
que las personas se sienten bien atendidas. 
Cuando se escucha atentamente lo que nos dice 
la persona, ésta sabrá que realmente nos inte-
resa lo que nos está comunicando; es de mala 
educación que mientras alguien nos habla, pa-
rezcamos ocupados, estemos escribiendo en la 
computadora o atendiendo el celular. Hay que 
siempre mirar a los ojos a la persona que se dirige 
a nosotros. Se debe lograr que la persona tenga 
confianza en el profesional de salud. Implica que 
todo el personal posea un conjunto de conoci-
mientos y habilidades, así como las actitudes 
para la atención integral hacia el paciente. 

Es importante comprender el estado de ánimo de 
las personas. Habrá pacientes que lleguen con-
tentos u optimistas y, por el contrario, se verán 
pacientes con estado de ánimo bajo, deprimidos 
o negados a recibir su tratamiento. Esto depende 
del tipo de patología que tenga y de las compli-
caciones que esta enfermedad ha tenido en su 
organismo. 

Otro elemento que se debe desarrollar es la 
atención oportuna. Implica el equipamiento y la 
capacidad resolutiva que, de acuerdo a la gra-
vedad de la condición, serán atendidos lo más 
pronto posible y con la mejor capacidad.

Todas las instituciones de salud pública y priva-
da deben implementar principios que garanticen 
un trato digno y un servicio de calidad. No sólo 
hacerlo cuando se supervisará la unidad o cuan-
do se llevarán a cabo eventos donde se pueda 
observar el tipo de servicio que se brinda.

Se debe mejorar continuamente; día con día e ir 
implementando nuevos conocimientos y nuevas 
técnicas para el buen desarrollo de los servicios. 
Todo esto debe ser un trabajo multidisciplinario y 
que involucre a cada profesional de la salud y a 
todo el personal que labore en un centro donde 
se brinden servicios de salud, donde la principal 
meta sea la mejora del paciente. 

Cuando se habla de calidad, unos de los aspec-
tos más importantes percibidos por el paciente 
es el trato digno. El trato digno es la situación 
que se logra cuando las interacciones entre el 
paciente y el sistema de salud se efectúan to-
mando en cuenta la satisfacción, e inclusive so-
brepasando las legítimas expectativas que tiene 
el paciente. 

El trato digno engloba varios conceptos que de-
ben llevarse a cabo para el cumplimiento de la 
atención adecuada o trato adecuado. A conti-
nuación la descripción de los más representati-
vos. 1) Autonomía: se respetan los derechos del 
paciente acerca de la toma de decisiones sobre 
sus tratamientos y procedimientos respecto a 
su salud. 2) Confidencialidad: toda información 
provista por el paciente a cualquier prestador de 
salud, debe salvaguardarse y no debe ser divul-
gada sin permiso del paciente. 3) Comunicación: 
el paciente tiene todo el derecho de realizar pre-
guntas o aclarar dudas respecto a su estado de 
salud, toda información que se le brinde debe 
ser lo más clara para él. 4) Atención pronta: la 
atención médica debe ser lo más pronto posi-
ble, para evitar la molestia del paciente y evitar 
que su padecimiento se agrave. 5) Calidad en 
las comodidades básicas: la alimentación pro-
porcionada debe ser de calidad y provista en 
cantidad suficiente, así como baños, salas de 
espera y consultorios deben estar limpios y bien 
ventilados, además de ser confortables (Ramírez 
y otros, 2016).

Existen muchas características que debe poseer 
cada uno de los prestadores de los servicios de 
salud para mejorar la calidad de atención y sa-
tisfacer las necesidades del paciente. Tales como 
ser sensibles, hablar claro, brindar atención per-
sonalizada, ser cálidos, tener empatía, aclarar 
dudas o preguntas, una buena interacción so-
cial, respetar, saber escuchar, controlar emocio-
nes, ser sinceros, reconocer fallas, y cumplir con 
los deberes y obligaciones.
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Conclusiones Bibliografía
El mundo se está transformando, al igual que la 
población, la ciencia, y la tecnología. Aparecen 
nuevas enfermedades, descubren nuevos tra-
tamientos, crean medicamentos, etc. Debemos 
embarcarnos en el trabajo de calidad. Este pro-
ceso generará un círculo virtuoso dentro de cada 
institución, ya que el trabajo en equipo, las de-
cisiones y las acciones realizadas con calidad 
conllevarán beneficio para todos.

Todas las profesiones implicadas en el sector sa-
lud son las más humanitarias, inclusive las más 
respetadas. Las personas confían ciegamente 
cuando ven a alguien vestido de blanco o que 
simplemente les preguntan: “¿qué le pasó?”, o 
“¿cómo se siente hoy?”. 

Se cree que la primera razón por la cual se toma 
la decisión de estudiar o ejercer como profesio-
nal de la salud es la empatía por los demás; el 
querer ayudar y suplir todas las necesidades del 
paciente. 

Se deben de tratar a los demás cómo quisiéra-
mos que nos trataran a nosotros.  Teniendo en 
mente que cada niño, hombre, mujer, adolescen-
te o adulto mayor; podrían ser nuestros padres, 
hermanos, hijos, esposos o esposas, abuelos o 
nosotros mismos. 

Se deben respetar a todas las personas por 
igual, no importa su género, edad, religión, lugar 
de procedencia, etc. Cada profesional de sa-
lud debe proporcionar los servicios con respeto, 
buena disposición y con la mayor habilidad; im-
plicando todos los conocimientos obtenidos. 

Como se vio anteriormente, prestar servicios de 
calidad es algo que cada profesional de la sa-
lud debe aplicar con todos los pacientes. Es un 
trabajo en equipo y apoyo mutuo. A veces no se 
tiene la práctica, pero se deben cambiar hábi-
tos desfavorables por hábitos que garanticen la 
satisfacción de cada uno de los pacientes.  Los 
cambios pueden generar miedo, pero son bene-
ficiosos; sí algo no se intenta o no se arriesga ja-
más se sabrá si aquello será mejor. 
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Introducción
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) pre-
vé que para el 2020 la depresión y la baja auto-
estima serán las principales causas de incapa-
cidad en las empresas” (Aranda-Beltrán y otros, 
2013), dicha cifra es alarmante, ya que estos fac-
tores son una problemática que hoy en día afec-
ta tanto a empresas como a colaboradores. Esta 
problemática ha detonado como consecuencia 
el Síndrome de Burnout, mismo que es el tema 
central de este trabajo.

El síndrome de Burnout es un mal que hoy en día 
aqueja a muchas empresas y trabajadores, vis-
to desde el enfoque del colaborador, éste se ve 
afectado al tener la incertidumbre de aceptar o 
no un empleo, por miedo a que él mismo no cum-
pla con sus expectativas y, por otra parte, desde 
el enfoque empresarial, causa la falta de certe-
za de no contar con los medios suficientes para 
afrontar dicha situación. 

Por lo cual se contará con las aportaciones de 
diferentes autores, mismas que se serán confron-
tadas para tener el conocimiento de las carac-
terísticas y consecuencias del Síndrome de Bur-
nout.

Habiendo mencionado dicha problemática, en 
este ensayo se hablará del Síndrome de Burnout, 
el cual, para muchas empresas sigue siendo un 
tema nuevo, pero el hecho de que no se tenga el 
suficiente conocimiento de éste, no niega su exis-
tencia y lo efectos que provoca.

Por lo que en el presente ensayo intentaré encon-
trar la relación que tiene la motivación con el Sín-
drome de Burnout, si es que dicha relación exis-
tiera. Para poder entender estos términos primero 
describiré la definición del Síndrome de Burnout y 
subsecuentemente de la Motivación, posterior a 
ello realizaré la discusión sobre dicho tema para 
finalmente pasar a la conclusión, a las limitantes 
o áreas de futura investigación.

Si bien este trabajo como tal no es una investi-
gación a fondo, se pretende despertar el interés 
para otros investigadores y con ello no sólo se 
conozca el significado o características del Bur-
nout, sino que también se logre encontrar aque-
llo que pueda contrarrestar sus efectos, así como 

la deserción laboral causada por este mal.

Debido a lo novedoso que es el Síndrome de Bur-
nout, ciertas organizaciones se han dado a la 
tarea de intervenir para contrarrestar o disminuir 
dicho problema. Uno de ellos es el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, el cual ha estimado que 
el 75% de los empleados mexicanos padecen o 
han padecido estrés laboral, superando a países 
como China y Estados Unidos. 

Por otra parte, a nivel gobierno y debido al alto 
índice de estrés, la diputada María Guadalupe 
Oyervides Valadez, ha propuesto la modificación 
del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, para 
que los empleados gocen de mínimo 20 días de 
vacaciones al año. La existencia de este proble-
ma es innegable y nos demanda que antes de 
proponer una posible solución hay que darle el 
debido entendimiento a dicho fenómeno. He aquí 
pues la justificación del tema a desarrollarse.
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Desarrollo
Autismo
Antecedentes Históricos de Burnout

A casi cuatro décadas los autores Maslach y 
Jackson (1981), fueron los pioneros para idear un 
instrumento que pudiera medir el síndrome de 
Burnout, dicha escala fue el conocido MBI (Mas-
lach Burnout Inventory) el cual cuenta con toda 
la validez y confiabilidad para ser utilizado. Es 
importante mencionar que tal herramienta fue 
el producto de un fenómeno que diez años an-
tes comenzaba a vislumbrarse por Ryan (citado 
por Maslach & Jackson, 1981). Este fenómeno es 
lo que hoy en día conocemos como el Síndrome 
de Burnout.

Entre las características que los investigadores 
resaltaban eran: 1) desgaste emocional, 2) la de-
legación de los problemas laborales a los clientes 
o individuos con los que se trataba, y 3) la ten-
dencia a evaluar el propio trabajo de forma ne-
gativa (Maslach & Jackson, 1981:99-100). Siendo 
de relevancia hay que mencionar que todos los 
estudios que se hicieron al respecto eran de ca-
rácter exploratorio (Juárez-García y otros, 2014).

Definición de Burnout

Primero es importante aclarar que hay diferentes 
formas de nombrar a este síndrome, de acuer-
do con (Raigosa y Marín, 2011) lo definen como 
el desgaste profesional, síndrome de cansancio 
emocional o agotamiento laboral (citado en Rey-
noso-Núñez & Ciófalo-Lagos, 2015:779).

En este trabajo el nombre que se utilizará para 
dicho síndrome es Burnout. En el síndrome de 
Burnout existen tres rasgos como son: 1) el ago-
tamiento o cansancio mental, 2) despersonaliza-
ción, y 3) baja eficiencia profesional. Puntos en 
los que autores como Gil-Montes y otros (citados 
por Caballero-y otros 2015:428).

(2007); Maslach y Jackson (1981), y Schaufeli y 
Enzmann (1998) coinciden con cada uno de ellos, 
  
A su vez Pando, Aranda, Aldrete, Flores y Pozos 
(2006, citados en Chávez-Orozco, 2016:82), aña-
den que el síndrome de Burnout es considerado 

como una respuesta al estrés laboral crónico pro-
ducido por la presencia de los factores psicoso-
ciales negativos del trabajo, ya sean propios de 
la tarea, organizacionales, de interacciones in-
terpersonales, o de otro tipo. 

Ahondando en la parte crónica debe mencio-
narse que a diferencia de lo que se pensaría, el 
Síndrome de Burnout se desencadena por una 
situación en particular. Autores como Jiménez y 
Báez (2010) mencionan que “el desgaste profe-
sional radica en el resultado de un proceso de es-
trés crónico laboral y organizacional que termina 
en un estado de agotamiento emocional y de fa-
tiga desmotivante para las tareas laborales” (ci-
tado en Puhl, 2016:232). Es decir, es derivado de 
múltiples situaciones en el ámbito laboral. 

Causas del Síndrome de Burnout

Por otra parte, es importante conocer aquellos 
factores detonantes del Síndrome de Burnout, los 
cuales Caputo (citado en Patlán, 2013:447) enlista 
de la siguiente manera:

       1) Falta de autonomía en el trabajo.
       2) Trato con el público.
       3) Conflicto de Rol.
       4) Ambigüedad de rol.
       5) Disminución de oportunidades de 
           realización personal.
       6) Retroalimentación inadecuada.
       7) Falta de control sobre el trabajo.
       8) Situaciones poco satisfactorias.
       9) Sobrecarga de trabajo y
       10) Continuos factores estresantes del ambien
            te físico de trabajo.

Por lo que se entiende de acuerdo con estos pun-
tos y apoyado con la teoría de Maslach (citado 
por Díaz-Bambula & Gómez, 2016) el síndrome de 
Burnout se deriva de factores externos al propio 
individuo, los cuales considera son los detonantes 
de éste. Dicha teoría contradice a Caputo (cita-
do en Patlán Pérez, 2013:447) quien señala que el 
burnout es un síndrome derivado de la falta de 
capacidad del individuo para afrontar las de-
mandas laborales y personales. 

Consecuencias del Burnout

Si bien este síndrome no es tan conocido, las 
consecuencias que puede llegar a tener son gra-
ves en el aspecto personal puede llegar hasta 
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Motivación

Teorías de Motivación

Definición de general de motivación

De acuerdo con (Dalton y otros, 2007:56) se en-
tiende por motivación en su más amplio sentido, 
como una necesidad o impulso que se presenta o 
acciona en cada individuo. Es decir, es el estímulo 
que nos hace actuar (Charaja y Mamani, 2014). 
Como este tema es muy amplio, en el siguiente 
párrafo se abarcará desde la rama de la Psicolo-
gía Organizacional.

Definición de motivación laboral

Diversos autores (Marín, Ruiz & Henao, 2016; Gar-
cía & Forero, 2014; Navarro, Ceja, Curioso & Arrie-
ta, 2014) describen la motivación como el motor 
o impulso ya sea positivo o negativo, el cual nos 
lleva a cubrir una necesidad en el ámbito laboral, 
(citados por Rivera-Porras, Hernández-Lalinde, 
Forgiony-Santos, Bonilla Cruz, & Rozo Sánchez, 
2018). A su vez (Dalton y otros, 2007:56) mencionan 
la importancia de que tanto la empresa como el 
empleado conozca aquello que los motiva, pues 
se verá reflejado en su desempeño profesional 
(Charaja-Incacutipa, & Mamani-Gamarra, 2014). 
Habiendo definido esto, es momento de abordar 
dos teorías muy reconocidas sobre el tema de la 
motivación.

Maslow

El ser humano por naturaleza es holístico, por lo 
cual se compone de un todo, para esto Abra-
ham Maslow nos aporta su teoría de la Pirámide 
de Maslow, la cual menciona que el ser humano 
debe de pasar por 5 etapas para llegar a la au-
torrealización. Dichas etapas como las menciona 
(Sum-Mazariegos, 2015:8) son: 1) necesidades fi-
siológicas, 2) necesidad de seguridad, 3) nece-
sidades sociales, 4) necesidades de estima, y 5) 
autorrealización. Es importante mencionar que 

en un suicidio, divorcio o consumo de sustancias 
tóxicas. No obstante, la afectación no sólo es a 
nivel de la persona, también lo es a nivel em-
presa, viéndose reflejado en la productividad, la 
calidad, el ausentismo, la rotación, los acciden-
tes laborales y la desmotivación del trabajador. 
(Aranda y otros, 2013:168).

para llegar a esta última debemos haber pasado 
por las cuatro anteriores y, más importante aún, 
mantenerlas.

McGregor

Por una parte, en la teoría de X y Y de Douglas 
McGregor (citado por Sum-Mazariegos, 2015:8) 
establece dos versiones diferentes de personas. 
El primer tipo de personas que se describe es la 
X, la cual señala que el trabajador se caracteriza 
por ser pesimista, evita el trabajo en sí, le teme a 
los retos y por lo regular tiende a ser una persona 
perezosa. Por lo contrario, McGregor en su misma 
teoría señala al tipo de personas Y, en la cual se 
refiere a que el trabajador se caracteriza por ser 
flexible, dinámico, optimista, busca y disfruta su-
perar retos.
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El rol de la motivación intrínseca y su 
relación con el síndrome de Burnout

Aspectos positivos

Autores enfocados en el campo de docencia 
(Rodríguez, Núñez, Valle, Blas, & Rosario, 2009), 
señalan que la existencia de la motivación fren-
te al ejercicio de su rol, desde el punto de vista 
psicológico se relaciona en buena medida con 
sus autoesquemas (autoconfianza, autoeficacia, 
autoestima, entre otros) y en ellos para abordar 
todos los cambios que conlleva su ejercicio pro-
fesional.

Por lo tanto, es claro que la motivación puede ser 
diferente en cada individuo, pues depende de sus 
condiciones psicológicas individuales o intrínse-
cas y de las condiciones extrínsecas brindadas 
por el ambiente en el que desempeña su labor. 
“Cuando las condiciones que rodean al docente 
influyen de manera positiva en la experiencia de 
la motivación personal, ésta se puede convertir 
en un factor protector frente al estrés y al síndro-
me de Burnout” (Gil-López y otros, 2015). Por este 
último punto, se observa que la motivación ex-
trínseca viene a contribuir con la motivación in-
trínseca del empleado para el mejor desempeño 
de sus funciones. 

Aspectos Negativos

Por su parte, Pines (1993) y Yafe (2001) plantean 
que la raíz de desarrollar el síndrome de burnout 
surge a partir de la necesidad que tiene el indi-
viduo de encontrar significado existencial de su 
vida y al ver que su trabajo no se lo proporciona, 
crea una sensación de fracaso. 

Derivado de este tema, la autora ha desarrolla-
do un modelo causal donde explica los elemen-
tos que conllevan al desarrollo del burnout. Este 
modelo existencial de burnout tiene un carácter 
motivacional. Su supuesto básico es que “sólo los 
individuos altamente motivados pueden que-
marse, por lo que, las personas altamente moti-
vadas entran en la carrera elegida con metas y 
expectativas más altas de lo que el trabajo pro-
porcionará”. De acuerdo con este último párrafo, 
el autor nada dice del papel de la motivación ex-
trínseca en los empleados (Díaz y otros, 2016:116).
Una vez que los elementos claves de este ensayo 
se describieron, se discutirá de forma profunda 
como todos ellos se entrelazan. De esta manera 
se intentará dar respuesta a la pregunta plan-
teada en la introducción: ¿la motivación es in-
trínseca, pero se ve afectada o beneficiada con 
los factores extrínsecos?

¿Qué causa el Burnout?

Habiéndose mencionado las causas en los apar-
tados anteriores, desde mi experiencia laboral 
los empleados han nombrado el trato al público, 
la falta de retroalimentación y la sobrecarga de 
trabajo como las principales razones de diser-
tación laboral. Una vez analizada la información 
nos podemos dar cuenta que son puntos clave 
para adquirir el Síndrome de Burnout.

Como se mencionó anteriormente, la motivación 
está condicionada a factores externos, es decir, 
la motivación extrínseca es un factor que puede 
proteger al empleado de padecer el síndrome de 
burnout. Pues como parte positiva de la motiva-
ción encontré que a mayor motivación extrínseca 
aumentará la motivación intrínseca, dado que la 
ausencia de la motivación da como resultado el 
síndrome de Burnout.

Dicho supuesto da a entender que, aunque un 
trabajador pueda estar muy motivado y en-
trar en la categoría Y en la teoría de McGregor, 
bajo condiciones negativas de trabajo, este em-
pleado se pasara a la categoría X, ya que son 
diversas las situaciones que lo llevan a generar 
este síndrome. A su vez se en el presente ensayo 
se encontró que cuando una persona tiene una 
motivación intrínseca alta, mayor es el riesgo de 
padecer el síndrome de Burnout, pues como se 
expuso anteriormente, las expectativas de esta 
persona suelen ser mayores a lo que la empresa 
les puede ofrecer. 
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¿Cómo se observa el padecimiento en 
el empleado?

Cambios internos.

Uno de los principales factores observables de un 
individuo que es portador del Síndrome de Bur-
nout es la “Despersonalización” debido al can-
sancio mental y emocional provocado por dicho 
síndrome. Dicho padecimiento afecta la percep-
ción del individuo (Autoesquema- Autocontrol).

Cambios externos

Entre los principales factores donde impacta di-
cho síndrome en el aspecto laboral es en la baja 
eficiencia, la cual se traduce en otras palabras 
como la falta de motivación extrínseca.

Como se mencionó anteriormente hay autores 
quienes culpan al individuo de ser el responsable 
de adquirir el síndrome por su falta de capacidad 
para enfrentar los problemas que se le presentan 
en su área laboral, pero se observó que un fac-
tor detonante del síndrome es el ambiente en el 
que el trabajador se ve inmerso. Ya que es este 
mismo ambiente el principal causante para que 
una persona adquiera dicho síndrome, pues el ser 
humano es holístico, es decir, se complementa de 
un todo (Factores Internos y Externos).

Conclusiones
De acuerdo con lo antes mencionado se llegó a 
la siguiente conclusión. El Síndrome de Burnout 
es causado por el ámbito laboral, es decir, el tra-
bajo mismo es causa de que el individuo adquie-
ra dicho síndrome, pues este va acompañado de 
una pérdida de motivación la cual ocasiona un 
pensamiento negativo y un cansancio excesivo, 
y como consecuencia habrá un bajo rendimiento 
laboral.

Es cierto que la motivación es intrínseca, es decir, 
depende de cada individuo, pero no podemos 
nosotros como empresa delegar la responsabi-
lidad total al empleado, pues como ya vimos en 
el presente ensayo, los factores externos o “moti-
vación extrínseca” son aquellos detonantes pata 
que el trabajador adquiera dicho síndrome.
Para esto es importante que la empresa conozca 

a sus empleados, que conozca aquello que los 
motiva, qué tipo de empleados tiene en su plan-
tilla de acuerdo a la teoría de MacGregor, pues 
esto será un factor importante para crear un plan 
de acción y poder contrarrestar dicho síndro-
me. Puesto que no es un tema que sólo afecta 
al individuo en su persona, ya que como lo he-
mos mencionado, la organización será una de las 
principales afectadas por la dismunucion en la 
productividad y la eficacia.

La relación principal que se encontró de la moti-
vación en el Síndrome de Burnout es causal, pues 
la ausencia de ésta es el factor detonante de di-
cho síndrome. A su vez se encontró una segunda 
relación “sintomática”, puesto que de ser al inicio 
sólo una enfermedad que ataca en la autoestima 
del empleado, puede llegar a traer problemas de 
índole personal como divorcios, drogadicción, 
alcoholismo, etc. A nivel empleado ocasionará 
problemas como ausentismo, rotación, bajo ren-
dimiento, etc.

Como punto importante, se encontró que los tra-
bajadores más propensos a adquirir el síndrome 
son aquellos que tienen un vínculo con otras per-
sonas. Por último, se refuerza la idea de que son 
factores externos dentro de la empresa, los cau-
santes de adquirir dicho síndrome.

En cada una de las fuentes de investigación, se 
habla de los síntomas del síndrome, pero en nin-
guno se mencionan de las posibles soluciones 
para el mismo, por lo cual sugiero a los futuros 
investigadores y colegas Psicólogos Organiza-
cionales, ahondar más en este tema.
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Introducción

DE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL”

“ENSEÑANZA

DIANA GABRIELA GARCÍA MARTÍNEZ

La inteligencia emocional es la capacidad que 
tienen los individuos de comprender, dirigir y ex-
presar de manera equilibrada las propias emo-
ciones y las de los demás, es un tipo diferente 
de inteligencia a la que estamos acostumbrados 
como lo son: la inteligencia biológica (aquella in-
teligencias instintiva que desarrolla el ser huma-
no) y a la inteligencia cognitiva (aquella que es 
aprendida en la escuela y es desarrollada a lo 
largo del tiempo), la inteligencia emocional es la 
que permite que los seres humanos convivan en 
paz, se comuniquen de manera adecuada y evi-
ta que se encuentren malos entendidos.

Lamentablemente esta inteligencia tiene poco 
uso ya que la educación y los encargados de 
esta educación lo menosprecian y no le dan la 
verdadera relevancia que se merece, puesto que 
esta inteligencia es la respuesta a muchos pro-
blemas que la educación ha tenido a lo largo 
del tiempo, como lo son: el bullying, la deserción 
escolar, la falta de ánimos en los estudiantes o 

la falta de motivación. Las personas no conocen 
sus propias emociones y esto lleva a un sin núme-
ro de conflictos que se podrían evitar si la inteli-
gencia emocional fuera desarrollada de manera 
adecuada.

El desarrollo de la inteligencia emocional le per-
mite al ser humano: aumentar las habilidades so-
ciales y las relaciones interpersonales. Disminuir 
los pensamientos autodestructivos, mejorar la 
autoestima, mejorar el rendimiento académico, 
disminuir la tristeza y sintomatología depresiva, 
la ansiedad y el estrés, entre muchos otros be-
neficios. La inteligencia emocional es un tema de 
relevancia que debe ser visto y puesto en prácti-
ca en las instituciones educativas.

Dada su naturaleza de relación con las emocio-
nes/sentimientos existen muchos autores que, 
si bien no mencionan a la inteligencia emocio-
nal de manera directa, sí se ve un aporte en sus 
teorías; como lo Gardner, Salovey y Mayer, entre 
otros. Del mismo modo se ubican los autores que 
se centran directamente en la inteligencia emo-
cional, como son: Goleman y Thorndike (Inteli-
gencia Emocional Social).
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Origen de la educación 
emocional
Las emociones son parte innata del ser humano, 
el individuo social se rige por las normas impues-
tas por la sociedad, pero sobre todo se rige por 
las emociones profundas que cada ser tiene (ya 
sea tristeza, alegría, enojo, entre muchas otras). 
Las emociones tienen una raíz interna principal, 
las cuales son las emociones más potentes que 
el ser humano llega a sentir, siendo las que vuel-
ven a éste un ser lógico-complejo, dado que lle-
ga un momento que ni los mismos seres humanos 
llegan a comprender las emociones y sentimien-
tos que tienen.

No fue sino hasta 1920 que se hizo por primera 
vez mención del término “Inteligencia Emocio-
nal” (IE) dado por el psicólogo Edward Thorndike, 
quien definió a la inteligencia emocional social 
como: “La habilidad para comprender y dirigir a 
los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, 
y actuar sabiamente en las relaciones humanas” 
(Thornike,1920). También siendo mencionada en 
1990 por los psicólogos Peter Solavey y John Me-
yer, pero no fue sino hasta 1995 que Daniel Gole-
man publicó un libro sobre la inteligencia emo-

cional, que ésta fue considerada como relevante 
y verdaderamente importante en la vida del ser 
humano.

La inteligencia emocional es la capacidad hu-
mana de sentir, comprender, controlar y modifi-
car los estados emocionales, tanto en uno mismo 
como en los demás. Es decir, no se trata de aho-
gar las emociones o eliminarlas, sino de dirigir-
las y equilibrarlas. Si bien es muy complicado de 
conseguir esto, puesto que aun a la fecha existe 
gente que prefiere mencionar que las emociones 
no afectan al ser humano; esto llega ser un error 
muy grande.

La inteligencia emocional es igual o de mayor re-
levancia en cuanto al desarrollo del ser humano, 
dado que para llegar a ser “funcional” para la 
sociedad se requiere no sólo del conocimiento 
teórico y práctico, sino también de un manejo 
particular de las emociones que cada uno de los 
seres humanos debe de desarrollar a lo largo de 
la vida.
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Ambiente educativo 
propenso a las emociones

Ambiente educativo 
propenso a las emociones

El docente es el centro de la educación dado 
que es el encargado de la transmisión de co-
nocimientos tanto de los contenidos curriculares 
como los del curriculum oculto. Ya que los maes-
tros son el referente de los estudiantes en cuanto 
a conducta, valores y actitudes. Las emociones/
sentimientos deben de considerarse en el ámbito 
educativo como un pilar más de una educación 
de calidad.
La educación emocional ha sido relegada a un 
rincón como algo que no es “funcional” para el 
futuro de los estudiantes, para los sistemas edu-
cativos o los gobiernos. Lo más importante es el 
conocimiento lógico que los discentes pueden 
obtener. Con anterioridad nunca se enseñaron 
a canalizar las emociones de manera adecua-
da, dado que faltó concientizar y prestar aten-
ción también a la enseñanza en cuanto al ámbito 
emocional, es por ello que recientemente la ma-
yoría de las personas padecen tantas enferme-
dades.
El aula es el principal ambiente en el cual los es-
tudiantes están propensos a sentir emociones 
fuertes, dado que la educación es un sistema 
complejo y sobre todo con el contenido lógi-
co-matemático al cual diariamente los alumnos 
se enfrentan. Esto ocasiona que los discentes se 
frustren, se enojen, se sientan, decepcionados, 
entre muchas otras emociones fuertes que pue-
den llegar a sentir sólo en un par de minutos.
Las aulas educativas están al límite máximo de 
capacidad al que pueden estar de estudiantes, 
se encuentra a cargo del grupo una sola perso-
na, los alumnos son muy diferentes unos de otros 
-todos tienen diferentes procesos y ritmos de 
aprendizaje. Lamentablemente estas caracterís-
ticas no son consideradas, y a los docentes se les 
pide que en un par de meses terminen un conte-
nido académico que es prácticamente imposible 
de concluir sin llegar a presionar a los estudian-
tes, generando un estallido interno de emociones 
en ellos mismos que, al no saber manejar, co-
mienzan a crear más problemas internos.
Los contenidos académicos, la cantidad de gen-
te, el poco tiempo que se tiene para trabajar los 
contenidos y la cantidad de tiempo encerrados 
en un aula, son factores que llegan a provocar 
emociones/sentimientos muy fuertes. Es por 
esta razón que también se encuentra como un 
problema secundario la deserción escolar, bas-

tantes problemáticas que se consideran princi-
pales, tienen su origen en la falta de atención a 
las emociones o sentimientos de los estudiantes, 
puesto que los tratan como robots, cuando real-
mente son seres humanos, los cuales a lo largo 
de los años han ido creciendo sin llegar a com-
prender las propias emociones, si esto no lo com-
prenden, menos llegarán a entender las emocio-
nes de los demás.

Dentro de las emociones/sentimientos nos en-
contramos tanto con positivas como con nega-
tivas. Estas emociones pueden llegar a ser un 
factor de ayuda o un obstáculo en la educación 
para la adquisición y comprensión del contenido 
curricular que los maestros les deben de ense-
ñar a los estudiantes, dado que si son emociones 
positivas el ambiente educativo se llega a sentir 
de una manera tranquila, estable o calmada. Al 
contrario, si el ambiente educativo está cargado 
con emociones negativas este ambiente es ten-
so, frustrante, molesto, entre otros.

Experimentar emociones positivas ayuda al es-
tudiante a pensar soluciones, realizar tareas, fa-
vorecer la autorregulación, sentirse en armonía 
con ellos mismos. Eso genera que el sistema cog-
nitivo y el cerebro se encuentren en un estado de 
calma lo cual permite que el alumno comprenda 
y retenga la información que los maestros impar-
ten. 

Por otro lado, experimentar emociones negati-
vas interfiere en el desarrollo académico e influye 
negativamente en la salud de los estudiantes. Al 
sentir una emoción considerada como negativa, 
permite que el cerebro se encuentre en un pro-
ceso de agitación el cual impide que la función 
cognitiva se centre en la información que está 
siendo recibida, esto provoca que al no ser es-
cuchada no se vuelva significativa para el estu-
diante y llegue a olvidar.

Si dentro de un aula educativa el ambiente que 
se siente es pacífico, esto permitirá al docente el 
poder transmitir el contenido académico de ma-
nera más simple y sencilla. Lo opuesto ocurre si 
se percibe un ambiente tenso, pues la tarea del 
profesor se vuelve más compleja y llega a suce-
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der que la mitad (o más de la mitad) de los estu-
diantes no presten atención al contenido acadé-
mico que se está transmitiendo.

Ejercicios para un mejor entendimiento 
de las emociones personales (propuesta)

La inteligencia emocional igual de 
importante que el coeficiente intelectual

Para tener un mejor entendimiento y desarrollo 
de la inteligencia emocional por parte de los es-
tudiantes se ha de considerar que los maestros 
deben estar capacitados o al menos tener de-
sarrollada su propia inteligencia emocional en un 
nivel intermedio, para así aplicar estrategias de 
entendimiento de emociones y que éstas no se 
salgan de control. 

A continuación se presentarán algunos ejercicios 
los cuales pueden ser aplicados en la jornada 
educativa para desarrollar la inteligencia emo-
cional.

Tanto para ser una persona feliz como para com-
prender conceptos teóricos, la inteligencia emo-
cional y el coeficiente intelectual son habilidades 
básicas que los seres humanos han de desarro-
llar para constituir un ser “completo”. Todos los 
estudiantes en un punto de sus vidas se van a 
desarrollar o desempeñar en el ámbito laboral y 
se van a transformar en seres más activos de la 
sociedad.

Para que se vuelvan personas “funcionales” para 
la sociedad, tanto el CI como el IE deben de es-
tar equilibrados en el sujeto, esto es debido a 
que el Coeficiente Intelectual es el indicador de 
qué tipo de trabajo puede obtener una persona 
o en cuál se va a desempeñar mejor. 

Dicho de otra manera, el cociente intelectual es 
el que permite que una persona obtenga un tra-
bajo y la inteligencia emocional es la que deter-
mina la duración de esta persona en un empleo 
dado que se encarga de las relaciones y la auto-
rregulación de las emociones.

Tanto la inteligencia cognitiva como la inteli-
gencia emocional se aprenden. Así como se de-
sarrolla la inteligencia cognitiva, la inteligencia 
emocional debe ser considerada como una he-
rramienta que nos permitirá una mayor compren-
sión y comunicación del mundo en el que viven 
los seres humanos.

• Relajamiento y recuerdo de emociones: este 
ejercicio debe de llevarse a cabo al inicio de 
la jornada escolar y el último día de clases, 
este ejercicio es realizado así dado que los 
estudiantes deberán recordar las emociones 
más potentes que hayan tenido a lo largo de 
la semana y cómo solucionaron los proble-
mas (para ayudarse a concentrarse deberán 
de tener música instrumental o de relajación 
de fondo, a un volumen bajo).

•Emociones positivas y emociones negativas 
se relacionan: muchas veces se cree que las 
emociones positivas y negativas son com-
pletamente opuestas una de la otra y que 
no se puede tener los dos tipos de emocio-
nes al mismo tiempo, lo cual si puede llegar 
a suceder. Esta actividad consiste en reali-
zar una mesa redonda donde los estudian-
tes mencionarán las emociones, deberán de 
clasificarlas y posterior a esto intentarán re-
cordar algún momento donde hayan sentido 
dos emociones contradictorias, menciona-
rán cómo se sintieron y cómo es que mane-
jaron estas emociones.

• Malentendidos por emociones: esta ac-
tividad se lleva acabo cuando el grupo se 
encuentra en un ambiente tenso. La cual 
incluye comunicación entre compañeros; 
se deberá plantear una situación a todo el 

grupo y se les pide que actúen como nor-
malmente lo harían en una situación similar. 
Después se plantean los conflictos que hubo 
y se resuelven de manera que todos tengan 
un dominio sobre sus emociones.
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La importancia del manejo 
de emociones en el aula

La inteligencia emocional debe ser considerada 
como una herramienta potente de prevención de 
problemas secundarios en las aulas educativas, 
dado que la mayoría de los problemas que se 
consideran como “principales” realmente tienen 
su origen en las emociones innatas de los estu-
diantes y su poco control o comprensión de estas 
mismas. Estos problemas son: el bullying, la de-
serción escolar, la desmotivación en la escuela, 
la mala convivencia escolar, entre muchas otras.
Derivado de esto, dentro de algunas aulas edu-
cativas y en factor de ser un contenido curricular 
de relevancia, se transmite la información de las 
inteligencias múltiples de Howard Gardner. Pero 
lamentablemente no se llega a mencionar que 
las inteligencias múltiples se encuentran muy re-
lacionadas con la inteligencia emocional, y con 
las inteligencias intra e inter personales las cua-
les consisten en:

a) Inteligencia Intrapersonal: el conocimiento de 

los aspectos internos de una persona. El acceso 
a la propia vida emocional, a la propia gama de 
sentimientos, la capacidad de efectuar discrimi-
naciones entre las emociones y finalmente po-
nerles un nombre y recurrir a ellas como un me-
dio de interpretar y orientar la propia conducta 
(Gardner, 1983).

b) Inteligencia Interpersonal: se construye a partir 
de una capacidad nuclear para sentir distincio-
nes entre los demás: en particular, contrastes en 
sus estados de ánimo, temperamentos, motiva-
ciones e intenciones. En formas más avanzadas, 
esta inteligencia permite a un adulto hábil leer 
las intenciones y deseos de los demás, aunque 
se hayan ocultado (Gardner, 1983).

Para mejorar la calidad de la educación se deben 
de tomar en cuenta que aparte de la inteligen-
cia cognitiva (la cual siempre se ha visto como la 
principal) también se debe de desarrollar y con-
siderar la inteligencia emocional como un factor 
de beneficio, para que la sociedad futura tenga 
una mayor capacidad de conciencia y una ma-
yor tranquilidad.
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Conclusión
Para obtener calidad educativa y un futuro pro-
metedor es necesario que los gobiernos y los 
encargados del ámbito educativo, pongan en 
marcha programas o implementen dentro de las 
horas escolares un tiempo para la enseñanza de 
la inteligencia emocional. Los maestros deben 
ser capacitados en cuanto al manejo de emo-
ciones, de igual forma se requiere que se tomen 
medidas adecuadas para que un solo docente 
no sea el encargado de tantos estudiantes, por-
que en una situación emocional fuerte, puede 
llegar a ser un problema, de hecho, lo es, dado 
que con una sola autoridad para tantos discen-
tes, se crean problemas o rencillas que son con-
sideradas mínimas y no lo son.

Hoy en día, la gente ha comenzado a darse 
cuenta de la importancia de la inteligencia emo-
cional a partir de la educación de una perso-
na. Esta capacidad parece ser un elemento que 
debe de considerarse como obligatorio, el cual 
si no se posee puede ser aprendido con el fin de 
obtener una mejor calidad de vida.

Esta idea debe de tomarse en serio, esta habili-
dad debe ser desarrollada en todos los estudian-
tes y no sólo se habla de aquellos en el ámbito 
como tal educativo, sino también estudiantes en 
el ámbito de capacitación, para mejorar aspec-
tos importantes de la vida.

Debe de existir más información con el fin de de-
mostrar la seriedad de este tipo de habilidad, es 
una ayuda para propiciar un mejor desempeño. 
La importancia de la Inteligencia emocional tie-
ne que ver con saber controlar las emociones 
para nuestro propio bienestar y el de las perso-
nas con las que el individuo convive a diario; ya 
sea familia, amigos, compañeros o pareja senti-
mental. Conseguir la habilidad de la Inteligencia 
emocional, es lo que permite realmente vivir una 
vida con mayor confianza y seguridad. 

Tener inteligencia emocional es tener el correcto 
balance para comprender los éxitos y fracasos, 
ubicando el punto de equilibrio, donde siempre 
debe estar una persona serena, sensata y feliz. O 
como la sociedad lo llega a etiquetar una perso-
na “funcional”, término mencionado por Rogers, 
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Introducción
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad (TDAH) es un problema de salud pública que 
afecta el desarrollo y calidad de vida de las per-
sonas debido a la presencia de alteraciones cog-
noscitivas, conductuales, emocionales y sociales; 
cuyo inicio se da antes de los seis años. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel 
mundial el TDAH tiene una prevalencia del 5% en 
los niños menores de 14 años, y en nuestro país 
se estima una incidencia del 7% como lo señala 
Ostrosky  (2017). 

Tales afectaciones se pueden observar actual-
mente en las escuelas; cada vez se encuentran 
con mayor frecuencia reportes de maestros con 
relación a niños con problemas de atención, de 
conducta hiperactiva o impulsividad que deri-
va comúnmente en problemas de aprendizaje 
o de conducta y, en ocasiones, la combinación 
de ambos. Lo cual trae como consecuencia la 
necesidad de que padres y maestros recurran 
a servicios especializados en busca de apoyo, 
es cuando los niños son canalizados a atención 
neurológica y psicopedagógica. 

Cuando las características se han diagnosticado 
correctamente, los niños con este trastorno sue-
len ser medicados y algunas veces se les canali-
za a atención psicológica. En ocasiones, pese a 
las acciones realizadas, no se alcanzan los ob-
jetivos planteados en cuanto a modificación o 
reducción de las conductas y, algunas de ellas, 
especialmente la falta de atención, suelen per-
sistir aún en la edad adulta, como bien lo señala 
Ostrosky (2017). En cuyo caso es necesario recurrir 
a otras estrategias que permitan una modifica-
ción que prevalezca en el tiempo. 

Al respecto, Sellam (2011) propone que la enfer-
medad -ya sea fisiológica o mental- y los pro-
blemas de comportamiento no son un problema 
en sí, sino la respuesta del organismo ante un 
conflicto psicológico. El cual se expresa o da por 
resultado la presencia de un síntoma somático o 
conductual. 

Conflicto que en algunas circunstancias tiene 
una relaciona directa con las primeras experien-
cias vivídas pero en otras, el origen se encuentra 
en la historia familiar. A lo que se denomina trans-
misión transgeneracional o simplemente trans-

generacional.     

Con respecto al origen de las “enfermedades” o 
“trastornos”, es importante recordar que a raíz de 
los estudios realizados por Mendel en 1866, y la 
determinación de las leyes de transmisión gené-
tica, queda claro que una generación hereda a 
sus descendientes información genética que de-
termina sus características físicas y programas 
básicos de supervivencia. Esta transmisión se da 
vía cromosómica, pero no es el único tipo de in-
formación que se transmite. Freud en su obra Tó-
tem y Tabú (citado por Nussbaumm, 2009), consi-
deraba que había información que se transmitía 
de una generación a la siguiente; tal como mo-
dos de pensar, de sentir y conflictos que cada 
uno debe procesar. 

Entonces considerando lo anterior y partiendo de 
los supuestos de Sellam (2011),  el TDAH podría ser 
tratado desde un enfoque transgeneracional. En 
este sentido, surge el compromiso de establecer 
una relación complementaria entre la biología y 
la psicología. La primera dado que explica la he-
rencia genética -determinada por los genes-, y 
la psicología, que expone el cómo se puede dar 
la transmisión de conductas, rasgos de perso-
nalidad e incluso trastornos específicos de con-
ducta -como la inatención, la impulsividad y la 
hiperactividad-, y entender cómo el ambiente 
influye sobre la genética. Para que esto ocurra, la 
respuesta la tenemos en la epigenética.

Por otra parte, existen estudios acerca de la 
transmisión transgeneracional enfocados a pro-
blemas tales como el trauma psicosocial por 
causas de conflictos político-sociales (Faúndez 
& Cornejo, 2010). Otro estudio está relacionado 
con la vivencia de los secretos familiares trans-
mitidos de una generación a la siguiente (Gar-
ciandía Imaz, 2010; Cueik-Fierro, 2014), así como 
de prohibiciones o mandatos que se transmiten 
a la siguiente generación como el realizado por 
Partida (2016). Pero no se ha encontrado alguna 
publicación relacionada con el tratamiento del 
TDAH con un enfoque transgeneracional; por lo 
que el presente trabajo pretende mostrar a tra-
vés de una revisión de la bibliografía existente, la 
efectividad de una intervención transgeneracio-
nal en el tratamiento de las conductas de hipe-
ractividad, distracción e impulsividad presentes 
en los alumnos diagnosticados con TDAH. 

Para iniciar es importante partir de la definición 
de algunos conceptos. De la Peña y Loyola (2017) 
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definen a la epigenética como aquellos meca-
nismos que se ubican «sobre» (del griego epi) la 
genética y que no dependen de la mutación de 
los genes. Es decir, son factores no genéticos que 
intervienen en el desarrollo de un organismo, re-
lacionados con la interacción que se da entre los 
genes y el medio ambiente, y la influencia que 
éste tiene para llegar a determinar la presencia 
de diferencias fenotípicas -las características vi-
sibles del individuo-. Hasta aquí se habla sólo de 
características físicas.  

En tanto que Ayala y Perdomo (2012) con epige-
nética hacen referencia a las modificaciones en 
la estructura y organización del ácido desoxirri-
bonucleico (ADN), pero que se da sin implicar al-
teraciones en la secuencia del mismo llegando 
a determinar cambios en el fenotipo; los cuales 
se pueden heredar a los descendientes. La rele-
vancia de su trabajo radica en que introduce el 
interés sobre cómo estos cambios epigenéticos 
que se presentan en una generación dada pue-
den llegar a determinar la presencia de algunas 
enfermedades en los individuos en las siguientes 
generaciones. 

Por otra parte, Masotti (2013) en su obra realiza 
una revisión de evidencias bibliográficas que lo 
llevan a asegurar que todas las situaciones vivi-
das como experiencias traumáticas en las etapas 
tempranas del desarrollo pueden ser trasmitidas, 
de manera epigenética, a las siguientes gene-
raciones, llegando a determinar la presencia de 
algunas conductas. Es decir, ahora se comienza 
a hablar de que algunos comportamientos tam-
bién son resultado de una información heredada, 
pero dando una mayor relevancia a los determi-
nantes genéticos para la presencia de alteracio-
nes químicas relacionadas con la salud física y 
mental. 

En tanto que Martino y Audisio (2018) describen 
cómo la presencia de eventos psicológicos ad-
versos, predisponen a la manifestación de algu-
nos trastornos del neurodesarrollo, causado por 
lo que ellos llaman “marca epigenética”. Así mis-
mo introducen la idea de que tales marcas tienen 
la función de activar o desactivar la expresión 
de la genética, haciendo presente o evitando 
la manifestación de algún rasgo para el que se 
tiene una predisposición, como en el caso de los 
gemelos, que no siempre presentan las mismas 
alteraciones o enfermedades aunque compartan 
la misma genética. 

Tales autores admiten la relevancia de las expe-
riencias vividas por una madre durante la ges-
tación en la presencia de algunos trastornos en 
la vida posterior del hijo; así como de la influen-
cia que los factores socioculturales tienen en la 
manifestación de algunas conductas. Además, 
señalan que esto puede ser reversible gracias a 
una intervención que modifique de manera posi-
tiva el ambiente y las experiencias, lo cual es una 
de las principales justificaciones para la presente 
propuesta.   
  
Continuando con esta idea, pero en cuanto al 
TDAH, Ramírez-Restrepo, Luna y Betancur (2014) 
en un estudio realizado encontraron en personas 
que presentaban este trastorno, la combinación 
de varios genes asociados a la presencia de un 
ambiente físico y social no propicio. Ocasionan-
do cambios moleculares que son transmitidos 
epigenéticamente, los cuales proporcionan códi-
gos que permiten activar sistemas de respuesta 
hormonal y neurofisiológica.

La relevancia de su trabajo radica en señalar 
cómo durante la gestación, a través de la epige-
nética, se puede determinar la presencia de cier-
tas conductas relacionadas con el TDAH. Dichas 
conductas son identificadas por los docentes al 
iniciarse la vida escolar del niño.
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Para continuar con el planteamiento, es necesa-
rio abordar otro concepto importante: la transmi-
sión transgeneracional. Gracias a los trabajos de 
Abraham y Torok (2005) acerca de la influencia 
de los antecedentes familiares, no solo genéticos 
sino también emocionales en sus pacientes psi-
quiátricos, se llega a señalar cómo esa informa-
ción «transgeneracional» puede llegar a deter-
minar la presencia de algunos trastornos físicos, 
comportamentales y psiquiátricos. 

Dicha transmisión es a nivel psíquico y se da gra-
cias a los vínculos existentes entre las familias; 
de esa manera se transmiten creencias, mitos e 
ideologías los cuales han sido determinados por 
la historia familiar, sus creencias y fantasías in-
conscientes. Es decir, se transmite la manera en 
que una generación tiene de representarse el 
mundo e influye en la representación que tendrá 
la siguiente generación. 

Está idea cobró relevancia gracias a los trabajos 
de Laguna (2014) quien retoma el concepto de 
«cripta» de Abraham y Torok, que hace referencia 
a una transmisión negativa, en el sentido de que 
no tiene representación verbal porque no se ha 
nombrado. Pero que existe en la memoria incons-

ciente. Lo que se guarda en la cripta es aquello 
que no ha sido dicho, una información callada, 
lo silenciado en la familia; un secreto familiar, de 
allí el término de fantasma que es utilizado para 
describirlo. Aunque tales fantasmas no sólo se 
crean a partir de los silencios (secretos), también 
se pueden dar en el caso de la vivencia de situa-
ciones de trauma familiar y/o de pérdidas dolo-
rosas. 

En este sentido, cabe señalar el trabajo realiza-
do por Losso y Losso (2007) el cual muestra que 
cuando la familia no logra elaborar una situación 
causante de un trauma, desarrolla una fantasía 
familiar inconsciente; de manera tal que en esa 
generación no se puede tener una representa-
ción. Así que se compartirá a la siguiente genera-
ción para que sea elaborada, si esto no se logra, 
se dará una repetición del trauma vivido.

Bertini y Aliani (2011) hablan de estas memorias 
y las definen como huellas psíquicas y afectivas 
que, aunque parezcan olvidadas, afectarán la 
manera en que una persona vive el presente. 

Posteriormente Tapia-Paniagua y Vélez-Mendo-
za (2011) retoman estos conceptoscon un enfoque 
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psicoanalítico. Introducen el concepto de iden-
tificación inconsciente alienante para referirse 
al pacto que un miembro de la familia adquiere 
con el padre, que es dueño de un secreto y busca 
ponerlo al descubierto para poder terminar con 
el sufrimiento de la familia. Cuando esto ocurre, 
frecuentemente lo que realiza es una repetición 
de la historia, sin llegar a descubrir al fantasma 
que se encuentra en la «cripta», ocasionando un 
aumento del sufrimiento familiar.   

Al respecto, es importante señalar que uno de 
los soportes teóricos del presente trabajo es la 
obra de Tótem y Tabú en la que Freud (citado por 
(Nussbaumm, 2009) señala que a través de los 
mitos se puede llegar a la comprensión del alma 
individual y de las organizaciones sociales. Aquí 
se relata como una creación originada en el pa-
sado se continúa en algunos aspectos de la rea-
lidad determinando la presencia de alteraciones 
en la conducta y la salud mental. Esta misma 
idea es retomada por Braustein, Fuks, & Basalduo 
(2014), quienes demuestran cómo los eventos his-
tóricos siguen y se perpetúan como contenidos 
inconscientes en los individuos y determinan sus 
circunstancias y conductas actuales.

Es importante mencionar aquí el concepto de 
homeostasis de Bleger (1980), porque se ha vis-
to que, así como en la biología, en la psicología 
también existe la tendencia a mantener cons-
tantes sus condiciones de equilibrio o a recupe-
rarlas si las ha perdido a causa de una situación 
traumática o de una pérdida dolorosa.

Lo mismo funciona para el campo psicológico del 
clan. Se buscará la homeostasis transmitiendo de 
una generación a la siguiente, o siguientes, has-
ta que la situación o el duelo, sean elaborados. 
Creando una memoria transgeneracional y junto 
con ello, a través de pulsiones inconscientes, ges-
tiona la idea de un miembro que repare el drama 
ocurrido en el pasado familiar (Sellam, 2010).  

Lo siguiente es encontrar a ese miembro elegi-
do y el drama que debe ser resuelto, para lo cual 
se recurre al genograma, una herramienta a tra-
vés de la cual se concreta información sobre el 
clan a lo largo de varias generaciones. Es decir, 
en el genograma se hace visible lo que no está 
a simple vista mediante una representación grá-
fica; gracias a que muestra la estructura familiar 
y las relaciones, permitiendo ver cómo se repiten 
situaciones, tipos de relaciones, enfermedades, 

etc. Esto permite encontrar la relación entre el 
problema y la historia familiar, así como evolu-
ción. La información plasmada incluye al menos 
tres generaciones de la familia y se presenta en 
forma de árbol genealógico (Compañ, Feixas, 
Muñoz, & Montesano, 2012). Ver Anexo1.

A partir de los nacimientos, las defunciones, los 
dramas y las repeticiones presentes en el ge-
nograma, se puede encontrar aquello que en el 
clan se ha silenciado. Su importancia radica en 
que pone en evidencia signos específicos que 
conectan de manera instintiva al interesado con 
su historia familiar. Lo que lleva a una toma de 
conciencia; entendiendo al síntoma y su relación 
con ese drama de su clan (Suárez-Cuba, 2010). 
Esto, desde el planteamiento freudiano equival-
dría a hacer consciente lo que se encuentra en el 
inconsciente; en este caso no sólo de la persona 
sino también del clan. 

Además, en el genograma existe una particulari-
dad transgeneracional que tiene relación con la 
memoria de los muertos de un clan cuando ocu-
rre una muerte que por ser considerada injusta o 
injustificable, el sufrimiento de los involucrados y 
el duelo no elaborado es tal que se transmite a 
la siguiente generación en su búsqueda de ho-
meostasis. Y como una forma de liberar estrés el 
clan elige a un sustituto, al que se denomina «ya-
ciente», éste hereda los problemas no resueltos, 
el dolor familiar y con ello la misión de representar 
al ancestro.

El yaciente presenta rasgos tan particulares que 
lo diferencian del resto del clan, por lo que se le 
considera un síndrome (Sellam, 2010), algunas de 
conductas que presenta un yaciente son falta de 
atención, impulsividad y/o actividad excesiva; 
conductas características del TDAH.  

Ahora bien, al realizar el análisis del genograma, 
además de obtener la historia familiar de cada 
padre, se considera otro concepto más: el Pro-
yecto Sentido Gestacional (PSG). Se denomina 
así al período comprendido desde un año antes 
de la concepción y hasta tres años después del 
nacimiento (Mendizabal, 2017). Éste PSG impli-
ca todas las vivencias y sueños de cada uno de 
los padres. Al tener toda esa información gráfi-
camente hará posible realizar el trabajo de in-
tervención en la modificación de las conductas, 
entre las cuales se encuentran las de hiperacti-
vidad, impulsividad e inatención reportadas por 
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los maestros en las escuelas.  

Retomando el tema TDAH, como su nombre lo in-
dica, no es una enfermedad sino un trastorno y 
por ello es que no existe una prueba médica que 
sirva para diagnosticarlo. Al respecto Lavagni-
no y otros (2018) realizan una revisión de diversos 
estudios cuya finalidad era demostrar el origen 
biológico del trastorno con base en distintos cri-
terios: la presencia de un gen específico, altera-
ciones bioquímicas, características anatómicas, 
circuitos cerebrales.

Concluyendo que había poca confiabilidad 
en tales resultados debido a la falta de consi-
deración de variables tales como los contextos 
sociales de los involucrados en sus estudios, la 
inexistencia de grupos control y el hecho de que 
algunas de las pruebas despojan del carácter 
espontáneo las respuestas de los participantes. 
Entonces, dado que no se puede usar una prue-
ba médica para diagnosticar el TDAH, se deben 
considerar los criterios establecidos en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 
(DSM-5) (2014), descritos en el Anexo 2. 

Aunque con frecuencia se le trata medicamente, 
De la Peña (2006)) sugiere el apoyo psicosocial. 
El cual incluye terapias psicopedagógicas, neu-
ropsicológicas, cognitivas, conductuales y fa-
miliares. Gracias a diversos estudios  que se han 
realizado (Australian Psychological Society, s.f.), 
la intervención con enfoque cognitivo conduc-
tual es ampliamente aceptada en su tratamien-

to y en la disminución de conductas hiperactivas, 
impulsivas e inatención que se observan en el 
ámbito escolar.  

Por otra parte, existen diversas publicaciones en 
las cuales se resalta la importancia de considerar 
otros aspectos tanto para el diagnóstico como 
para el tratamiento del TDAH. Entre ellas, la de 
Rodríguez (2014), que habla de la necesidad de 
tomar en cuenta los vínculos afectivos, y  Ramos 
(2016) quien señala la necesidad de tomar en 
consideración los contextos en donde se desen-
vuelve el niño. Ambos resaltan la necesidad de 
utilizar otras estrategias de intervención que no 
sea de tipo médica, quitando el carácter exclu-
sivamente orgánico al trastorno. Lo cual da ca-
bida a la propuesta de una intervención basada 
en métodos educacionales.

Esta misma idea la comparten Santurde del Arco 
y Del Carrio del Campo (2010), y Giménez-García 
(2014), quienes además consideran la necesidad 
de realizar una intervención familiar y social a fin 
de obtener mejores resultados en el tratamiento 
de conductas hiperactivas, impulsivas y de ina-
tención en niños. 

En este sentido se habla de intervenciones desde 
un enfoque socio educativo, que es precisamen-
te el enfoque del que se parte en el presente tra-
bajo al considerar el análisis socio-familiar para 
la identificación del origen del TDAH y la inter-
vención que se puede hacer desde la escuela 
para modificar las conductas que lo identifican.
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Conclusión
Hasta aquí ha sido expuesto desde la perspecti-
va de diversos autores cómo algunas situaciones 
vividas durante la gestación pueden determi-
nar la presencia de enfermedades, conductas y 
emociones en los hijos; esto debido a que se pro-
duce una memoria de tal evento que es transmi-
tido de madre a hijo ocasionando la presencia 
de características no sólo genéticas y  físicas, 
sino también conductuales y emocionales.  Así 
mismo, se ha señalado cómo estas memorias 
no solo se transmiten de madre a hijo; sino que 
pueden haberse originado en generaciones pre-
vias a causas de vivencias traumáticas y que son 
heredadas a través del transgeneracional a los 
descendientes de manera epigenética. 

También se ha expuesto que la finalidad de ésta 
transmisión es la búsqueda del equilibrio, supe-
rar lo vivido, elaborar los conflictos no resueltos y 
que se puede manifestar a través de diversos sín-
tomas físicos como enfermedades o alteraciones 
emocionales o conductuales. De igual manera, se 
ha señalado que cuando se trata de una pérdida 
dolorosa o considerada injusta se encuentra a un 
miembro de la familia que repare la pérdida o lo 
sustituya; es decir un yaciente, quien manifiesta 
las conductas características del TDAH; inaten-
ción, impulsividad e hiperactividad. 

De igual manera, se ha puesto de manifiesto que 
pese a la atención médica que reciben los alum-
nos con problemas de conducta que han sido 
diagnosticados con TDAH, la modificación de sus 
conductas no es absoluta ni permanente. Motivo 
por el cual diversos autores proponen una inter-
vención desde el área social y psicoeducativa en 
la que se consideren los diversos contextos don-
de se desenvuelve el alumno con tal trastorno, a 
fin de obtener una modificación efectiva de las 
conductas presentadas. 

Continuando con la transmisión transgeneracio-
nal y la información inconsciente, y retomando el 
comentario de la introducción; se han realizado 
trabajos de análisis del transgeneracional en si-
tuaciones de trauma psicosocial y en relación a 
la existencia de secretos familiares relacionados 
con un evento vergonzoso difícil de expresar. De-
mostrando la presencia de una transmisión psí-
quica entre dos o más generaciones la existencia 

de conductas que se repiten de manera similar o 
que tiene relación directa con el trauma original, 
por lo que es necesario el conocimiento claro de 
éste a fin de dar la respuesta precisa para solu-
cionarlo.

Y como antes se señaló, las marcas originadas 
por experiencias adversas tempranas no sólo 
propician la presencia de conductas, también 
puede funcionar a la inversa; determinando la 
importancia de una intervención a través de téc-
nicas cognitivo-conductuales lograr una dismi-
nución significativa en las conductas propias del 
TDAH; trayendo como resultado una mejora de 
las relaciones interpersonales del alumno y un 
mejor aprovechamiento escolar. De esta mane-
ra los padres tendrán la explicación y solución 
que han buscado para el trastorno de sus hijos, 
en tanto que los docentes tendrán un mejor am-
biente escolar, con alumnos más dispuestos para 
el trabajo académico y con una conducta social-
mente aceptable.      

Considerando lo anterior, la propuesta específica 
del presente trabajo es realizar una intervención 
basada en el análisis de la herencia transgene-
racional a fin de encontrar el origen de las con-
ductas presentes en el TDAH. Para ello se deberá 
recurrir al genograma a fin de poner de manifies-
to la estructura familiar y sus relaciones, así como 
encontrar el drama asociado a las conductas im-
pulsivas, hiperactivas o de inatención presentes.

Lo cual permite a los padres del alumno diag-
nosticado con el trastorno, entender el porqué de 
tales conductas. Originándose cambios a nivel 
consciente, modificando la percepción de la si-
tuación y por ende manifestando un cambio de 
actitud respecto a la situación que se vive.

El trabajo se puede ajustar a los planes y pro-
gramas escolares gracias a que desde preescolar 
(SEP, Programa de Educación Preescolar, 2011) se 
trabaja en el ámbito de cultura y vida social con 
el establecimiento de relaciones entre el pasado 
y presente de la familia, tema que se retoma en 
primaria (SEP, 2011), como práctica social del len-
guaje se tiene como actividad  investigar sobre 
la historia familiar y plasmarla en forma de árbol 
genealógico; es decir se usa el genograma. Esto 
permite que en función de la edad y la madura-
ción del niño se comience a tener un mayor cono-
cimiento de la historia familiar y pueda compar-
tirla a los compañeros de clase. 
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Anexos 

Fernando Joel

Martìn Rosa

Ana Pedro Juan

Elena Juana

Anexo 1. Esquema del genograma. Modificado de Genopro  https://www.genopro.com/es/ 

Este esquema es el genograma de Juan un niño diagnosticado con TDAH. Los cuadrados 
representan figuras masculinas, los círculos representan a las figuras femeninas. Las personas 
que se encuentran en el mismo nivel y unidos por una línea representan un matrimonio; las 
líneas que descienden de tal línea muestra a los hijos del matrimonio. Entonces tenemos que 
los papás de Juan son Rosa y Martín, en tanto que los papás de Rosa son Joel y Juana, quien 
falleció un año antes del nacimiento de Juan, lo cual fue una pérdida muy dolorosa para 
Rosa; Juan es el «yaciente» de Juana.
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Criterios para el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad
A. (1) o (2):

(1) seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos durante 6 meses 
con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:

Desatención

(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas 
escolares, en el trabajo o en otras actividades

(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas

(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente

(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones en el centro 
de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para comprender instrucciones)

(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades

(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo 
mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos)

(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, ejercicios escolares, 
lápices, libros o herramientas)

(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes

(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias

(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por lo menos 
durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de 
desarrollo:

Hiperactividad

(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento

(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca 
sentado

(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en adolescen-
tes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud)

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio

(e) a menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor

(f) a menudo habla en exceso

Impulsividad

(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas
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(h) a menudo tiene dificultades para guardar turno

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej.se entromete en conversaciones 
o juegos)

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban alteraciones estaban 
presentes antes de los 7 años de edad.

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes (p. ej., en la 
escuela [o en el trabajo] y en casa).

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, acadé-
mica o laboral.

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desa-
rrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno 
mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno 
de la personalidad).

Códigos basados en el tipo:

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado: si se satisfacen los Criterios A1 y
A2 durante los últimos 6 meses

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit de atención: si se 
satisface el Criterio A1, pero no el CriterioA2 durante los últimos 6 meses

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo-impulsivo: si se 
satisface el Criterio A2, pero no el CriterioA1 durante los últimos 6 meses

Nota de codificación. En el caso de sujetos (en especial adolescentes y adultos) que actualmente ten-
gan síntomas que ya no cumplen todos los criterios, debe especificarse una “remisión parcial”
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CONTINUIDAD DEL ESTÍMULO FISCAL EN 
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Introducción
Los estímulos fiscales en materia de vivienda que 
otorga el Gobierno Federal Mexicano publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de ene-
ro y el 26 de marzo de 2015, generan una disminu-
ción en los costos de venta en la construcción de 
casa-habitación en el país. Por lo que la conti-
nuidad de dichos beneficios alienta el desarrollo 
de este sector económico y da como resultado 
un ahorro en el precio de compra al consumidor 
final.

En el presente escrito se realiza un caso com-
parativo del costo final de construcción de ca-
sa-habitación entre subcontratistas (prestadores 
de servicios) que optan por beneficiarse de este 
estímulo fiscal y de aquellos otros que no. 

También se indican lo que se debe considerar al 
momento de realizar la facturación de estos con-
ceptos, y los pasos a seguir para apegarse al de-
creto del 26 de marzo de 2015.

Cabe mencionar que para el presente trabajo 
se entenderá como subcontratista a todo con-
tribuyente que preste servicios a constructoras 
de trabajos específicos y parciales en inmuebles 
destinados a casa-habitación.

¿Qué establece el estímulo fiscal?
El 26 de marzo de 2015 siendo presidente de la 
república mexicana el Lic. Enrique Peña Nieto, 
se publica en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el decreto por el que se otorgan medidas 
de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales. 
Que hace continuidad y especialización detalla-
da al decreto por el que se otorgan beneficios 
fiscales en materia de vivienda publicado en el 
DOF el 22 de enero del mismo año.

El decreto publicado el 22/01/2015, menciona en 
su artículo segundo que

Es decir, si en ejercicios fiscales anteriores a 2015 
el subcontratista no hubiese cobrado, traslada-
do o pagado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
gravado por los trabajos ejecutados en ese lap-
so, al contribuyente se le condonaría el pago de-
terminado en la declaración definitiva de dicho 
impuesto. Y se hace mención de que a partir del 
ejercicio 2015 se enterará el IVA de acuerdo con 
las disposiciones fiscales aplicables, que da en-
trada al decreto que se publicaría en marzo si-
guiente.

Ahora, el decreto publicado el 26 de marzo de 
2015 menciona en su artículo primero que

Es decir, aquellos subcontratistas que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo segundo 
de este decreto podrán beneficiarse de la con-
donación del 100% del gravamen del IVA.

Esta condonación del Impuesto es la que se pre-
tende demostrar en el presente escrito, y debe 
tener una continuación en los ejercicios futuros 
para generar un ahorro en los costos de construc-
ción de casa-habitación en el país, y así alentar 
el crecimiento de este sector económico. Como 
menciona el decreto en sus considerandos.

se condona el pago del impuesto al valor 
agregado y sus accesorios, que hayan cau-
sado hasta el 31 de diciembre de 2014 los 
contribuyentes por la prestación de servicios 
parciales de construcción destinados a casa 
habitación, siempre que la contribución no 
haya sido trasladada ni cobrada al prestata-
rio de los servicios mencionados y que a partir 

promover el desarrollo y construcción de vi-
viendas de calidad a precios accesibles para 
las familias mexicanas y coadyuvar a que és-

del ejercicio fiscal de 2015 el prestador de los 
servicios parciales de construcción destina-
dos a casa habitación traslade, cobre y pa-
gue el impuesto al valor agregado conforme 
a las disposiciones fiscales aplicables.

se otorga un estímulo fiscal a los contribuyen-
tes que presten servicios parciales de cons-
trucción de inmuebles destinados a casa ha-
bitación, siempre y cuando el prestador del 
servicio proporcione la mano de obra y ma-
teriales. Los servicios mencionados deberán 
prestarse en la obra en construcción al pro-
pietario del inmueble, quien deberá ser titu-
lar del permiso, licencia o autorización de la 
construcción de la vivienda correspondiente.

El estímulo fiscal consiste en una cantidad 
equivalente al 100% del impuesto al valor 
agregado que se cause por la prestación de 
dichos servicios y se aplicará contra el im-
puesto causado mencionado.
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tas formen un patrimonio propio, que les per-
mita gozar de una mejor calidad de vida y al-
canzar un mayor nivel de bienestar (…).

Caso comparativo entre contribuyentes 
beneficiarios y no beneficiarios

A continuación, se presentan casos ficticios de 
los 2 posibles escenarios existentes para este 
estímulo fiscal, y se hace la comparación de 
los costos finales que representaría cada uno 

para la construcción de una casa-habitación y 
su precio de venta en el mercado posterior a la 
determinación de una utilidad. El primer caso se 
basa en contribuyentes no apegados al decreto 
y el segundo en contribuyentes beneficiarios del 
estímulo.

Para los escenarios comparativos se pondrá un 
valor monetario a cada una de las partidas con-
sideradas prioritarias en la edificación de una vi-
vienda (Imagen 1), con los acabados otorgados 
por la constructora inmobiliaria.

Una vez determinado el costo de ven-
ta, se determina una utilidad del 15% 
para establecer el precio de venta de 
la casa-habitación en el mercado in-
mobiliario. 

ESCENARIO 1. COSTO DE 
VENTA SIN APEGO AL 
DECRETO

Para determinar el precio de venta del 
primer escenario, se monetiza cada 
subpartida con un costo unitario alea-
torio no representativo de la realidad; 
como se muestra en la Imagen 2, el 
costo unitario antes de IVA de la casa 
a edificar sería de $540,000.00
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En este escenario los subcontratistas de cada partida no están apegados al decreto o en el 
supuesto que el decreto fuese erogado; el costo de venta de la casa sería de $626,400.00 
como se muestra en la Imagen 3.

El aumento del costo del IVA representa el 16% 
($86,400) del valor unitario original; y para la 
constructora de casa-habitación la ley fiscal 
aplicable la exenta del gravamen de este im-
puesto en sus ventas, por lo tanto, ese 16% no se 
acreditaría y se convertiría automáticamente en 
costo de venta.

Ahora, el precio de venta se determina de la si-
guiente manera:
CV*1.15=PV
Donde:
CV= Costo de venta
1.15= Importe total con utilidad
PV= Precio de venta

Ya que la utilidad propuesta es del 15% sobre el 
costo de venta. Al sustituir la fórmula anterior con 
los valores de la Imagen 3, la vivienda del esce-
nario 1 entraría en el mercado a un precio de ven-
ta de $720,360.00
CV*1.15=PV   $626,400.00*1.15= $720,360.00

ESCENARIO 2. COSTO DE VENTA CON 
APEGO AL DECRETO

Para determinar el precio de venta del segundo 
escenario se monetiza cada subpartida con un 
costo unitario aleatorio no representativo de la 
realidad; y se utilizan los mismos que en el esce-
nario 1; como se muestra en la Imagen 2, el costo 
unitario de la casa a edificar sería de $540,000.00.

En este escenario los subcontratistas están ape-
gados al decreto por el que se otorgan benefi-
cios fiscales en materia de vivienda; así, el costo 
de venta de la casa sería de $540,000.00 como 
se muestra en la Imagen 4.
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El aumento del costo de venta del IVA representa el 0% ($0.00) del valor unitario original; y 
para la constructora de casa-habitación la ley fiscal aplicable la exenta del gravamen de 
IVA en sus ventas, por lo que no se afectaría el entero de IVA mensual.

Ahora, el precio de venta se determina de la siguiente manera:
CV*1.15=PV
Donde:
CV= Costo de venta
1.15= Importe total con utilidad
PV= Precio de venta

Ya que la utilidad propuesta es del 15% sobre el costo de venta. Al sustituir la fórmula ante-
rior con los valores de la Imagen 4, la vivienda del escenario 2 entraría en el mercado a un 
precio de venta de $621,000.00
CV*1.15=PV   $540,000.00*1.15= $621,000.00

COMPARACIÓN ENTRE ESCENARIOS

Para poder visualizar el beneficio del estímulo fis-
cal, en la imagen 5 se muestra la comparación 
entre los escenarios estudiados previamente, lo 
que significa que el precio de venta de una vi-
vienda construida con apego al decreto repre-
senta un ahorro de $99,360.00 para el consumi-
dor final.

Es por eso que se considera que el estímulo fiscal 
en materia de vivienda debe tener continuación 

por parte del gobierno federal mexicano, para 
que el consumidor final tenga un ahorro repre-
sentativo al momento de adquirir su patrimonio.

Si bien, la utilidad en el escenario 1 es mayor 
para la constructora, el objetivo del estímu-
lo fiscal es que el producto (vivienda) llegue al 
menor precio posible al consumidor final. Ade-
más de que los $12,960.00 (Imagen 5) de di-
ferencia en la utilidad no son representativos 
comparados con los $86,400.00 (Imagen 3) que 
se tendrían que erogar vía flujo de efectivo por 
concepto de IVA.
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CONSIDERANDOS PARA LA 
FACTURACIÓN

De acuerdo con la última actualización realiza-
da por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) en materia de facturación, a partir del 1 
de enero de 2018, toda entidad tributante de-
berá generar sus facturas en versión 3.3.

De acuerdo con la facturación 3.3 y con los ar-
tículos segundo y cuarto del decreto publicado 
el 26/03/2019, el subcontratista debe conside-
rar los siguientes puntos al momento de timbrar 
una factura.

PASOS POR SEGUIR PARA APEGAR-
SE AL DECRETO PUBLICADO EL 26 DE 
MARZO DE 2015

A continuación, se enumeran los pasos que 
deben seguir aquellos subcontratistas que de-
seen ser beneficiarios del estímulo fiscal otor-
gado por el gobierno federal en materia de vi-
vienda, actualizados a enero de 2019.

1) El subcontratista debe apegarse al 
decreto cada año durante el mes de 
enero.

2) La factura no puede incluir el con-
cepto de traslado de IVA.

3) La factura debe ser únicamente por 
concepto de los servicios parciales.

4) La factura debe incluir el comple-
mento “Servicios Parciales de Cons-
trucción” que contiene la licencia de 
construcción y la ubicación del in-
mueble.

5) Los trabajos ejecutados deben in-
cluir Mano de obra y materiales.

6) Las claves de la factura deben ser 
de acuerdo con el catálogo publica-
do por el SAT.

7) Las facturas emitidas a crédito 
deben generar un complemento de 
pago.

8) Debe existir un contrato verbal o 
escrito que avale los trabajos a eje-
cutar, y debe estar debidamente re-
gistrado ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

1) Ingresar a la ruta: www.sat.gob.mx /
Otros trámites y servicios/ Asistencia 
y orientación electrónica/ Presenta tu 
aclaración como contribuyente/ Eje-
cutar en Línea/.

2) Capturar RFC y contraseña en “Mi 
Portal” e iniciar sesión/ Seleccionar 
las opciones servicios por internet / 
aclaraciones / solicitud.

3) Llenar los datos solicitados por el 
formulario electrónico: servicio de 
aclaración, eligiendo:

Trámite: SERV PARCIAL CONSTRUC VI-
VIENDA

Asunto: Manifiesto

Descripción: Manifiesto bajo protes-
ta de decir verdad, que opto por el 
estímulo fiscal a que se refiere el Ar-
tículo Primero del Decreto por el que 
se otorgan medidas de apoyo a la 
vivienda y otras medidas fiscales, pu-
blicado en el DOF el 26 de marzo de 
2015.

4) Enviar el trámite, imprimir y conser-
var el acuse de recibo electrónico.

5) Esperar respuesta del SAT a través 
del medio que se haya elegido para 
contacto.
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Conclusiones
De acuerdo con la comparación realizada en el 
presente escrito se demuestra la razón por la que 
el estímulo fiscal en materia de vivienda debe 
tener una continuación por parte del gobierno 
federal actual, ya que cumple con el objetivo es-
tablecido: representar un ahorro significativo en 
el precio de compra para el consumidor final y 
mejorar así la calidad de vida de los mexicanos.

A manera de conclusión, se describe brevemente 
los beneficios que obtienen los diferentes acto-
res en el proceso de construcción de casa-habi-
tación (subcontratista, contratista/constructora 
y consumidor final) y se dan los puntos clave a 
considerar por cada uno de ellos.

El subcontratista se ve beneficiado por el estímu-
lo fiscal al momento del gravamen de los traba-
jos ejecutados, ya que la facturación representa 
únicamente el valor de sus ingresos enterables a 

la federación; puesto que el IVA no representa un 
ingreso adicional al contribuyente. 

Para el subcontratista los puntos importantes a 
considerar son, el apegarse al decreto cada año 
durante el mes de enero, facturar mano de obra 
y materiales de los trabajos ejecutados, incluir en 
la factura el complemento “Servicios Parciales de 
Construcción” que se integra por la Licencia de 
Construcción y la ubicación del inmueble, y re-
gistrar debidamente el contrato ante el IMSS.

El contratista/constructora, se ve beneficiado en 
dos momentos por el estímulo fiscal; el primero 
al determinar el costo de venta, ya que única-
mente se estaría acumulando lo realmente ero-
gado por concepto de edificación; y el segundo, 
al momento de enterar el IVA ya que sus ventas 
no gravan este impuesto y sus compras tampoco, 
es decir el impuesto por enterar da valor $0.00.

Para el contratista el punto importante a con-
siderar es que al momento de edificar la ca-
sa-habitación, se debe contar con la Licencia de 
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Construcción y el registro de dicho trabajo ante 
el IMSS.
El consumidor final se ve beneficiado por el estí-
mulo fiscal al momento de adquirir una casa-ha-
bitación, ya que como se demostró en el cuerpo 
del escrito el precio de venta en el mercado es 
significativamente inferior al precio de venta si no 
se cuenta con este beneficio.
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Introducción

DE PREVENCIÓN CRIMINAL DESDE
EL ANÁLISIS DE LOS LINCHAMIENTOS
COMO REACCIÓN A UN SISTEMA DE

“UN ENFOQUE

ATENCIÓN VICTIMAL FALLIDO”
MÓNICA PÉREZ CHAVARRIA

El panorama respecto a la seguridad y preven-
ción de los delitos en la sociedad actual, deja 
mucho que desear; siendo así que de acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (2019), el tema de la inseguridad es 
el que preocupa mayormente a la población de 
México. Así mismo, se habla mucho sobre algu-
nas estrategias implementadas para el combate 
de la criminalidad, sin embargo, es contradicto-
rio con el hecho de que la tasa de victimización 
en los últimos años se ha incrementado en nive-
les abrumadores y la incidencia delictiva ha as-
cendido en los tres órdenes de gobierno (INEGI, 
2020).

Se ha visto con frecuencia en noticias nacionales 
y específicamente locales, el incremento de su-
cesos en los que una multitud detiene de mane-
ra ilegal e intenta linchar a los delincuentes, ello 
como el único medio de defensa que interpreta 
ante la ausencia de justicia. En la nota titulada 
Linchamiento en México, crimen al alza (Flores, 
2017), publicada en el universal, la autora reali-
za una compilación de diversos casos en los que 
distintos grupos de personas, han tomado jus-
ticia por su propia mano y se han hecho cargo 
de que los delincuentes “paguen” por los delitos 
cometidos. Lo que nos lleva a reflexionar sobre… 

¿Qué es lo que está generando este descontrol? 
¿Por qué esa violencia generalizada? Concibien-
do así, que un tema poco estudiado en el país en 
materia de prevención de los delitos, es el de los 
linchamientos. 

Se es consciente de que la sociedad está reac-
cionando ante la impunidad, ante la indefensión, 
sin embargo se resalta que no lo está haciendo 
de una manera positiva; así, la violencia se está 
normalizando mediante una generalización de 
conductas contrarias a la legalidad y convirtién-
dose en parte de la cultura, por lo que se puede 
advertir una sociedad en donde se vislumbra una 
pérdida de valores, un rechazo por el respeto de 
las leyes y se denota una ausencia por parte del 
estado para ejercer el tan idealizado control so-
cial formal del que es legitimador (Fuentes, 2015). 
En el mismo sentido, el sociólogo Miguel Ángel 
Balcárcel (entrevistado por Orozco, 2017), men-
ciona que la falta de políticas públicas en ma-
teria de justicia deja a la sociedad como última 
opción la venganza colectiva.

Las turbas de vengadores están compuestas 
de personas con ideales similares marcados por 
la frustración y la rabia (Fuentes, 2016), el autor 
considera reprochable la ausencia o ineficacia 

“La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace 
propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo.”

      Eduardo Galeano
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de medidas de atención y restauración hacia las 
víctimas, destacando de ahí, la urgencia de solu-
cionar este problema de violencia generalizada, 
en el cual tanto el sistema con legitimidad para 
sancionar, como la sociedad que ahonda en la 
ilegalidad son responsables. 

En este contexto se advierte, que el incremento 
en las cifras de linchamientos, pone en evidencia 
la crisis de la impartición de justicia, por lo que 
se considera que México se encuentra viviendo 
una desestabilidad en su estructura social debi-
do a que se ha generado una cohesión entre la 
sociedad inconforme con la aplicación de méto-
dos del control formal; generándose un problema 
social de importante magnitud, sin embargo se 
distingue que ha sido poco atendido dentro del 
enfoque preventivo.

Entonces, desde la perspectiva analizada a con-
tinuación, se considera necesario que la víctima 
sea involucrada en el proceso de restructuración 
del tejido social, ya que la indiferencia que se 
le tiene, le está creando un sentimiento de vul-
nerabilidad, desconfianza e indefensión; por lo 
que está ejerciendo una venganza privada sin 
respetar las normas impuestas, convirtiéndose 
de víctimas a victimarios y ocasionando una ola 
de violencia que pone a tambalear la veracidad 
del sistema judicial y/o social. Es por ello que 
en el presente se vinculan todos estos elemen-
tos con algunos conceptos criminológicos para 
dar cuenta de la importancia que tiene la inter-
vención del estado, como medio para prevenir la 
conducta antisocial que desencadenan los di-
versos delitos derivados de la violencia colectiva 
o los linchamientos.

La violencia colectiva: Linchamientos 
(o intentos de).

Se han establecido diversas formas de violencia 
colectiva, sin embargo, para los fines del presen-
te estudio, se busca enfocar exclusivamente en 
aquellos grupos que se unen para tomar la jus-
ticia por su propia mano y dar castigo por me-
dio del amedrentamiento, la detención ilegal y 
la tortura física y/o mental a los sospechosos de 
realizar conductas que van en contra de las nor-
mas sociales establecidas; definiendo así a los 
linchamientos como:

Un punto a destacar de la definición anterior, es 
el hecho de que el grupo violentador traspasa 
los límites de la legalidad y todas aquellas ba-
rreras penales interpuestas para evitar la realiza-
ción de estas conductas; así mismo, se conside-
ra que la peligrosidad de este tipo de violencia 
radica en el hecho de que, la causa principal es 
la anterior realización de un presunto delito rea-
lizado por parte de quien ahora se convierte en 
la víctima de esta violencia social, por lo que in-
fluyen factores de resentimiento, hartazgo y de 
rabia acumulada que llevan a la planeación de 
una venganza alimentada de la falta de justicia 
y de sentimientos de indefensión (Malishev, 2017).

 Además, se pierden los límites al ser una colecti-
vidad la realizadora de este acto, lo que conlleva 
a que se convierta en una conducta sanguinaria 
realizada con dolo y con métodos despropor-
cionales e irracionales, elevando así las cifras de 
violencia en la sociedad. 

En años recientes se ha visto con frecuencia en 
noticias nacionales y locales, un incremento alar-
mante en la incidencia de linchamientos (tenta-
tivos y/o consumados); de acuerdo a la CNDH 
(2019)  “el 2018 presentó un claro repunte, con un 
aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 
a 174 casos […]; los datos que se registran en 2019 

La ejecución pública y tumultuaria de per-
sonas en clara desventaja numérica. Sin 
procedimiento de juicio y de forma ilegal, 
los agresores recurren colectivamente a la 
violencia para “defenderse” de quienes per-
ciben como una amenaza o para “hacer 
justicia” por mano propia, castigando a los 
presuntos culpables de alguna falta real, fic-
ticia o potencial contra la comunidad. (Gon-
zález, 2016 párr. 4).
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En ocasiones las autoridades en un ánimo 
de evadir sus responsabilidades suelen mini-
mizar los hechos, bajo el argumento de que 
las personas fallecidas contaban con ante-

confirman estas tendencias, ya que en los poco 
menos de 5 meses que han transcurrido, se han 
registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víc-
timas”. 

Para el caso de San Luis Potosí, hasta el primer 
trimestre del año pasado, se habían registrado 
9 intentos de linchamiento en donde al menos 
1 condujo a la muerte del capturado (Redac-
ción SLP Exprés, 2019); asimismo, en el año 2018 
la fuente identifica 22 casos en la entidad; por 
lo que dentro del presente, se busca visibilizar 
la gravedad del tema y exponer una propuesta 
para generar incidencia política en materia de 
prevención del delito, tomando en consideración 
los motivos generadores de este tipo de violen-
cia.

Fuentes (2016) condena la existencia de una jus-
tificación razonable para el actuar salvaje de 
la sociedad, sin embargo, de la misma manera 
recrimina la inadecuada procuración de justicia 
por parte del Estado. 

Al respecto, Rodríguez Guillén (2005, p. 60) men-
ciona que “generalmente cuando se habla de 
linchamientos se opta por una condena a su ca-
rácter violento y pasional, pero al mismo tiempo 
se les justifica cuando se señala que el linchado 
es un ladrón o un violador”. Siendo así que, la En-
cuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudada-
na y Convivencia Vecinal realizada por el Institu-
to de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (CNDH, 2019), 
muestra que cerca del 80% de los encuestados 
manifiestan aprobar en alguna medida la ven-
ganza por su cuenta propia.

Otro punto a resaltar es que, estas conductas 
antisociales prácticamente nunca se castigan; 
es decir, es muy raro que una o varias personas 
sean procesadas por ese delito, las razones son 
variadas y solo se mencionarán superficialmente, 
puesto que no es tema de relevancia en el pre-
sente: complicidad de silencio para denunciar a 
los participantes de la conducta, ausencia de ti-
pificación del delito como tal, las penas de los 
delitos concursados son relativamente bajas, 
etc. Incluyendo que:

Siguiendo a Leandro Aníbal (2015), en su análisis 
para entender las causas que llevan a la mani-
festación de las prácticas de linchamiento, se ex-
pone que la violencia se produce debido a que 
cuando una víctima acude a solicitar orientación 
y/o hacer del conocimiento un hecho criminal 
sufrido, esta no obtiene respuestas por parte de 
las autoridades, denotándose una omisión hacia 
esta, que se traduce en una reacción violenta 
ante la falta de atención percibida. 

De la misma manera, Malishev (2017) sostiene que 
cuando el sistema legitimado para el ejercer el 
castigo a los agresores pierde su eficacia o se 
debilita, y además se olvida de la víctima, emer-
ge inmediatamente el problema de la violencia 
desmedida, que tiene antecedentes en la ven-
ganza privada. Ésta crisis de autoridad provoca 
una percepción de impunidad en la colectividad 
que ha sido afectada con las conductas antiso-
ciales (Rodríguez & Veloz, 2016); y se da el surgi-
miento de rencor e indignación por el menoscabo 
en las funciones propias que debería garantizar 
el Estado, por lo cual, con el alma envenada por 
todos estos sentimientos, la víctima está dis-
puesta a reaccionar de la manera que sea con 
el fin de obtener una satisfacción o resarcimiento 
que disminuya sus ánimos coléricos y que le pro-
porcione un ideal de justicia.

Entonces se deduce que el país ha entrado en 
un retroceso hacia la venganza privada, por lo 
que a través del presente, se advierte la impor-
tancia de dirigir estrategias preventivas desde 
una perspectiva victimológica, hacia las perso-
nas que han sido víctimas, ya sea individuales 
o colectivas de algún delito; con el objetivo de 
erradicar o disuadir conductas de venganza por 
parte de éstas, reduciendo con ello el número de 
delitos relacionados con esta conducta, así como 
los índices de violencia generalizada que pueden 
llevar a una sociedad anómica, cuyo concepto 
fue planteado por Emile Durkheim y propone la 
existencia de una crisis social, por la desorga-
nización derivada de la ausencia de reglas que 
determinen las funciones de cada grupo o sector 
social (González, 2015).

cedentes penales o existía el señalamiento 
directo de la víctima; aprobando con ello, 
la conducta cometida por los perpetrado-
res, dejando de lado la necesidad de inves-
tigar los hechos en su totalidad y deslindar 
las responsabilidades que correspondan. 
(CNDH, 2019, p. 11)
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La política criminal

Las estrategias utilizadas por el gobierno mexi-
cano para combatir la criminalidad y mantener 
el control social, históricamente se han enfocado 
más en la represión que en la prevención, siendo 
así que en 2019 únicamente el 14% del gasto total 
destinado para la seguridad pública se absorbió 
para la prevención del delito (Observatorio Na-
cional Ciudadano, s.f). 

Paralelamente, diversos autores estiman, que 
cuando se ha tratado de combatir el crimen em-
pleando esta alternativa, se ha hecho poniendo 
énfasis en la reinserción social de los delincuen-
tes buscando impedir la reincidencia, omitiendo 
a una de las partes esenciales en el estudio de la 
conducta delictiva: la víctima. No se tiene duda 
de que la intervención al infractor resulta indis-
pensable para la prevención de la delincuencia; 
sin embargo, es claro que, al enfocar estrategias 
preventivas dirigidas en la atención victimológi-
ca, los resultados se robustecerían optimizando 

así el funcionamiento del sistema judicial en tor-
no a la reducción de los índices delictivos.

En el mismo sentido, encontramos que los méto-
dos utilizados para la prevención de las conduc-
tas antisociales son primordial objeto de estudio 
de la política criminal, la cual se auxilia de otras 
ciencias para lograr esta labor. En el presente, se 
destaca la pertinencia de emplear la victimolo-
gía para construir un nuevo enfoque de preven-
ción de la violencia, enfocando estrategias en 
aquellas víctimas que ya sufrieron los daños de 
una conducta criminal, procurando una atención 
digna y justa con el fin último, de prevenir que 
esta adopte medidas violentas de venganza que 
la lleven a transmutarse en criminal.

La política victimológica planteada para el caso 
en concreto, se corresponde con la prevención 
secundaria (véase clasificación sobre la pre-
vención del delito proporcionada por Canivell); 
puesto que ésta proyecta que debe ser orienta-
da a colectivos específicos que se encuentran en 
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alto riesgo de cometer hechos delictivos; misma 
situación en la que se encuentran aquellas víc-
timas, que a causa de una desatención e indi-
ferencia después de que han sido victimizados 
en múltiples ocasiones por algunos delitos que 
han quedado en la impunidad, tienen una sed 
de venganza que no podría ser calmada hasta 
lograr el objetivo de resarcir su daño, haciendo 
pasar a sus victimarios por lo mismo que ella ha 
pasado. 

Victimología criminológica

Desde el surgimiento de la venganza privada, 
se ha desarrollado lo que hoy se conoce como 
victimología, así en la ley talional la víctima era 
tomada en cuenta al momento de establecer las 
penas y medidas de compensación para esta 
(Macedonio, s.f).

Sin embargo, con la evolución de la administra-
ción de justicia se va creando una omisión, las 
nacientes formas de gobierno fueron dejando de 
lado la importancia de la víctima en el estudio 
criminológico. Se considera que el surgimiento 
de la victimología fue precedido por Mendels-
hon, quien volvió a interesarse inicialmente por 
el estudio de las víctimas siendo considerado el 
creador de la victimología. 

Otros autores atribuyen su inicio a Hans Von Hen-
tig. Lo cierto es que, con el surgimiento de esta 
nueva ciencia, la victima comienza a recobrar 
importancia nuevamente dentro del fenómeno 
de la delincuencia.

Sin profundizar en el debate acerca de la auto-
nomía de la victimología y unificando algunas 
definiciones de la bibliografía, para fines del pre-
sente ensayo; se le puede concebir como el con-
junto de conocimientos que se aplican en el es-
tudio de la víctima, para comprender el proceso 
de su victimización y proporcionar una atención 
victimológica eficaz. A demás, se destaca la im-
portancia de su participación como auxiliar en la 
política criminal, para la elaboración de medidas 
preventivas que se garantizarían a través de la 
intervención adecuada hacia la víctima. 

Al momento de hacer mención de la función pre-
ventiva de la victimologia, gran parte de la bi-
bliografía se centra en la prevención victimal. Es 
decir, aquella cuyas intervenciones se dirigen a 
“re-educar” a la víctima para que no vuelva a ser 

victimizada. Buscando un nuevo paradigma, se 
destaca la importancia que tiene el proporcio-
nar atención y acompañamiento a las víctimas 
del delito, no sólo en aras de prevenir que sean 
victimizadas nuevamente, sino también tratando 
de evitar sentimientos de indefensión que la ha-
gan sentirse desprotegida y olvidada, se trata de 
prevenir los delitos específicos derivados de los 
linchamientos. 

Así, el sistema penal debe asegurar la aplicación 
de medidas restaurativas que compensen o re-
sarzan a la víctima el daño por el hecho delictivo 
en el caso específico, además es indispensable 
generar conciencia de raciocinio para que se 
actúe en el marco de las leyes penales, dejando 
la tarea de la persecución del delito a quien co-
rresponde. 
 
Para que el Estado garantice de manera eficaz 
toda esta tesitura, se considera necesaria la in-
tervención de expertos en materia victimológica, 
toda vez que son ellos quienes lograrán reali-
zar un estudio detallado de la víctima del delito 
atendiendo al estudio de los daños y las conse-
cuencias que esto pueda generar, así conjuntan-
do sus resultados con los estudios criminológicos, 
se logrará establecer un tratamiento clínico-vic-
timológico para mitigar la afectación causada 
por el delito, proporcionando herramientas para 
una prevención de las conductas de violencia 
por parte de las víctimas de los delitos.

Las consecuencias derivadas de un hecho vic-
timizante para el caso en concreto, se explican 
dentro de la teoría circular de la victimización, 
abordada en el VII Congreso de la ONU con el 
título de “espiral de la victimización”. Otra deno-
minación proporcionada es “retroalimentación 
victimal”, y consiste en los casos en los cuales las 
personas que han sido víctimas por alguna con-
ducta criminal reaccionan de manera violenta 
para tomar justicia por sus propias manos, con-
mutándose de esta manera en criminales y colo-
cando a su agresor en la víctima del nuevo hecho 
criminal, invirtiendo así los papeles dentro de la 
dinámica delictiva. 

Entonces respaldando nuestra problemática de 
estudio, reafirmamos la importancia de enfo-
carnos en la atención y aplicación de estudios 
victimológicos hacia la víctima de hoy, puesto 
que ésta queda en riesgo potencial de conver-
tirse en el criminal de mañana. La trascendencia 
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de realizar una adecuada política de prevención 
victimológica, consiste en evitar el espiral de vic-
timización antes expuesto, logrando generar in-
cidencia en la reducción de los índices delictivos 
derivados de este tipo de violencia. 

Desvictimización

Atendiendo a la definición de victimología, se 
destaca un punto medular en torno a la temática 
abordada. Se ha venido recalcando la importan-
cia que tiene proporcionar a la víctima una aten-
ción posterior al daño que se le ocasionó con la 
conducta delictiva, de manera que quede satis-
fecha con el proceso, reduciendo con ello fac-
tores que la lleven a tomar justicia por su propia 
mano. Así, se considera imprescindible realizar un 
proceso de desvictimización a la parte ofendida, 
o una constructiva “reinserción social de la vícti-
ma”. Dicha desvictimización se refiere a:

Como parte del proceso de desvictimización 
también se destaca la importancia de la justicia 
restaurativa, la cual radica en restructurar la bre-
cha entre la víctima y el agresor, con el objetivo, 
entre otros, de hacer partícipe a la víctima en el 
proceso de restauración del delito, para que no 
sienta que ha sido apartada o ignorada en sus 
necesidades victímales. Las cuales deberían sa-
tisfacerse en medida de lo posible, con el claro 
objetivo de pacificar sus impulsos de rebeldía al 
percibir que se le ha tomado en cuenta en este 
proceso ya que “la investigación en torno a la ex-
periencia de las víctimas en los procesos pena-
les indica, que en los mejores casos, el proceso, 
la detención y la emisión de sentencias pueden 
ejercer un poderoso efecto catártico para aliviar 
los sentimientos de culpa y complicidad” (Adler, 
Z., cit. en Arrona, s.f., pág. 7). 

Así, el hecho de proporcionar mecanismos alter-
nos de solución de conflictos y la aplicación de 
la justicia restaurativa eficaces, contribuiría a la 
reducción de los índices de violencia vengativa o 
linchamientos.Al respecto se hace mención al Modelo de Asis-

tencia Integral de Atención a Víctimas del delito 
(CEAV, 2015), que se establece como una medida 
para tratar de dar solución al problema, en de-
masía arraigado, de la desatención a las necesi-
dades de las víctimas. Dicho modelo expone una 
serie de procedimientos que han de realizarse en 
favor de las víctimas en aras de lograr esa des-
victimización, proporcionándole la orientación y 
atención necesaria, para evitar que busque otras 
alternativas de justicia, que lo lleven a conver-
tirse en criminal, tal como sucede en los lincha-
mientos.

Proceso de reparación, entendida no sólo 
como indemnización de perjuicios, sino como 
reconocimiento social, asistencia y reinte-
gración social. Los actores implicados son 
desde el sistema de justicia penal, las fuer-
zas de seguridad, los servicios sociales y los 
profesionales sanitarios y de la salud mental 
hasta los responsables políticos, los medios 
de comunicación, las instituciones de apoyo 
a las víctimas o las asociaciones de víctimas 
y familiares (Morcillo, 2014, p. 11).

(…) las víctimas requieren que los sistemas 
de seguridad y justicia penal den respues-
ta en lugar de agravar sus problemas, recibir 
la información adecuada para la correcta 
canalización y seguimiento del proceso, así 
como apoyo emocional en primer contac-
to; asistencia para tener acceso a servicios, 

atención de las autoridades del orden públi-
co respecto de sus necesidades fundamen-
tales, garantizar el acceso a los servicios de 
atención a todas las víctimas, crear fondos 
para prevención y garantizar la atención 
médica a las víctimas, todos los anteriores 
de forma gratuita e independientemente de 
que denuncien. (“Problemática y necesida-
des de las víctimas”, pág. 7)
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Conclusiones
Es materia de relevancia visibilizar la situación 
actual en la que nos encontramos inmersos como 
sociedad. Estamos en un punto en donde la des-
estabilidad organizacional y la desatención a 
ciertos sectores sociales están desestructurando 
a este ente. 

Cada vez es más común el conocer de una con-
ducta antisocial más cercana a nosotros, es de-
cir, antes podíamos asombrarnos de lo que su-
cedía en otra localidad, en otro estado o en un 
lugar alejado. Sin embargo, ahora la criminalidad 
nos ha alcanzado, y tal parece que se ha ido 
normalizando este hecho.  Se considera un tema 
preocupante y de actual relevancia, la manera 
en que se han descalificado los controles socia-
les, se advierte que el ambiente de violencia se 
ha ido generalizando y tal parece que las estra-
tegias empleadas por el sistema judicial van en 
decadencia hacia un futuro incierto.

En torno a esta ausencia de organización social, 
en donde existe más preocupación por reprimir 
el delito; germinan conductas desviadas, como 
un intento desesperado por buscar justicia y for-
mar parte de un entramado social de donde se 
ha sido excluido constantemente. En el presente 
se planteó una problemática en específico: los 
linchamientos; que se instauran a partir de ese 
intento deliberado de buscar un lugar dentro de 
la estructura social, en donde se visibilice y no se 
siga relegado la importancia dentro del control 
social.

Al respecto, se expuso un tema de análisis con 
más potencial para explotarse y se es conclu-
yente, en que el darle reconocimiento al papel 
que juega la víctima dentro del proceso penal 
y distinguir su importancia, es de gran utilidad 
para enfocar en ella acciones que favorezcan la 
prevención del delito. 

Resaltando en este punto que el estudio victimo-
lógico que se realice a la víctima es imprescin-
dible para lograr interpretarla como una víctima 
que se encuentra en riesgo potencial de conver-
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tirse en victimizadora, a través de conductas vio-
lentas como es el participar en un linchamiento. 
Resulta fundamental la intervención en este sec-
tor a través de medidas de atención, orientación 
y apoyo en la búsqueda de alternativas tendien-
tes a desvictimizarla para favorecer su percep-
ción respecto al proceso que le contravino por 
haber sido victimizada; con el objetivo de que no 
se quede estancada en el papel de víctima y lo-
grar que supere el daño que le ha ocasionado el 
hecho delictivo, ello con el fin último de prevenir 
que esta adopte medidas de reacción violentas 
que la lleven a transmutarse en criminal. 

Se trata de evitar que más víctimas se convier-
tan en delincuentes, lo que resulta óptimo toda 
vez que nos enfrentamos a seres que lo único que 
requieren es saber que hay alguien que entiende 
sus necesidades. Agregando que el beneficio so-
cial en que se traducen estas acciones impedirá 
una sociedad anómica, carente de estructura y 
organización.

Se estima entonces, que es momento de cambiar 
de paradigma y dirigir la mirada hacia otro ángu-
lo que nos permita reaccionar de manera efecti-
va e integral privilegiando la atención hacia un 
sector social en riesgo criminal que ha sido poco 
visibilizado, con el objetivo de restaurar el tejido 
social dañado por los actos de linchamientos.
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Introducción
El hombre a través del tiempo ha estado constan-
temente evolucionando en todos los aspectos de 
su vida, rodeándose en un entorno lleno de pro-
gresos constantes, en su paso por este planeta 
ha habido fenómenos que no siempre han esta-
do en las manos del ser humano, sin embargo, ha 
tenido la capacidad de irse adaptando a todas 
las condiciones que se le han atravesado.

Comenzando la línea histórica del paso del ser 
humano por la tierra, se da inicio en la época 
prehispánica en que el hombre solo tenía cargas 
tan básicas como cazar, alimentarse, abrigarse, 
reproducirse y sobrevivir. 

No cabe duda de que las circunstancias en que 
habitaban eran muy distintas y primitivas pues-
to que vivían en un entorno sumamente agresi-
vo, peligroso y hostil, sin mencionar los peligros 
naturales a los que se enfrentaban; se subsistía 
en completa oscuridad por las noches, diario era 
una carrera para poder conseguir los recursos, 
para sobrevivir a los ataques de animales salva-
jes, la climatología adversa, enfermedades, heri-
das; una vida llena de incertidumbre.

Estas cargas tan básicas y primordiales fueron el 
precedente de como nuestros ancestros vivieron 
el estrés; el primer indicio del estrés. El mecanis-
mo de adaptación y estabilidad físico y mental 
más difícil que ha atravesado el ser humano en la 
historia de la humanidad ha sido el estrés.

Continuando la línea histórica en la antigua Gre-
cia, Epicteto el famoso filosofo estoico del cual a 
través de su doctrina nos dio una base ética para 
poder subsanar el estrés y alcanzar nuestra paz, 
(Filosofía&co, 2019) en su punto: “Tranquilidad de 
espíritu (ataraxia)” nos menciona que: “No está 
en las manos del ser humano controlar los suce-
sos de la existencia y por ello puede permitirse 
relajarse y aceptar lo que la vida le ofrece”. (Filo-
sofía&co, 2019). 

En la siguiente sección del recorrido histórico que 
remonta en la apoca del renacimiento, el termino 
fue evolucionando y adquiriendo su concepto de 
acuerdo a la etapa en que la gente estaba vi-
viendo y conforme iba avanzando el conocimien-
to; Claude Bernard nos dice que:

El termino estrés fue tomando fuerza en cuanto 
a las investigaciones que se le hacían y al mismo 
tiempo la seriedad a la repercusión que tendría 
en la vida del ser humano.

Para 1936 finalmente se obtuvo la primera deno-
minación Científica del estrés, fue el Científico 
Hans Selye en el periódico científico British Jour-
nal Nature donde público un artículo llamado “Un 
síndrome producido por diversos agentes noci-
vos”. En él, sucintamente delineó su nuevo pa-
radigma: “Independientemente de la naturaleza 
del estímulo nocivo, el organismo responde de 
manera estereotipada. Esta reacción represen-
ta un esfuerzo del organismo para adaptarse a 
la nueva condición a la que es sometido”, la de-
nomino Síndrome general de adaptación. (SAG) 
(Bértola, 2010)

El termino SAG lo obtuvo de la experimentación 
en la cual sometía a ratas a temperaturas extre-
mas, ejercicio extenuante, traumatismos y a la in-
yección de distintas drogas, fue a partir de esta 
experimentación donde encontró un fenómeno 
desconocido el cual llamo Síndrome General de 
Adaptación. (Bértola, 2010)

Años más tarde dándole continuidad a lo ya an-
tes investigado, Selye reutilizo el término “Stress” 
(Que significa tensión, presión, coacción) para 
definir la condición con la que el organismo res-
ponde a agentes nocivos. (Selye, 1936)

Diferentes autores siguieron innovando y actua-
lizando el término, pero sin duda, ya contempo-
ráneamente en 1953 aparece Wolf definiendo de 
modo sistemático que “El estrés es una reacción 
del organismo”, introduce conceptos de estado 
activo, dinámico y de defensa, el cual supone 
adaptación a las demandas. (Elena, 2002)

Gracias a todos los avances que hemos tenido a 
través de la tecnología, hoy tenemos una defini-
ción más exacta de esta enfermedad, e incluso 

El estrés se puede definir como aquel cam-
bio externo que puede perturbar al organis-
mo, aun cuando el organismo propio cuenta 
con el poder de mantener la estabilidad de 
su medio interno, este llega a alterarlo. Aun 
cuando pudiéndose este organismo adap-
tarse a los diferentes cambios que se le va-
yan poniendo, puede llevar la complicación 
de desestabilizarlo (Slipak, 1991).
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Desarrollo
En este siglo hipertecnologico, el hombre ha evo-
lucionado y ordenado su vida en una sociedad 
compleja, generando demandas y atendiéndo-
las, sin embargo, el mundo físico es una de las 
principales amenazas enseguida de nuestra 
mente; Amenazas como perder el trabajo, am-
bientes tóxicos en el trabajo, temor a padecer 
alguna enfermedad incapacitante y anticipación 
de suceso negativos. (Elena, 2002)

Gracias a todas estas amenazas hoy el estrés es 
más latente que nunca, el estrés es la pandemia 
más importante del siglo XXI, puede llegar afec-
tarnos tanto psicológico y física mente.

El estrés está tanto presente en la vida diaria 
como en entornos cercanos, ya sea la familia 
o en los amigos, pero sin duda, está en el lugar 
donde pasamos la mayor parte del tiempo que 
es el trabajo.

La mayoría de los mexicanos han escuchado y 
utilizado la frase “La mejor manera de alcanzar 
nuestros objetivos es trabajando duro” (Revis-
ta Unam, 2012), sin embargo, desgraciadamente 
esta frase resulta que no es nada eficiente en la 
práctica, ya que gracias a la innovación tecno-
lógica y digital nos ha reorientado en un nuevo 
modelo de trabajar de la manera más inteligente 
y en menos tiempo.

Y es que para los mexicanos el estrés es un factor 
determinante para la generación de un desequi-
librio entre lo laboral y lo personal. Su estado de 
salud, su relación interpersonal y la insatisfac-
ción que este obtenga de su trabajo hace que 
su desempeño laboral sea totalmente bajo y se 
demuestre en todos los ámbitos de su vida.
El estrés laboral o síndrome de burnout Freuden-
berger describe el Burnout como una “Sensación 
de fracaso y una existencia agotada o gastada, 
resultado de una sobrecarga por exigencias de 
energías, recursos personales o fuerza espiritual 
del trabajador, sitúan las emociones y los senti-
mientos negativos en el contexto laboral”. El autor 
afirma que el burnout es el síndrome que produce 
adicción al trabajo, que provoca un desequilibrio 
productivo y, como consecuencia, la perdida de 
la motivación. (Revista Unam, 2012)

Maslach y Jackson (1981) definen este síndrome 

una lista más definida de todas las repercusiones 
que esta causa a nivel físico y psicológico en el 
ser humano.

Es por eso que cuando una persona llega a al-
canzar un estrés físico, los principales síntomas 
que llega a tener una persona son tener un sis-
tema inmune debilitado, tener taquicardia, mo-
lestias como dolores en el cuerpo como migra-
ña, ulceras, insomnio, cambio en apetito, fatiga y 
cansancio, hiperventilación, problemas de aten-
ción, mala concentración, mala toma de decisio-
nes, falta de memoria, contracción de enferme-
dades virales, problemas digestivos, urinarios y 
de fecundidad. (Alameda Jackson, 2019)

Cuando la persona llega a experimentar un es-
trés psicológico es a través de una tensión men-
tal y emocional llegando a experimentar factores 
como: temores, ansiedad, miedo, tristeza, depre-
sión, frustración, agresividad, neurosis de angus-
tia, trastornos sexuales y conductas antisociales 
(Instituto Nacional del Cáncer, 2012)
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en tres dimensiones:

La primera dimensión es el agotamiento emocio-
nal, en ella se ve reflejado en cansancio físico y 
psicológico que se manifiesta como la sensación 
de falta de recursos emocionales que embarga 
al trabajador, de que nada puede ofrecer a otras 
personas a nivel afectivo.

La segunda dimensión es la despersonalización, 
se le conoce como actitudes deshumanas, ais-
ladas, negativas, frías, cínicas y duras, que da la 
persona a los beneficiarios de su propio trabajo.

La tercera dimensión es la baja autoestima y se 
le conoce como la falta de realización personal 
en su trabajo, abandono de logros personales y 
laborales, con un rechazo de sí mismo. Las conse-
cuencias que pueden provocar el estrés laboral o 
síndrome de Burnout, referidas al aspecto laboral 
son las siguientes: 

Disminución de la calidad del propio trabajo, au-
sentismo, cambio frecuente de trabajo, tardan-
zas, abandono antes de hora, escasa creativi-
dad, desmotivación para la superación, deterioro 
de las relaciones interpersonales, deficientes re-
laciones con los compañeros de trabajo, amigos 
y familiares, parva comunicación y dificultades 
para el trabajo en equipo. (Buendía & Ramos, 
2001)
Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señalan que el 75% de los trabaja-
dores asalariados en México sufren de estrés la-
boral. (Gamez, 2019). Según la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico, los mexi-
canos trabajan 2 mil 257 horas en promedio, sin 
embargo, la media internacional nos indica que 
las personas deberían trabajar en promedio mil 
759; Claramente es la primera muestra de que el 
trabajador consume demasiado tiempo en su 
trabajo. (Gamez, 2019)

Para ser más asertivos y adentrarnos más en el 
contexto de la productividad del mexicano, cada 
uno produce en promedio 21.6 dólares por hora, 
mientras que la media que nos da la OCDE es de 
54.8 dólares. (García, 2019)

México es de los países de Latinoamérica con 
las jornadas laborales más extensas del mundo 
y menos productivas.Y es que hay diversos facto-
res que han producido un bajo nivel de produc-
tividad laboral en el sector laboral mexicano, el 

primer factor es el Capital Físico, el cual se refiere 
a las herramientas utilizadas por los trabajadores 
de las empresas para producir los bienes y servi-
cios.

La distribución del capital físico en México se en-
cuentra desproporcionado, ya que 93% de este 
se concentran solamente en 10% de las empre-
sas mexicanas, por lo que los beneficios de la 
inversión en nuevas herramientas productivas y 
su utilización se limita a un número reducido de 
compañías, generando una baja productividad 
en casi toda la empresa que no obtienen el be-
neficio de este recurso. El personal que trabaja 
en estos sectores por tal motivo no consolida su 
trabajo como debería de ser, pudiendo generar 
problemas con la empresa, con sus jefes, compa-
ñeros y llevando estos problemas a sus hogares. 
(Solís, 2019)

El segundo factor es el Capital Humano, la fuerza 
laboral mexicana determina la capacidad pro-
ductiva del país, es decir, a través de los niveles 
de estudio, habilidades profesionales y la expe-
riencia laboral de los trabajadores, no obstan-
te este se ve desaprovechado debido a que los 
proyectos nacionales carecen de una implemen-
tación extensa y competente. (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2018)

Incluso hasta el 31% de las empresas en el país 
manifiestan que tienen dificultades para encon-
trar empleados con las habilidades y conoci-
mientos que requieren, lo cual disminuye el inte-
rés del sector privado internacional por invertir en 
México y su mercado laboral. (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2018)
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El factor del capital humano conlleva problemas 
a las relaciones laborales, ya que los conflictos 
que se puedan llevar por causa de ascensos de 
puesto, desigualdad de tareas, relaciones inter-
personales, carga de trabajo desigual o la mala 
organización de la empresa lo cual puede incurrir 
a una grave problemática.

El tercer factor son los Cambios Tecnológicos ya 
que estos representan el conocimiento y la inno-
vación para aumentar la productividad laboral. 
En México no se considera como prioridad, pues-
to que solamente se asigna 1% del PIB hacia este 
sector. (Solís, 2019)

Los incentivos gubernamentales como los es-
tímulos fiscales, la asignación de recursos en el 
presupuesto público para investigación y desa-
rrollo forman parte de los mecanismos que pro-
mueven los avances en la ciencia y la tecnología.
Sin duda la aplicación o la nula aplicación han 
generado un estrés en los individuos que laboran 
en las empresas, pues el hecho de aplicar tecno-
logía ha afectado a tal grado que se ha sustituido 
la mano de obra humana por robots, obligando a 
las personas a buscar otro trabajo. Por otro lado, 
la inclusión de nuevas tecnologías ha permitido 
pulir o perfeccionar el trabajo de las personas, e 
incluso ha sido una herramienta que ha permitido 
trascender en su trabajo, logrando cosas antes 
no imaginadas.

Lamentablemente al menos 85% de las empresas 
mexicanas no alcanzan estas condiciones de tra-
bajo óptimas para el desarrollo de las activida-
des de los empleados. 

En una reciente investigación que incluyo 1400 
empleados en todo el mundo, se averiguo cuáles 
son los verdaderos motivos que producen estrés 
en sus ambientes laborales.

Entre los resultados se destaca los siguien-
tes:
Primero: Desacuerdo en la información. 52%
Segundo: Falta de priorización de tareas. 
51%
Tercero: Objetivos que no son realistas. 49%
Cuarto: Cambios en los plazos de entrega. 
47%
Quinto: Liderazgo confuso. 44%
Sexto: Tareas poco claras. 44%
Séptimo: Distorsión de funciones. 43%
Octavo: Falta de colaboración entre el 

La primera es a las cargas de trabajo y se 
refiere a las exigencias de trabajo que se 
imponen al empleado y exceden de su ca-
pacidad.

La segunda es la falta de control sobre el 
trabajo y en ella hace pauta a la ausen-
cia de la influencia del empleado en toma 
de decisiones correspondiente a su área o 
empresa donde laboral.

Así es como determinamos que el gobierno, em-
presas y cada uno de los colaboradores tienen 
un compromiso por delante, un compromiso que 
conlleva una serie de acciones en pro de armo-
nizar el trabajo conjunto y solucionar uno de los 
problemas más grandes que hay en México.

Para el 23 de octubre del 2019 en México entro en 
vigor la NOM-035-STPS-2018 en la cual se da un 
avance a la protección de los empleados para 
mejorar sus condiciones de trabajo, prevenir fac-
tores de riesgo psicosocial y promover un mejor 
entorno laboral en México.

Según la NOM.035-STPS 2018 tomando los apar-
tados que son interés en esta investigación, en el 
apartado 7 nos menciona los siguientes factores 
de riesgo:

El Primer factor son las Condiciones en el am-
biente de trabajo, en ella se refiere todas las 
condiciones del lugar de trabajo acerca de los 
empleados, su baja capacitación o aquellos ele-
mentos escasos que propicien estrés y hace refe-
rencia a dos puntos principales:

El segundo factor es la Negatividad y mal lide-
razgo, ocurre que, a través de la falta de claridad 
en las funciones del líder, nulo o escaso recono-
cimiento y retroalimentación de su desempeño 
se llegue a generar una relación negativa impli-
cando una actitud agresiva contemplada como 
condición de ambiente de trabajo.

El tercer factor es la Violencia laboral, en este 
apartado hace particular referencia a empresas 

equipo. 42%
Noveno: Falta de motivación entre el equi-
po. 37%
Decimo: Incertidumbre por el papel en el 
proyecto. 24%
(Cristancho Dueñas, 2015
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que tengan entre 16 y 50 empleados y menciona 
que será tomada como condición de ambiente 
de trabajo cualquier causa de acoso, maltrato, 
humillaciones o cualquier forma de desacredita-
ción del empleado.

La norma pide a todas las empresas contar con 
una evaluación del entorno de la organización; 
Implementar, mantener y difundir una política de 
prevención de los riesgos psicosociales y de la 
cual debe contener información acerca de cómo 
se previenen los factores de riesgo en la empresa, 
como prevenir la violencia laboral y la promoción 
de un entorno organizacional favorable.

Las empresas podrán ser calificadas a través de 
unidades de verificación autorizadas (Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social o Especialistas de 
recursos humanos).

Las unidades de verificación autorizadas se 
acercarán a hacer la inspección de forma alea-
toria a través de entrevistas a los trabajadores y 
las empresas deberán guardar por un mínimo de 
un año la evaluación con sus análisis, encuestas 
y protocolos.

En caso de no cumplir con las obligaciones mí-
nimas, la empresa deberá pagar una multa que 
oscila entre los $21,122 y $422,450 pesos, según la 
Ley Federal del Trabajo. (Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, 2019)

La NOM 035 da obligaciones y sanciones tanto a 
empleados como a empleadores. Las principales 
obligaciones que tiene los trabajadores es ob-
servar las medidas de prevención para contro-
lar los factores de riesgo psicosocial, Contribuir 
en hacer entornos favorables, prevenir actos de 
violencia laboral, abstenerse de realizar prácti-
cas desfavorables y actos de violencia, Informar 
sobre prácticas opuestas al entorno organiza-
cional, denunciar actos de violencia y participar 
en los eventos de información y en los exámenes 
médicos. 

Las principales obligaciones que tienen los pa-
trones en la etapa 1 es establecer y difundir una 
política de prevención de riesgo psicosocial, 
Adoptar medidas para prevenir los factores psi-
cosociales, promover el entorno organizacional 
favorable, atender practicas opuestas, Identi-
ficar a los trabajadores que sufrieron aconteci-
mientos traumáticos y canalizarlos para su aten-

ción, y difundir información a los trabajadores

Sin embargo, aunque la NOM 035 ha sido una 
tendencia en cuanto a la valorización del capital 
humano, implementación de mejoras en su en-
torno laboral y atender los estragos del estrés y 
la violencia laboral, podemos interpretarla como 
nada más una buena intención plasmada en una 
hoja, dejando solamente buenas intenciones.

La norma tiene demasiados elementos que otor-
gan control absoluto al jefe, dejándolo controlar 
los tiempos de aplicación y por tanto   las autori-
dades pueden impedir su efectividad.

Entre los principales vacíos que genera la NOM 
035 son los siguientes:

Primer vacío: En el punto 5.5 permite al patrón 
canalizar “…para su atención a la institución de 
seguridad social o privada, o al médico del cen-
tro de trabajo o de la empresa”

Por tanto, los trabajadores podrían ser cana-
lizados a médicos particulares y validar prácti-
cas irregulares en perjuicio del trabajador, siendo 
esto inadmisible. Obligatoriamente los trabaja-
dores deben ser canalizados al Instituto Mexica-
no del Seguro Social para ser evaluados y aten-
didos por personal capacitado y asegurando la 
neutralidad del proceso.

En el Segundo vacío la norma dice: “El patrón 
tendrá la opción de contratar una unidad de ve-
rificación acreditada y aprobada, en los términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normaliza-
ción y su Reglamento, para verificar el grado de 
cumplimiento con esta norma”

A partir de la auto designación de una unidad de 
verificación los empleadores se podrán autoeva-
luar, dejando a los inspectores de toda interven-
ción sin darse cuenta si los jefes o empleadores 
estén tomando seriamente esta norma.

Basta que una unidad de verificación constituida 
por entes privados de su visto bueno en la apli-
cación correcta de la Nom-035.

En el Tercer vacío, en las obligaciones del patrón 
en el punto 5.5 de la NOM posibilita al patrón lo 
siguiente: “Identificar a los trabajadores que fue-
ron sujetos a acontecimientos traumáticos seve-
ros durante o con motivo del trabajo…”.
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Simplemente se queda en manos de los patro-
nes la interpretación de la norma, siendo ellos el 
primer y último filtro técnico o certificado para 
evaluar así si un trabajador padece un trastorno 
psicosocial y con ello dar luz verde para proceder 
en su valoración especializada.

En el Cuarto vacío, en el punto 6.5 de la NOM re-
ferida a comunicar por escrito al patrón cuando 
hayan presenciado o sufrido un acontecimiento 
traumático, para que este evalué las acciones a 
tomar, lamentablemente el patrón puede recurrir 
a canalizar discrecionalmente con un médico de 
su confianza para justificar su omisión. Sin nece-
sidad de omitirlos al IMSS, ni guardar alguna evi-
dencia de lo sucedido.

En el Quinto Vacío, la NOM clasifica en 3 aparta-
dos los centros de trabajo:

A) Empezando con los centros de trabajo de me-

nos de 15 trabajadores no aplica el Capítulo 7 
que nos dice lo siguiente: “Identificación y aná-
lisis de los factores de riesgo psicosocial, y eva-
luación del entorno organizacional”, es decir, se 
puede evadir el identificar y analizar el área an-
tes mencionada, la cual representar un grupo de 
80% de los trabajadores asalariados, dejándolos 
en las precarias condiciones.

B) Para los centros de trabajado de 16 a 50 tra-
bajadores menciona que se deberá identificar y 
analizar los factores de riesgo psicosocial en to-
dos los trabajadores, pero se abstiene de eva-
luar el entorno organizacional.

C) Y finalmente para los centros de trabajo don-
de hay más de 50 trabajadores la evaluación del 
Entorno Organizacional es requerida, pero da la 
posibilidad de no realizarse en cada trabajador, 
sino únicamente en una muestra representativa 
de los trabajadores.

Considerando un caso extremo en que el patrón 
no acatara la NOM, el trabajador podría solicitar 
una recisión de la relación laboral y emprender 
una demanda de juicio laboral, ¿Probarlo en un 
juicio para las partes sería el camino ideal? ¿Es-
tamos hablando de una ola de demandas?, es-
tamos hablando de una serie de desconocimien-
to y carencia de dura aplicación de esta norma.
Finalmente, incluso los empresarios pueden lle-
gar a ampararse   con sus abogados para que la 
NOM no se aplique a su empresa ya que se pue-
den justificar en que la NOM 035 no cumple con 
la realidad laboral actual de México.

Siguiendo el análisis exhaustivo y profundo, se 
prepararon una serie de acciones necesarias 
para poder arrancar esta norma de la forma 
ideal, de acuerdo a sus lineamientos, y conside-
rando al empleado como el capital más valioso 
que tiene la empresa.

En el primer paso, el Área de Recursos Humanos 
tendrá la obligación de contratar un psicólogo 
externo que tenga el conocimiento y habilida-
des, deberá estar familiarizado y sensibilizado de 
la norma.

El primer modelo se llama Inventario de Violencia 
y Acoso Psicológico en el trabajo (IVAPT), tiene 
como intención conocer aspectos de las relacio-
nes psicológicas que se dan en el lugar de tra-
bajo y califica tres elementos: Conflictos en el lu-
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gar de trabajo, Violencia psicológica en general 
en el lugar de trabajo y Acoso psicológico en el 
trabajo. 

Después de su aplicación, los resultados van a 
arrojar solamente 3 niveles de conductas violen-
tas: Cuando la persona manifiesta no haberlas 
padecido, pero si observado en otros compañe-
ros, cuando exponen hallarse ante una situación 
que padecen tanto ellos como sus compañeros 
y finalmente como acoso psicológico (Carrión, 
López, & Pando, 2007).

El segundo modelo es la Batería para el estudio 
de las condiciones de trabajo de carácter psico-
social. La STPS tiene como intención evaluar la 
percepción que tiene la población trabajadora 
de las condiciones de trabajo de carácter psico-
social en su propio entorno laboral, así como de 
los factores individuales y los síntomas subjetivos 
y alteraciones de la salud.

Este modelo abarca datos más extensos y los 
categoriza en 4 dimensiones: Contexto de traba-
jo, Contenido de trabajo, Factores individuales y 
Desgaste Psíquico. (Carrión García, 2014)

El tercer modelo se denomina Modelo para la 
gestión hacia las organizaciones saludables. Este 
modelo muestra las etapas a seguir en cada una 
de nuestras intervenciones (Organizacional, So-
cial, Mental, Físico y Ambiental), con una metodo-
logía que permite que cada acción vaya suman-
do hacia la consecución de un entorno saludable 
a través de la promoción de la salud en los tra-
bajadores.

Conclusión
La NOM-035 es una normativa que tiene como 
objetivo facilitar la inspección en las empresas de 
temas relacionados con la salud mental y emo-
cional de los colaboradores, ayudando al go-
bierno a evaluar el estatus en que se encuentran.
Haciendo una investigación más a fondo, las 
obligaciones que marca la NOM 035 no son nue-
vas, ya estaban ligadas en el Reglamento Fede-
ral de Seguridad y Salud el trabajo que ha esta-
do vigente desde el 2015, es decir, se ha evitado 
su efectividad por cerca de 4 años.

El Psicólogo deberá crear un comité dentro de la 

empresa, con personal estratégico que deberá 
estar capacitado por el mismo, ellos serán quie-
nes diseñen nuevas acciones para poder aplicar 
la norma.

El psicólogo especialista en la NOM 035 deberá 
instruir al comité de estos modelos de encuesta, 
y llevar a cabo estos 3 modelos en respuesta a 
la necesidad de obtener información verídica y 
concisa bajo normas científicas.

El área de Recursos Humanos debe trabajar en 
conjunto para evitar fuga de información, que 
sea totalmente transparente con las autorida-
des, con los ejecutivos de la empresa y con los 
colaboradores.

Por tal motivo entre la primera acción a imple-
mentar es crear un Buzón anónimo, su propósito 
será crear un canal de comunicación efectivo y 
directo donde los trabajadores puedan reportar 
dudas, inseguridades e incluso algún tipo de vio-
lencia laboral.

Este proporciona a los empleados un lugar donde 
ventilar sus emociones y quejas de manera com-
pletamente anónima, dándoles seguridad y con-
fianza para hacerse escuchar. Fomenta la comu-
nicación abierta, mejorando el estado de ánimo 
y la relación entre trabajadores y empleadores.

La segunda acción será la implementación de 
una Evaluación 360, su principal objetivo es ase-
gurarse de que todos los niveles se encuentren 
en el puesto adecuado y tengan un liderazgo 
apropiado. Los líderes intermedios son evaluados 
tanto por sus superiores como los trabajadores 
a su cargo, dando un panorama completo de su 
desempeño. Con esta evaluación aparte de ase-
gurarse de que están en el puesto correcto, dis-
minuirá el estrés, conflicto laboral y mejorará las 
condiciones de trabajo.

La tercera acción será que la empresa de acceso 
a ayuda psicológica; Hay dos opciones de tra-
tamiento, la primera es que las empresas otor-
guen el contacto de confianza o al psicólogo que 
los trabajadores decidan para que empiecen un 
proceso de sanación y mejoramiento interno.

La segunda opción es ofrecer de una a tres con-
sultas gratuitas con un psicólogo de confianza y 
que los empleados consideren si desean conti-
nuar con la terapia o no, esta segunda opción se 
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