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Frases para reflexionar

“Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta 
que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace”.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945). Político estadounidense.

“Don Mauro, estando inconsciente no me ha dado usted ningún 
problema. No vayamos a romper la buena racha, que en la empresa 
sobra gente…”.

Mauro Torrencio Gorri (entrevista ficticia publicada en la revista 
El País Semanal, núm. 2104).

“Es de todos conocida la tendencia de los obreros mexicanos a 
trabajar cada vez menos. Esto se demuestra con toda claridad en 
la construcción de las pirámides”.

Guillermo Sheridan, escritor mexicano (paráfrasis).

“85% del éxito financiero se debe a la personalidad y habilidad 
para comunicarse, negociar y liderar. Sorprendentemente, sólo el 
15% se debe al conocimiento técnico”. 

Carnegie Institute of Technology (2016).



“Como presidente de la empresa me interesa mucho que las per-
sonas sepan lo importante que ellas son”.

Lawrence Bossidy, Presidente de Honeywell.

“La idea de que nuestros empleados se sientan libres y empode-
rados, nos es retórica sino una necesidad para ser competitivos”.

Jack Welch, Presidente de General Electric.

“No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea prác-
tico”.

Aristóteles. Filósofo griego.

“Si nuestra gente se forma y desarrolla más rápidamente que 
quienes trabajan con la competencia, entonces, nuestra gente es 
más valiosa”.

James M. Biggar, Presidente de Industrias Nestlé.
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Presentación

Proliferan las obras referentes al desarrollo personal, la influencia 
en la vida cotidiana de las tecnologías de información y de 
condiciones sobre las que se concibe la planeación de una carrera 
profesional. Las ideas que las sostienen provienen por lo general 
de conceptos desarrollados por académicos de grandes univer-
sidades, sicólogos, economistas y pedagogos extranjeros que se 
promueven en circuitos de influencia, congresos, foros y semina-
rios. Sus trabajos, elocuentes en muchos casos, no siempre 
corresponden a los entornos reales en que los individuos, de 
ciertas regiones del mundo, se ejercen. He allí el contexto y 
motivación de nuestras reflexiones.

Este trabajo, es fruto de nuestras experiencias personales y 
laborales en diversos países: Ellas nos han permitido observar 
diferencias significativas en los modos de integrar el conocimiento 
y la información para aplicarse en la resolución de problemas de 
la vida cotidiana, del trabajo y de la formación profesional.

Las condiciones específicas del acceso a centros de formación 
y de trabajo en América Latina, particularmente en países de alta 
etnicidad, como el Perú, Bolivia, Paraguay, Guatemala o México, 
con procesos históricos similares, distan mucho de ser las de los 
países en donde prevalece cierta homogeneidad genética, igualdad 
de oportunidades y donde hay una voluntad de hacer valer la 
meritocracia.

Por esta entre otras razones, los individuos de los países referidos 
requieren de una reflexión mejor orientada, que les permita 
generar destrezas culturales, sociales, resiliencias diversas y hacer 
del conocimiento una fuente de datos pertinentes y aplicables a 
su propia realidad.
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Gastón Melo / Ian Reider

Esto es particularmente importante en el presente y en un 
futuro inmediato, donde los cambios tecnológicos, la robotización 
y otros factores informáticos, están causando una significativa 
pérdida de empleos.

El lector encontrará en estas páginas, un acompañamiento a 
sus propias reflexiones, que le permitirá seguramente, resolver 
de una manera más asertiva sus problemas de formación, de 
emprendimientos y de relación con sus empleados y/o empleadores.

 Nuestro objetivo es, en síntesis inspirar reflexiones sobre la 
adquisición de destrezas sicológicas, culturales y sociales para 
mejorar la condición económica, la productividad, la competitividad, 
el desarrollo de las empresas e instituciones y, principalmente, 
de las personas en condición de formación, de trabajo o de bús-
queda de empleo.
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Lo que se escribe con claridad se transmite con claridad. Por eso 
hemos procurado en las páginas siguientes utilizar un lenguaje 
claro, franco y abierto para que todas las personas que se acerquen 
a ellas se familiaricen desde el principio con conceptos que sientan 
cercanos y al tiempo se vinculen con los vocabularios propios al 
desarrollo de habilidades y destrezas para incentivar la emplea-
bilidad y el desarrollo de la vida personal y profesional.

Hemos intentado en primera instancia brindar al lector algunas 
pistas que le permitan integrar las definiciones de algunos 
conceptos, a sus propias realidades.

Vamos de las definiciones esenciales del tema central hasta el 
análisis de elementos contribuyentes a la empleabilidad:

• Conciencia de identidad,
• Conciencia de la mundialización,
• Habilidades comunicativo-expresivas,
• Alfabetización digital,
• Actitud emprendedora y
• Valores (sostenibilidad y densidad existencial).

Los capítulos abordan problemáticas relacionadas con el 
desarrollo de destrezas, la obtención y creación de empleos y el 
desarrollo de la vida profesional. El documento procura una 
aproximación sensible a la vida de las personas y su desempeño 
en el mundo actual y en el futuro inmediato, ofreciendo también 
un acercamiento a los conceptos y nociones vinculadas a las nuevas 
condiciones de la vida profesional y del empleo.

¿Cómo funciona este documento?
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Cada capítulo inicia con una introducción general en la que se 
destaca la relación de los temas con las condiciones de la vida de 
las personas desde la óptica de la empleabilidad.

La redacción se desenvuelve en subtemas. Después, aparecen 
las Ideas clave, un resumen en que se destacan los conceptos 
principales para reforzar lo aprendido. Se propone finalmente, la 
realización de una serie de Ejercicios a fin de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades de pensa-
miento para construir análisis, perspectivas y posiciones críticas. 
Cada capítulo termina con uno o varios Diagramas que aportan 
datos, visiones y una evaluación de problemáticas relacionadas 
con el capítulo y que aspiran a propiciar un análisis personal o 
grupal. Las conclusiones incluyen un decálogo construido 
con las ideas más relevantes de cada capítulo.

Con el objetivo de que los lectores manejen y se familiaricen 
con un mismo lenguaje, al final del libro se incluye un glosario 
con las palabras y los conceptos que forman parte del contenido.

Esperamos que estas aportaciones procuren a las personas 
orientaciones y ventanas hacia horizontes de conocimiento inex-
plorados y útiles.







Premisas básicas

• Familiarizarse con la terminología asociada al concepto de
empleabilidad.

• Entender la empleabilidad desde la óptica de la globalización.

• Conocer la importancia del empleo para la vida social y familiar.

• Aprender a potenciar los recursos personales.

Objetivos del módulo:
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Reflexión

Conforme avanzan las necesidades en la etapa productiva de las 
personas, (familia, sustento, salud, viajes, pequeños o grandes 
gustos) la problemática de la empleabilidad se acentúa.

La Empleabilidad ideal, se vincula con la aplicación de una 
actividad profesional relacionada con la formación del individuo. 
En el mundo actual de grandes y contantes cambios, suelen 
hacerse obsoletas rápidamente las formas tradicionales de ejercer 
una profesión y difícil el mantenerse en un empleo.

Es evidente el hecho de que hay empleos que se dan fuera del 
ámbito de la formación académica; por ejemplo ¿cuántos choferes 
de UBER poseen licenciaturas que no les retribuyen lo que esta 
actividad ajena a su formación les ofrece?, ¿cuántos médicos son 
vendedores en laboratorios farmacéuticos?, ¿cuántos ingenieros 
químicos trabajan en la administración?

En algunos casos esto se debe a una selección incorrecta de 
la profesión, debido a la falta de análisis del contexto, en otras 
a cambios bruscos en el entorno económico. Por estas razones 
la adaptabilidad, basada en el desarrollo de destrezas culturales 
y sociales, más allá de las que procura la formación, se hace 
indispensable. 

Esto nos lleva a otra problemática, aquella que corresponde a 
la autodidaxia, la educación continua y a la posibilidad de 
reciclajes. De esta suerte, nuestro chofer de UBER, en un proceso 
paralelo y concordante, puede asumir una formación que le 
permita entender mejor su empleo y pasar de la simple actividad 
de manejar un auto a la administración de una compañía de 
transporte o de un taller mecánico, quizá incluso, a vincular estas 
actividades con su propia formación de origen.
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La idea entonces, es hacer que las personas se orienten hacia 
nuevas condiciones de adaptabilidad y formación, para asumir 
en conciencia, el hecho que la actividad que ejercen, en una 
probabilidad mayor al 50%, no existirá en los próximos 10 años. 
El conductor del UBER será seguramente remplazado por au-
tomóviles programados que no requieren conductor.
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Aproximaciones conceptuales 

La Empleabilidad es un vocablo relativamente nuevo, producto 
de la escasez, no de la abundancia. Se habla de empleabilidad 
en la medida que el bien denominado “empleo” se rarifica.

Etimológicamente, el origen de la palabra se halla en vocablos 
como implicare o usurpatio, cada uno de estos con sus pro-
pios alcances.

Por una parte, encontramos el vocablo implicatio: el empleo 
es el grado de implicación de la persona con su función, desde 
puntos de vista físicos y mentales para preservar esa función a 
partir de un nivel de compromiso.

En otro aspecto, usurpatio es arrogarse la función de otro; en 
este sentido, un empleado es alguien que desplaza a otro en una 
ocupación o puesto, que compite por obtener una remuneración 
mediante un proceso meritocrático, en el mejor de los casos; en el 
peor, por favoritismo, nepotismo o por aceptar un sueldo menor.

Según el diccionario de la lengua española, empleabilidad se 
refiere al “conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una 
persona conseguir y conservar un empleo”. La empleabilidad 
es el valor reconocido al individuo a partir de sus saberes, de su 
capacidad para construirlos, conciencia de las habilidades 
derivadas de su aplicación y capacidad de expresión de este 
conjunto para mejorar su condición.

La empleabilidad se define como la capacidad de un indi-
viduo para encontrar un empleo remunerado o conservar 
y mejorar su empleo actual, desempeñando diferentes cargos y 
funciones dentro de la misma institución. Abarca la manifestación 
de las preferencias individuales a partir de la conciencia de sus 
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conocimientos, atributos, habilidades y aptitudes. La emplea-
bilidad concierne también a la forma como el individuo expresa 
su propia valuación ante los empleadores, jefes, responsables de 
recursos humanos o reclutadores (head-hunters).

La capacidad de empleabilidad de una persona aumenta en la 
medida en que aprende, desarrolla, precisa, evalúa y expresa sus 
destrezas.  

Las destrezas son el conjunto de habilidades prácticas vinculadas 
a tareas concretas en las que se ponen en juego los sentidos.

La empleabilidad se potencia a partir de reflexiones personales 
y mediante el uso de herramientas para el análisis de los distintos 
valores presentes en los entornos laborales. Tradicionalmente se 
ha considerado a la vida profesional, desde un enfoque instru-
mental, utilitario y económico. El objetivo es mantener ocupado 
a un individuo en una actividad determinada a cambio de un 
beneficio económico, con el fin de contribuir a la producción de 
un bien o servicio.

Sin embargo, en los últimos años, el concepto de trabajo también 
se ha transformado sustantivamente, debido a factores como la 
globalización, la apertura comercial, el desarrollo tecnológico y 
la cada vez más rápida y eficiente comunicación con cualquier 
punto del planeta, entre otras causas.

La idea que un empleo es para siempre, que el individuo des-
empeña prácticamente la misma función mientras se llega a la 
edad de retiro y que la vida profesional es la vida misma, son 
visiones románticas de un pasado que aunque no es tan remoto 
resulta anacrónico.

Hoy, el empleo y el mercado laboral se han vuelto más dinámicos; 
los procesos productivos han cambiado por los avances tecnoló-
gicos, la organización laboral y las reglas de competencia de los 
mercados internacionales.
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Para garantizar la máxima competitividad de productos, bienes 
y servicios, se combinan tres factores determinantes: productividad, 
calidad, valor por el dinero y servicio, características esenciales 
del comercio en el mundo contemporáneo.

Las viejas definiciones de empleo no consideraban factores 
relevantes como la satisfacción del individuo respecto del trabajo 
que desempeña. Varios estudios han demostrado la correlación 
entre el agrado por la labor que se hace con la calidad y efectividad 
del desempeño laboral.

Los seres humanos no son sólo “recursos”, sino personas 
inmersas en una cultura, con identidad propia, una historia 
personal, ideas, sentimientos, habilidades, formas de aprendizaje 
distintas y una particular visión de la vida.

Las personas deberían considerar al trabajo como un aspecto 
fundamental de la vida: es un medio que permite acceder a 
diversos bienes materiales, que fortalece la autoestima, potencia 
el conocimiento, desarrolla habilidades, al tiempo que es un 
mecanismo que puede contribuir a la integración familiar y al 
desarrollo social. 

Tener empleo no sólo es un medio legítimo de ganar dinero 
para satisfacer las necesidades básicas: es, desde una óptica 
positiva, un escalón de autorrealización y de autoconocimiento 
indispensable para alcanzar la satisfacción personal.

En años recientes, organizaciones como el German Institute 
for Economic Research o DIW (https://www.diw.de), un think-tank 
con sede en Berlín y Washington, a partir de una serie de estudios 
e investigaciones, ha descubierto que el éxito organizacional y 
económico de empresas e instituciones depende de si sus em-
pleados se sientan felices y satisfechos en sus puestos de trabajo, 
más allá de ofrecer empleos bien remunerados.

https://www.diw.de
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El dinero es importante, cierto, pero su importancia disminuye 
cuando una persona se ocupa de una actividad productiva que 
no lo satisface, alejada de sus intereses o de su formación, y que 
se vuelve motivo de frustración cuando el ambiente laboral en 
el que se desenvuelve le resulta nocivo por factores como la 
excesiva carga de trabajo, el estrés, el acoso, la discriminación y 
la percepción  de aportar poco o nada tanto a la empresa como a 
la persona en particular.

La empleabilidad también se orienta hacia el conocimiento 
del entorno personal del individuo, desde su ambiente familiar 
hasta institucional o empresarial, incluso nacional y en algunos 
casos internacional, para contar con un panorama que aporte la 
información necesaria para conocer a fondo la cultura en que se 
desenvuelve y que lo hace ser quien es, con el fin de identificar 
aquellas áreas que debe potenciar para su crecimiento y también 
las que por diversos motivos le impiden crecer hasta alcanzar su 
máximo desarrollo.

En esta nueva visión del trabajo y el entorno laboral, los co-
nocimientos generales y la educación son necesarios, pero no 
suficientes para que una persona encuentre un empleo óptimo y 
satisfactorio, acorde a su formación, capacidades e intereses. 

De acuerdo con un reporte especial de la revista The Economist1, 
las empresas e instituciones se están enfocando más en 
buscar personas con alta capacidad de adaptación y de 
trabajo en equipo, además de que demuestren un alto 
deseo por seguir aprendiendo y que lo hagan a gran 
velocidad.

1 LEARNING AND EARNING. 14 de enero de 2017. http://www.economist.com/printedition/specialreports?year[va-
lue][year]=2017&category=76984
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Competencias, destrezas y/o habilidades

La globalización ha hecho que las personas en busca de su un 
primer trabajo, quienes quieren conservar el que ya tienen y 
ascender dentro de la misma organización, u obtener uno nuevo, 
deben asumir un compromiso consigo mismas con el objetivo de 
que su crecimiento y desarrollo laboral, sean consecuencia directa 
de los conocimientos adquiridos, del uso eficiente de esos 
conocimientos (habilidades), y del modo en que llevan a cabo 
sus actividades (actitud).

En un mundo laboral dinámico, los candidatos más aptos para 
ascender o cambiar de trabajo dependen de estos tres factores 
(conocimientos, habilidades y actitud) así como del desarrollo de 
destrezas sociales.

Una persona demuestra su potencial de empleabilidad cuando 
combina estos tres elementos denominados competencias. 

Las competencias se definen como la capacidad de un individuo 
para realizar exitosamente una labor específica. En términos 
generales, las competencias se subdividen en categorías:

• Competencias básicas y atributos personales esenciales,
como la confiabilidad y la integridad.

• Competencias profesionales específicas basadas en la
formación obtenida en relación con el trabajo que se quiere
desarrollar.
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• Competencias genéricas o clave, como la comunicación y la
resolución de problemas; atributos personales como la
motivación, la iniciativa y la capacidad de trabajar en equipo.

• Otros activos de alto nivel que contribuyen al desempeño
organizacional son: el trabajo en equipo, la autogestión,
conciencia comercial, etcétera.

Así, la empleabilidad es un concepto dinámico cuyo análisis 
permite evaluar la posición del individuo respecto a su compromiso 
personal en relación con las competencias técnicas y profesio-
nales, habilidades personales, motivaciones (satisfactores) y sus 
consecuencias en el desarrollo personal.

La empleabilidad, por otra parte, implica el conocimiento de 
las condiciones del trabajo desde una perspectiva más amplia: 
entender el contexto social, económico, político y cultural, en que 
se realiza una actividad. Por medio de este conocimiento emerge, 
desde el principio, el aprecio, el interés y el intercambio entre 
empleadores y empleados.

En el caso de México, de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, www.inegi.gob.mx), 
durante el primer trimestre de 2018, “la Población Económica-
mente Activa (PEA) del país se ubicó en 54.6 millones de personas, 
que significan 59% de la población de 15 años y más”2.

La encuesta reporta que 77 de cada 100 hombres en estas edades 
y 43 de cada 100 mujeres se encuentran económicamente activos3.

2  Resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo cifras durante el primer trimestre de 2015. http://www.
inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/enoe_ie/enoe_ie2015_05.pdf
3  Ídem.

http://www.inegi.gob.mx
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En relación con el sector económico laboral, 6.7 millones de 
personas (12.7% del total) trabajan en el sector primario (acti-
vidades económicas relacionadas con la transformación de los 
recursos naturales como agricultura, ganadería, silvicultura, 
apicultura, avicultura, caza, pesca, explotación forestal y minería); 
13.6 millones (25.8%) en el secundario o industrial y 32.2 
millones (60.9%) en el terciario o de servicios. El 0.6% restante 
no especificó su actividad económica.
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Ejercicios

1. ¿Sabes cuántos empleos aporta tu industria a México? Investígalo.

2. Piensa durante unos minutos en las personas con las que más
interactúas, el entorno físico de tu espacio de trabajo, la presión
de los superiores, los riesgos que implica tu profesión. Anota de
manera intuitiva, sin mucha reflexión, diez adjetivos que descri-
ban el ambiente laboral en el que te desenvuelves.
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4. ¿Cuáles son las destrezas básicas que necesitas para sobresalir
en tu empleo actual y/o ideal?

3. Piensa qué es lo que te hace feliz en tu trabajo, así como lo
que te disgusta y quisieras cambiar.
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Diagrama

Pierre Bourdieu (Denguin, 1930-París, 2002) es un importante 
sociólogo contemporáneo. Algunas ideas clave de su teoría 
permiten entender el concepto de empleabilidad. 
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Interpreta el diagrama anterior y escribe tres conclusiones.







Conciencia de identidad

• Reflexionar sobre la identidad y las características que la
conforman.

• Generar el hábito de la reflexión y crear conciencia sobre la
identidad individual y social.

• Recapacitar sobre cómo la identidad se afecta positiva y
negativamente en los diversos entornos en que se desenvuelve
la persona.

• Identificar las principales características de la identidad social
del grupo o grupos socioculturales a los que se pertenece y con
los que se interactúa, así como la influencia que ejercen.

Objetivos del módulo:
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Reflexión

En la Antigüedad, las personas que llegaban a la ciudad de Delfos 
descubrían en el Templo de Apolo una frase grabada en piedra, 
una de las más famosas del mundo clásico: “Conócete a ti mismo”. 
El significado exacto de estas cuatro palabras ofrece diversas 
interpretaciones. Para los objetivos de este módulo servirá como 
catalizador para iniciar con un proceso de reflexión acerca de 
quiénes somos. 

Aunque no suele pensarse mucho en ello, todos, sin excepción, 
somos personas únicas e irrepetibles. Ni en el pasado, ni el 
futuro ha existido ni existirá alguien que se nos asemeje porque, 
de ser así, la existencia no tendría razón de ser. Aquello que nos 
hace distintos de los demás, más allá de las diferencias fisiológicas, 
es la identidad individual.
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Sensibilización y enfoque

No valorar la identidad y expresarse sin conciencia de esta, puede 
inhibir el desarrollo del individuo. En este sentido, la conciencia 
de identidad es también un instrumento de comunicación. La 
práctica de esta conciencia de identidad retribuye al individuo 
una mejor valoración de su entorno laboral.

El concepto de identidad

A lo largo de la vida, la identidad individual hace que nos 
reconozcamos como nosotros mismos. Este concepto es 
multidimensional, subjetivo, relativo, dinámico y en evolución 
constante. Sin embargo, en su raíz central también es estático ya 
que es la misma persona la que evoluciona como individuo man-
teniendo lo inmutable de sus características esenciales.

Así, por confuso y contradictorio que parezca, este concepto es, 
al mismo tiempo, estático y dinámico porque en el pasado, 
presente y futuro de la existencia, cualquier persona nunca deja 
ni dejará de reconocerse como ella misma, a menos que un tras-
torno o padecimiento psicológico lo impida.
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La experiencia de realidad

Diversos filósofos han concluido que la identidad individual, 
va cambiando con base en las experiencias vividas y 
todo lo que estas implican, como la adaptación a nuevos 
entornos, adquisición de conocimientos, interacción con nuevos 
grupos sociales, etcétera.

La experiencia es el instrumento subjetivo de mayor 
relevancia en la construcción de la identidad. Por medio 
de ella se analizan los eventos pasados vividos tanto por la 
persona, como por sus grupos de referencia y su entorno, su efecto 
en el individuo, su influencia en la toma de decisiones y el apren-
dizaje que cada uno extrae de esas vivencias. La experiencia 
es subjetiva y relativa porque la percepción y reflexión sobre 
estos eventos es independiente para cada persona.

En el teatro, por ejemplo, la tarea del dramaturgo consiste en 
hacer en el flujo de la vida un recorte espacio temporal. De esta 
forma, el creador, acentúa una experiencia particular para que 
esta pueda ser apreciada diferencialmente por terceros y convertirse 
en una experiencia para los demás (re-presentación).

Reconocerse y saberse uno mismo, es una constante; este concepto 
estático de identidad se define como mismidad y es el estado 
consciente más esencial y primario del ser humano. El psicoanalista 
Erik Erikson explica, el sentido del ser unido a la percepción 
de continuidad de la propia existencia: se trata entonces 
de una idea del ser en el tiempo, en el espacio y en diálogo con 
la cultura.

Para la construcción de identidad se necesita interacción social. 
Aunque se piense que es ilógico, la identidad está sujeta también 
a la percepción de terceros. En ocasiones podemos variar la 
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percepción de nosotros mismos a partir de las observaciones de 
terceros a quienes se atribuye poder, credibilidad y/o autoridad. 
Esto puede dar lugar al desarrollo de ciertas patologías y resiliencias 
en la autopercepción. Así, la identidad individual tiene una 
influencia directa en la identidad de los otros y vicever-
sa; el ser humano es un ser social. Esta sociabilidad ayuda a una 
constante edificación de gran parte de la identidad.

El proceso de construcción de la identidad personal es 
dialéctico, todos nos autodefinimos a partir de oposiciones 
(soy bueno o malo, soy alto o de baja estatura, guapo o 
feo, inteligente o limitado, entretenido o aburrido, rico 
o pobre, etc.). Dentro de este proceso hay que considerar la
capacidad de expresar aquello que hace a una persona diferente
de los demás, el reconocimiento de los valores personales, creencias,
motivos, necesidades y el sentimiento de aceptación o rechazo en
ciertos grupos sociales.

Aunado a esto, se debe tomar en consideración la influencia 
de los sucesos externos que se viven día a día: entornos políticos, 
conflictos personales, inseguridad, salud, cambios y reformas en 
los entornos laborales; en otras palabras, la incertidumbre, los 
cambios constantes, la movilidad de la vida diaria, afectan 
y moldean la identidad personal.

En lo colectivo puede existir una percepción general acerca de 
la identidad de un grupo social, pero individualmente las posi-
bilidades de individuación son tan grandes como el número de 
personas que conforman ese grupo.

El entorno sociocultural, local, regional e internacional, influye 
de manera directa e indirecta en la construcción de la identidad 
individual. Un mismo evento puede tener efectos diferentes en 
cada persona; un atentado en un punto de la ciudad afecta de 
manera distinta a los vecinos, a la ciudad, al país y a la comunidad 
internacional.
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 La crisis económica mundial de 2008, por ejemplo, no afectó 
de la misma manera a un banquero cuyas ganancias fueron más 
bajas de lo esperado, que a una persona que perdió lo poco que 
tenía, incluyendo su empleo o su casa. En general todo el mun-
do coincidió en que el panorama era negativo, pero el efecto no 
fue el mismo. Incluso, algunas personas se beneficiaron por estos 
hechos.

El factor étnico

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Espa-
ñola, una etnia es una comunidad humana definida por afinidades 
raciales, lingüísticas, culturales, etcétera. En ciertos contextos, la 
etnicidad es un factor que influye en el desarrollo de la 
identidad. Para un japonés en Tokio, lo étnico no es un factor 
que influya en su identidad; en cambio, si esa misma persona 
trabaja en un país como México, su etnicidad se convierte en un 
factor, determinante.

América Latina es un espacio de múltiples etnias, mezclas 
profundas y  a veces de mestizajes confusos. En la región preva-
lecen esquemas de castas y clases que en otros países son insigni-
ficantes. El rey Mohamed VI, de Marruecos posee un físico bas-
tante parecido al de la mayoría de los pobladores de su país. En 
América Latina, en cambio, con excepción de, quizá, Argentina, 
se percibe un clasismo funcional en las actividades económicas, 
políticas y sociales. En los grandes centros urbanos meseros y el 
personal de intendencia son más morenos, los campesinos tienen 
una mayor identidad étnica, los industriales son más blancos, los 
políticos más mestizos. En general, la pirámide social tiene colo-
rimetría y sobra decir que el canon aspiracional de belleza tiene 
carácter colonial. 
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En países con fuerte composición étnica como Bolivia, Perú, 
Guatemala o México, se perciben constantemente conflictos 
étnicos a veces disfrazados de problemáticas políticas. Bolivia, 
por ejemplo, estableció en su Constitución que el país es un Estado 
plurinacional, con lo que se reconoce que la sociedad boliviana 
está integrada por varias naciones.

En el caso de México, la Constitución reconoce “usos y costumbres” 
como forma de gobierno de las poblaciones indígenas. Sin embargo, 
en muchos casos, estas prácticas consuetudinarias no son bien 
vistas en una época en que sigue debatiéndose, por ejemplo, la 
igualdad entre hombres y mujeres.

En algunos municipios que se rigen por usos y costumbres, las 
mujeres no pueden acceder a puestos de representación popular, 
aun y cuando la ley lo establece como un derecho para todos los 
mexicanos. 

El debate es interesante porque por una parte se pretende dotar 
de autonomía a los pueblos originarios de México y respetar su 
cosmogonía y por la otra se afirma que toda la sociedad es igual 
ante la ley. 

San Juan Chamula, municipio de Chiapas, a pocos kilómetros 
de San Cristóbal de las Casas, es un caso que ejemplifica cómo la 
etnicidad es un componente fundamental de la identidad para 
ciertos grupos humanos. Habitado por indígenas tzotziles, los 
conflictos al interior de esta comunidad profundamente identi-
ficada como grupo, son habituales y tienen diversas causas para 
rechazar lo externo, por ejemplo, las diferencias fisiológicas, (un 
rubio no pertenece a la comunidad), el idioma, la religión o incluso 
la condición urbana percibida en ciertos individuos. 

En el contexto de algunos países latinoamericanos con gran 
población indígena, el criollismo colonial, ha hecho que la con-
dición de etnicidad esté vinculada principalmente a las comuni-
dades y pueblos originarios. Esto produce en ciertos casos una 
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denigración de las personas en esta condición, misma que se ve 
reflejada en diversos aspectos de la vida cotidiana.

Por esta razón, el considerar el factor étnico en una 
reflexión sobre la identidad, es fundamental para entender 
el espíritu de un país, de sus comunidades y generar así, 
las resiliencias y estados de conciencia necesarios a una 
emancipación para lograr la condición de igualdad de 
posiciones previa a la igualdad de oportunidades y la 
meritocracia, particularmente en el acceso a la educa-
ción y el empleo.

Así como el origen étnico se puede considerar parte de la 
identidad de una persona, las grandes corrientes culturales y la 
procedencia territorial pueden ser utilizadas para estos fines, 
aunque de manera parcial: él es judío, ella es budista, él es 
homosexual, ella es totonaca, él un maya, él es “güerito”, 
él es chilango, ella una náca… Estas características tienen 
una influencia significativa en la identidad de los individuos, 
aunque suelen diluirse y minusvaluarse en grandes contextos 
como los de un país.

El referente social

Los grupos sociales son sin embargo, esenciales para la 
construcción de la identidad ya que en ellos se reconocen 
valores, creencias y características que resultan definitorias. 
La relación entre los individuos y los grupos sociales afines les 
permite diferenciarse de otros. A través de la identidad colectiva 
se establecen los parámetros de igualdad y equidad entre los 
miembros que forman dicho grupo. 
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Los cambios en la percepción de la identidad de las personas 
son una constante durante su existencia y obedecen a variaciones 
que experimentan los individuos en el entorno sociocultural y a los 
cambios propios derivados por sus motivaciones. La identidad 
es sensible al ambiente en que nos desenvolvemos y está 
relacionada al instinto de supervivencia.

En resumen, la identidad personal está compuesta de 
experiencias vividas y de la interpretación subjetiva indi-
vidual. Las personas, a pesar de estar expuestas a situaciones 
idénticas y similares, tienen distintas apreciaciones de estas. Así 
es como se da lugar a la integración de sistemas de sentimientos, 
pensamientos y valores.

Estos factores, a su vez, se ven influidos de manera directa por 
elementos externos como la identidad cultural, familiar y social 
que, si bien no son determinantes, ejercen una acción directa sobre 
la actuación y la percepción del individuo.

Otros factores sensibles en la construcción de la 
identidad 

La complejidad en la percepción de la identidad se incrementa 
a causa de diversos factores sociales como la globalización, la 
competitividad, el individualismo y la urbanización. Entre más 
grande y compleja sea una sociedad, más difícil será definir 
o aceptar la definición de uno mismo en el entre-juego de
racismos, discriminaciones salariales o sexistas, desigualdades y
supremacismos.

Existen sociedades para las que la noción de identidad 
es más importante que en otras. Incluso dentro de un mismo 
sistema social hay grupos de individuos para quienes la identidad 
tiene un valor distinto.
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Ejercicios

1. ¿Cómo soy reconocido por los demás en mi entorno inmediato?

2. ¿Cómo se compara esa percepción con lo que pienso de mí
mismo?

3. ¿Qué implicaciones tiene el diferencial entre una percepción y
otra?

4. ¿Qué características físicas, sociales y culturales te diferencian
de los demás?
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5. ¿Qué características de tu identidad consideras que han per-
manecido intactas desde tu infancia al día de hoy y cuáles han
sido las que más han variado?

6. Enlista valores, motivaciones y deseos que consideres tienen
mayor influencia en la construcción de tu persona.

7. Indica cuáles son los rasgos socioculturales que más han influido
en el desarrollo de tu identidad, ya sea en el entorno laboral,
familiar o cualquier grupo social al que pertenezcas.

8. Señala los elementos de identidad que más admiras en otras
personas.
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9. Construye algunos ejemplos de esta práctica de identidad.

10. En tu entorno laboral, describe con base en este vector de
identidad los principales grupos de influencia.

11. ¿Cómo se compara tu propia percepción con la que piensas
que tiene tu grupo cercano de ti?

12. ¿Cómo te afecta esta percepción: positiva y/o negativamente?

13. ¿Qué puedes hacer para cerrar esas diferencias?
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Diagrama

En el desarrollo de la identidad individual hay que tener en cuenta 
el rol de las necesidades del individuo. El psicólogo estadouni-
dense Abraham Maslow (Brooklyn, Nueva York, Menlo Park, Ca-
lifornia, 1908-1970), representante de la psicología humanista, 
realizó un importante estudio plasmado en la “Pirámide de nece-
sidades”. En esta se muestra una serie de procesos de búsqueda 
para la autorrealización. 

Las necesidades se clasifican en primarias, que abarcan nece-
sidades fisiológicas y de seguridad básica (física y psicológica); 
secundarias, en las que encontramos las   de índole social, de 
estima, dignidad y autorrealización. 

El funcionamiento de la pirámide se explica así: mientras que 
no se haya cubierto alguno de los niveles inferiores, no se puede 
acceder cabalmente al siguiente y en consecuencia, ese nivel 
superior no supone un estímulo o motivación hacia la autorrea-
lización; cuando una necesidad ha sido cubierta, ésta pierde su 
carácter inicial de motivante convirtiendo al siguiente nivel en 
ese nuevo “objeto del deseo”.
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Comenta el esquema con base en el conocimiento absorbido en 
este capítulo.







Habilidades comunicativo-expresivas

• Aprender a contar la historia personal de una forma clara y
precisa.

• Integrar herramientas comunicativo-expresivas para transmitir
ideas.

• Estructurar y hacer eficaces las comunicaciones.

• Generar conciencia del lenguaje y evaluar su impacto.

Objetivos del módulo:
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Reflexión

Como mencionamos en la introducción, la empleabilidad puede 
potenciarse a través de un conjunto de herramientas que contri-
buyen al desarrollo del individuo. Entre ellas, las habilidades 
comunicativo-expresivas son un elemento importante en el marco 
de las competencias clave.

La comunicación suele obviarse y en ocasiones se descuida bajo 
la falsa idea que si todas las personas hablan y escriben un mismo 
idioma, fluye de cualquier manera. Asimismo, se piensa que 
hablar es comunicar. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que 
se dice se interpreta de forma muy diferente a lo que 
se quiere decir. Además, no hablar también es una forma de 
comunicación, al igual que los gestos o movimientos del cuerpo.

El ser humano es social por naturaleza. Su organización en 
comunidad es posible gracias a la capacidad de comunicación. 
Hoy, como nunca en la historia, la posibilidad de comu-
nicarse con cualquier persona en cualquier parte del 
planeta es una realidad. Es por esta nueva condición de 
la vida, que expresarse a través mensajes certeros, 
estructurados, sintéticos, con un propósito claro y 
definido, es la forma más redituable de la comunicación. 

¿Cómo estructurar entonces los mensajes, del mundo real y 
virtual, para hacer eficaces nuestras comunicaciones ante esta 
opulencia comunicacional? 

Las nuevas herramientas tecnológicas, permiten que 
el mundo, literalmente, esté al alcance de la mano. Internet, 
teléfonos inteligentes, correo electrónico, videoconferencias, redes 
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sociales, impresiones 3D, realidad virtual, súper alta definición: 
las posibilidades de obtener información y comunicar, son 
casi infinitas.

Vivimos en un mundo que aparentemente tiene todas las 
respuestas. Sin embargo, la información, los mensajes que viven 
en una suerte de comunicósfera, de ambiente de comunicación, 
no sirven para nada si no se estructuran en función de demandas 
específicas del individuo. 

Por más canales de comunicación disponibles, no hay 
garantía de una comunicación eficaz si no se formulan 
las preguntas adecuadas, se hacen las búsquedas co-
rrectas y se estructuran por parte de la persona (o la 
entidad comunicante) los mensajes, expresiones y 
narrativas, basadas en el propósito de la comunicación.
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Estructurar la comunicación

Desde un punto de vista técnico; la comunicación es el acto de 
hacer participar a un individuo denominado “R” (receptor), 
situado en un punto x’, y’, z’ del universo, de los mensajes, acti-
tudes, ideas, opiniones, de otro individuo o entidad, denominada 
“E” (emisor), situado en un punto x,y,z ,del mismo espacio.

Esta definición nos permite entender que la comunicación consiste 
en el intercambio de mensajes entre individuos o entidades. En 
todo momento se transmiten y expresan ideas de manera verbal 
y no verbal en el entorno familiar, en el trabajo, al hablar 
por teléfono, al escribir mensajes en el celular o mediante correo 
electrónico. La construcción de sentido, es decir, la expresión 
de mensajes coherentes, depende de la capacidad de integrar e 
interpretar el contexto, así como de la conciencia del otro como 
un individuo diferente que puede tener o no, los mismos códigos 
de referencia.

La manera de expresarse está relacionada con aprendizajes 
socioculturales adquiridos desde la infancia que a veces son un 
lastre mientras que en otras pueden ser un activo para eficientar 
las comunicaciones. Por esta razón, es importante analizar la forma 
en que de modo natural emitimos nuestros mensajes, para a partir 
de allí, hacernos conscientes de como podamos usar ciertas 
herramientas de comunicación y expresión para mejora la.

Así como pasa con la identidad personal, gracias a la influencia 
de su entorno, un individuo aprende y reproduce sistemas 
y estructuras complejas como el lenguaje oral y gestual.
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Expresividad y comunicación

Abordemos ahora la noción de expresividad en la comunica-
ción. Piensa en la belleza de ese acto que te vincula de manera íntima 
con el mundo, permitiendo conocer y estructurar las ideas y pensar 
el lenguaje con vocación de comunicar. Lo que se piensa con 
claridad puede transmitirse más fácil y eficazmente. 

Dentro de cada persona habita un narrador interno, la 
conciencia que construye la forma particular de ver el mundo, su 
representación a partir de sus vivencias y lo que se acepta como 
realidad.

Para reflexionar acerca de este narrador interno, hagámonos 
las siguientes preguntas:

• ¿A quién le hablo?
• ¿Soy claro?
• ¿Estoy comunicando lo que realmente quiero decir y resulta

relevante e importante para la persona o la audiencia a la
que me estoy dirigiendo?

• ¿Me están entendiendo?
• ¿Cómo sé que me están entendiendo?
• Muchas veces se le pregunta al otro ¿Me entendiste?, y la

otra persona contesta que sí. ¿Entendió lo que él cree que
fue el pensamiento del emisor y no lo que en realidad quiso
decir el emisor? “Lo que el presidente quiso decir...”.

• ¿Es mi velocidad narrativa la adecuada?
• ¿Logro la suficiente atención?
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• ¿Mi volumen de voz es el adecuado?
• ¿Mi pronunciación es la correcta?
• ¿Selecciono mis palabras considerando a quién o a quiénes

les estoy hablando?
• ¿Soy consciente de mi propio acento?
• ¿Tengo un orden narrativo?
• ¿Me estoy extendiendo demasiado?
• ¿Mantengo el hilo de mi narración?
• ¿Uso localismos y estoy consciente de ellos?

Saber “contar”

Se ha hecho popular la idea de story-telling como una de las 
nuevas herramientas que emplean empresas e instituciones para 
acercarse a sus públicos de manera más directa. En español 
significa “contar historias”. Del mismo modo que los cuentos y 
relatos infantiles, esta manera de comunicación deja de lado la 
fría y sistemática exposición de un currículum o de un informe 
carente de emoción. 

Uno de los exponentes de este novedoso mecanismo es Lee 
LeFever, quien en The Art of Explanation expone a profundidad 
algunas de las ventajas del story-telling. De acuerdo con este autor, 
contar una historia tiene que ver con la forma en que se 
“empaquetan ideas”. En términos generales, cuando se esta-
blece un diálogo se cuentan hechos o historias, creándose una 
relación intrínseca entre estos dos elementos esenciales, pues 
los hechos le dan sustancia a las historias y las historias 
dan sentido a los hechos. 
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Para efectos de este capítulo, el story-telling es un instrumento 
que permite generar empatías mediante la narración de una 
historia personal, franca, directa y clara, ante uno o varios inter-
locutores. 

Como toda comunicación implica intervenir en las percepciones 
del otro, contar la propia historia, tiene que ver con desarrollar 
empatías mediante referentes comunes que permitan entablar 
un diálogo. 

El story-telling al proveer conocimiento, crea vínculos, 
conexiones emotivas, sentimientos de confianza y de identifica-
ción con quienes escuchan, además de que, si está bien construido 
y atrae la atención, el mensaje expresado no se olvida fácilmente.

El mundo utilitario en que vivimos privilegia los hechos, por 
ello las historias, las narrativas personales, facilitan una relación 
de cercanía. No es lo mismo que alguien señale que nació un 2 
de noviembre de cierto año, a que esa misma persona cuente que 
el día de su nacimiento olía a cempasúchil y calaveras de azúcar.

Es entre el frío, calculado y formal relato de un hecho y el color, 
el calor y la expresión del sentido de una historia, donde radica el 
éxito de una comunicación empática. 

Un ejemplo interesante de narrativa lo encontramos en la obra 
de Juan Rulfo, (1917-1986). Los relatos que aparecen en sus 
libros se inscriben en el género denominado realismo mági-
co. Algunos de los cuentos se sitúan en la época de la revolución 
mexicana de 1910 y la guerra cristera de 1924. Sus historias son 
fiel reflejo del espíritu de mexicanidad porque retrata una época. 
Sus cuentos —que seguramente leíste por lo menos una vez en 
la preparatoria—, transmiten con claridad un sentimiento de 
soledad y permiten la interpretación del México de entonces en 
el difícil y frugal periodo posrevolucionario. En su imaginario 
habitan fantasmas que arraigan a la tierra y se confunden con la 
soledad de los vivos.



HABILIDADES COMUNICATIVO-EXPRESIVAS     |     69   

Sabemos por estos relatos que la esperanza de aquellos días se 
sostuvo a pesar de la miseria. Juan Rulfo embarca al lector una 
y otra vez en escenas de realismo mágico, a través del lenguaje 
popular de la época.

Visualización y ejemplificación

Se trata de dos herramientas importantes para la 
construcción de una narrativa personal. La persona que 
tienes enfrente probablemente tiene una idea distinta a la tuya 
sobre un mismo tema. Esto, debido a su experiencia de vida, su 
cultura e identidad. 

Por ejemplo, si se  pide a cinco personas que describan como es 
el personaje principal de un libro, lo más probable es que lo des-
criban de manera diferente; algunos dirán que es alto, otros de 
estatura normal y tal vez otros que es de baja estatura y así subse-
cuentemente con otras características físicas o de personalidad. 
Sin embargo, si como parte de la historia se describen estas, 
entonces probablemente todos coincidirían en su descripción. 
Por eso cuando queremos expresarnos con claridad empleamos 
estas técnicas.

Visualizar es como pasarse una película del acontecimiento 
que se va a narrar o de la vida de una persona; es contar una 
historia con elementos como paisaje, clima, diálogos, condiciones 
del ambiente, personalidad, tipo físico, etcétera. 

Paralelamente, la ejemplificación implica ser capaz de proveer 
al interlocutor con referentes comunes, bajo la premisa de 
que dichos referentes estén a su alcance o formen parte de su 
preparación, capacidad de comprensión o nivel sociocultural. 



70     |     EMPLEABILIDAD HOY: HABILIDADES ESENCIALES

Comenzar con el contexto refiriendo un elemento común 
y claro, puede ser una excelente entrada al diálogo. Para 
ello se debe simplificar y ser preciso en el uso del lenguaje a utilizar, 
como si se construyera un mapa del contexto en que se está 
situado.

A continuación, se analizarán algunas herramientas y técnicas 
de comunicación.

Elementos de asertividad y semiótica

Asertividad se define como la capacidad de expresar con clari-
dad, contundencia y de manera directa las percepciones, conoci-
mientos, sentimientos y creencias en un contexto enmarcado por 
el respeto a uno mismo y hacia los interlocutores.

La asertividad se distancia de conductas pasivas y agresivas 
que nulifican una comunicación clara que refleje la convicción 
evidente del interlocutor. El comportamiento confuso y dudoso 
genera conflictos y bloquea la comunicación. Cualquier mensaje 
puede percibirse erróneamente cuando no se expresa de manera 
asertiva.

La asertividad en tres pasos

Paso 1.  Escuchar activamente lo que se te dice; demuestra    
a la otra persona que le prestas atención y que le entiendes. 
Céntrate en la otra persona. No interrumpas.

Paso 2. Di lo que piensas u opinas sin denostar, agredir 
o insultar. Céntrate en ti mismo.
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Paso 3. Di lo que deseas que suceda, busca acuerdos. 
Céntrate en la otra persona y en ti mismo.

Existen muchas maneras de ser asertivo. Las siguientes son 
algunas técnicas para lograrlo.

Lenguaje corporal

El lenguaje corporal es fundamental para trabajar con asertivi-
dad. De nada sirve aprender palabras y técnicas correctas si se 
transmite un mensaje contradictorio por medio de la postura 
corporal o mediante gestos involuntarios.
Cuántas veces no asentimos o disentimos con la cabeza, 
como si diésemos “por su lado” o desacreditásemos al 
interlocutor. Para evitar lo anterior, te dejamos unas recomen-
daciones de mucha utilidad:

• Intenta quedarte quieto, mira y escucha con mayor atención.
De esta forma, cuando te corresponda hablar, serás mejor
atendido porque tu interlocutor sabe que le escuchaste con
atención y no revelaste tus sentimientos mientras él o ella se
expresaban.

• Haz lo mismo con tus manos y tu postura: procura tener las
manos quietas y que tu interlocutor pueda verlas.

• Queda de frente a tu interlocutor con todo tu cuerpo; en la
medida de lo posible no cruces las piernas, ni tampoco las
abras demasiado, porque eso te hace ver más débil y tu
interlocutor te percibirá como alguien entregado.
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• Recuerda que tu cabeza está encima de tus hombros, no la
inclines ni la levantes demasiado sacando el mentón, a riesgo
de parecer arrogante.

• Controla tu respiración, hazla profunda y ritmada.

La consideración de estos factores ofrece un poder 
extraordinario en la comunicación.

El recurso de la lógica

El pensamiento lógico es una herramienta de comunicación, en 
la medida que permite estructurar las ideas de modo congruente 
y eficaz, dando sentido a los mensajes.

Esto nos lleva al análisis de la comunicación a partir de 
silogismos y de paradigmas. El silogismo es una forma de 
razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como 
premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia 
necesariamente deductiva de las otras dos.

Dentro de las reglas del silogismo debemos considerar que 
deben tener dos premisas y una conclusión. En cualquier silogismo 
la primera premisa (la mayor), debe ser universal, es decir que 
sea verdad y comprobada. La menor (la segunda) debe tener una 
relación con la mayor, la conclusión por su parte no debe asumir 
nada que no esté en las premisas anteriores.

La lógica formal, nos enseña que hay varias formas para construir 
verdades a partir de la construcción de silogismos. Estas formas 
del silogismo se pueden memorizar a través de palabras simples 
que contienen los “modos”. Las siguientes palabras, contienen 
vocales que refieren cada una a un modo del silogismo: Latapi, 
(a,a,i) accede,(a,e,e,) transmitir, (a,i,i) mexico, (e,i,o) cardoso, 
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(a,o,o) barbara, (a,a,a) según se trate de universales o particula-
res, de negativos o positivos, así:

A= Universal positivo 
E= Universal negativo 
I = Particular positivo 
O=Particular negativo

Aplicados a casos (4) que son formas para derivar pensamientos 
lógicos a partir de leyes bien depuradas:

Los seres humanos tienen derecho al trabajo 
(universal positivo) 

Carla, es un ser humano 
(particular positivo)

Carla tiene derecho al trabajo 
(particular positivo).

El paradigma

Por otra parte, el concepto de paradigma es un vocablo que 
deriva del griego παράδειγμα, parádeigma que se utiliza en la vida 
cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para hacer referencia a 
algo que se toma como “modelo”.

Pensar la comunicación desde el paradigma implica establecer 
referentes fundamentales. Así, es legítimo cuestionarse: ¿Cuál es 
el paradigma de belleza para una cultura específica?, o, ¿cuál es 
el paradigma de buen trabajador en un determinado contexto y 
para determinado tipo de empresa?
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La micropsicología

Para concluir este apartado, es importante consideremos el 
paradigma micropsicológico que analiza los fenómenos que 
se encuentran por encima del umbral de percepción, 
pero por debajo del umbral de conciencia clara explícita 
del individuo que los vive. Es decir, hablamos de cosas que 
hacemos y que son observables pero que quien las ejecuta no se 
da cuenta de haberlas realizado.

Podemos emitir respuestas y contra-respuestas observables, 
pero no necesariamente conscientes. Sin decir decimos, agre-
dimos, actuamos o condescendemos, aceptamos pasivamente o 
agredimos actitudinal o conscientemente. Producimos respuestas 
energéticas como las conductas y no energéticas como las actitudes 
y opiniones.

Una buena observación de sí mismo con atención a estos 
elementos, es base de la introspección, guía para la consciencia, 
premisa para la acción y orientación para la proyección de la persona 
en el espacio y en el tiempo. 

La micropsicología puede ayudarnos a entender la situación de 
tensión en un conjunto de personas. Interpreta y pone en claro 
situaciones inexplicables desde la óptica de otras psicologías. 

Esta disciplina se toma la pena de analizar pequeñas expre-
siones observables de miedos, angustias, placeres, sinsabores y 
logros, que no necesariamente se basan en elementos de la psico-
logía de las profundidades (psicoanálisis) sino que quedan en ese 
terreno de lo hecho sin percepción del actor.

La micropsicología puede contribuir al establecimiento de 
presupuestos de vida basados en elementos de costes genera-
lizados que incluyen: 
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- Costo psicológico: Dividido en costo cognitivo o de con-
ceptualización y costo de riesgo (cómo puedo averiguar el
costo de una entrada al teatro, o de un transporte, o qué
posibilidad tengo de no llegar a tiempo a esa obra de teatro
si tomo mi auto o elijo el transporte público.
- Costo temporal: Cuánto de mi capital de tiempo estoy
dispuesto a invertir en tal o cual actividad.
-Costo espacial.
-Costo económico.
-Costo energético.

El análisis de estos elementos, entre otros, puede determinar la 
realización o no de una acción. 

Observar los ambientes de interacción y de trabajo desde el 
punto de vista de la micropsicología puede ser muy redituable en 
términos de efectividad y de creación de entornos de bajo costo 
generalizado.

El diálogo

Dialogar es la actividad más esencial a la especie humana. 
Dialogar es intercambiar para subsistir. 
Dialogamos y a veces interrumpimos la secuencia de los inter-

cambios para retomarlos más tarde en otro lugar y en otro tiempo.
Dialogar es construir una relación mediante un intercambio 

fluido, equilibrado, memorioso y consciente de la aplicación de 
contenidos en el tiempo. 

El diálogo es base de la comunicación. Su origen etimológico 
proviene del prefijo griego “dia” que significa “a través” y la raíz 
“logos” que se traduce como “palabra, tratado, estudio”.
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El diálogo es también reconocer que el logos es una entidad 
en sí y que, a través suyo, la persona se afecta así misma para 
mantenerse en comunicación con el otro. Pasar por el logos para 
alcanzar al otro.

En el capítulo anterior se habló de la identidad y de su definición 
a partir de la interacción con los grupos sociales a los que 
se pertenece. El ser humano necesita del diálogo para interrela-
cionarse con los demás, es una cadena que eslabona la igualdad 
sujeto-sujeto.

Con ello, el ser humano se auto-realiza al reconocerse con los 
otros y percibir ese sentimiento de pertenencia a la especie. 
Mediante el diálogo se acepta al otro y se materializan en forma 
de palabras, las vivencias que cada persona atesora en su interior:

• El disco rayado, (la repetición),

• El acuerdo viable (el margen de maniobra) y

• El banco de niebla, (ofrecer parcialmente la razón al inter-
locutor), son formas de mantener positivamente un diálogo.

Otros recursos para una comunicación eficaz son: 

La empatía 

Una buena comunicación se construye a través de la empatía, 
esa capacidad humana de identificarse con el otro, de 
sentir como él, de experimentar sus sensaciones, es decir, 
dejando que los sentidos propios se afecten como los del interlo-
cutor. La palabra proviene del adjetivo griego empathés, “afectado, 
emocionado, movido por las sensaciones”, que luego da forma a 
empátheia, “pasión”. 
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Lo empático se refiere a ponerse “en los zapatos del otro”, es 
decir, considerar las sensaciones, la manera en que el otro ve 
afectados sus sentidos con base en un estímulo. La empatía es la 
búsqueda de una mejor comprensión del otro, es una forma de 
traducir las sensaciones a partir de la sensibilidad propia.

Como primer acercamiento a la comunicación empática, es 
indispensable decodificar el lenguaje corporal de la persona con 
la que se está hablando, pues la mayoría de las veces el cuerpo 
dice más que mil palabras, dejando entrever las emociones del 
interlocutor.

Como sucede con la asertividad, la comunicación empática 
supone escuchar con atención lo que expresa la otra 
persona, no con el afán de compartir su punto de vista 
o estar de acuerdo en todo, sino para crear un puente
sensible que capture la esencia de las palabras escucha-
das, a fin de establecer un juicio objetivo y justo.

Empatía es poner en práctica la humana capacidad de escuchar, 
de derribar las barreras psicológicas de las ideas aprendidas, a 
veces como dogmas de fe, para abrirse hacia el otro, a fin de 
alcanzar la mejor comunicación.

La compasión

Generalmente se entiende la compasión desde una perspecti-
va cristiana, como sinónimo de condolencia, asumir el dolor del 
otro. La pasión de Cristo representa el camino de nuestra compa-
sión hacia el “otro”.

Estas nociones de compasión y de condolencia están en el pen-
samiento occidental íntimamente conectadas. 

El cineasta sueco, Ingmar Bergman lleva al extremo una 
reflexión acerca de la compasión, cuando en su filme Los comul-
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gantes (Winter Light, 1963) presenta a un personaje en estado 
depresivo a quien su esposa lleva con un pastor protestante (su 
amante), en un pequeño templo de la Suecia de los años 60.

“Sufro —señala el personaje—, sufro de un mal y de una 
angustia que se extiende más allá de los pocos días, de 
las cuantas horas que el Cristo fue sometido al dolor. 
Mi fe se cuestiona porque siento que mi dolor es mayor 
al que padeció Jesús”. 

Así, la idea de compasión del personaje reclama la autocompa-
sión para dimensionar el dolor del “otro” en comparación al suyo.

Hay otras formas de abordar la noción de compasión. Una de 
ellas desde la óptica de la cultura islámica, la cual habla de 
compasión no como condolerse, sino compasión como 
la capacidad de verse y reconocerse en la mirada del 
otro. En este sentido la verdadera compasión es también la 
autocompasión, la destreza de saberse expresar desde la percepción 
de ese “otro” que soy yo frente a la percepción que el interlocutor 
tiene de mí.

Hallãy, místico del islam, sacrificado en el siglo X, estudiado 
durante 40 años por Luis de Massignon, el más grande islamista 
del siglo XX, sugería la necesidad de acercarnos a las cosas no 
desde nosotros, sino desde ellas mismas, al mundo desde una 
compasión transfigurante, del sufrimiento del mundo, An´í 
ilayka, “mi grito de duelo es por vosotros, teniéndoles lástima 
cuando soy yo el que va a morir”.

Una manera de lamentarse en el islam, señala Massignon, es 
“Yo soy por ti”, siendo el propio grito quien habla en primera 
persona. Para nuestro propósito, sin adentrarnos demasiado en 
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la mística del islam o en la depresión sueca de la película de 
Bergman, debe quedar claro que hay una forma de percibirse 
desde el otro y que puede sernos útil para reconstruir nuestra 
imagen en relación con el entorno en que nos desenvolvemos. 
Porque somos con los demás, somos también una persona más y 
somos los demás.  

La compasión es una sutil técnica de acercamiento al otro y 
debe meditarse antes de ser aplicada. La compasión es una toma 
de riesgo, deja una marca, implica.

En síntesis:

• Empodérate y adapta tu lenguaje a un contexto de inclu-
sión.

• Aprende a decir SI y a decir NO.

• Considera tus emociones.

• Practica frente a un espejo y aprende a observar a tu interlo-
cutor.

• Implícate, involucrate conscientemente.

• Procura mantener la comunicación en diálogo.

• Piensa antes de hablar.
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La aportación de la semiótica

La semiótica es la ciencia que estudia los sistemas de comu-
nicación dentro de las sociedades humanas. Para buscar 
claridad de los referentes se muestra un ejemplo: En su obra, el 
artista belga de la corriente surrealista francesa René Magritte 
(1898-1967), jugaba con los elementos de referencia para poner 
en evidencia el objeto. Recordemos su famoso dibujo de un pipa 
con la leyenda “Esto no es una pipa”.

Imagen tomada de: https://historia-arte.com/obras/la-traicion-de-las-imagenes
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Conceptos de referencia:

Significado:  Es el contenido mental que se le da a un signo 
lingüístico. Es decir, es el concepto o idea de pipa.

Significante: Es el componente material o casi material del signo  
lingüístico, es el concepto que corresponde a esa 
imagen fónica. Es decir, la imagen del objeto pipa. 

Referente:    Es el objeto real al que alude el signo. En el caso 
del signo pipa, por ejemplo, es el objeto real aludi-
do por el significante y el significado restantes que 
componen el signo. 
Para ser coherente y consistente es indispensable 
generar referentes claros y precisos, estar infor-
mado y no hablar de cosas que se desconozcan, 
estructurar nuestros mensajes de acuerdo con los 
interlocutores, haciendo énfasis en los puntos clave 
mediante un código que ellos comprendan.

Código:        Es el sistema de señales, signos, herramientas 
utilizadas para la transmisión de un mensaje, por 
ejemplo, en clave morse o en lenguaje de señas o 
en español.
El código es una estructura susceptible de cons-
truirse y por tanto manipularse para su transmisión 
y recepción (codificación/decodificación).
Para comprender las implicaciones del código, es 
importante entender lo que se denomina subtexto, 
o matiz. Entendamos entre otras cosas, que en el
proceso de comunicación existe un emisor, un
canal y un receptor y que cada uno está en
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una situación o contexto específico. Esto es pre-
cisamente lo que hace que una codificación sea 
distinta de otra. El subtexto contiene los matices 
comprensibles de un proceso de comunicación y 
puede encontrarse en el emisor, en el canal, en el 
mensaje mismo o en el receptor.

Canal:             Se hace referencia al medio por el cual se transmite 
el mensaje; por ejemplo, el aire o el agua. En la 
actualidad se habla de canales de comunicación 
“concesionados”, como la radio, la televisión, 
Internet o las redes sociales, tema del siguiente 
capítulo. 
Un canal es un medio, un recurso, un ambiente 
necesario que permite la materialización del acto 
de comunicación. Es relativamente fácil entender 
el canal si lo vemos desde la perspectiva ecológica y 
analizamos, por ejemplo, la repartición de medios, 
de canales, de mensajes en un territorio. Habla-
remos así de escasez o de abundancia de medios, 
de mensajes, de canales en ambientes específicos, 
(Ecología de la comunicación).

La eficacia de la comunicación depende de la conciencia 
del uso de sus elementos para la construcción de sentido. 
Una comunicación de diseño, parte de un propósito y organiza 
sus recursos para alcanzar sus fines. 

La comunicación es una ingeniería. Para evitar un sistema de 
comunicación contaminado debe tenerse consciencia del ruido, 
la distorsión y la redundancia.
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La comunicación eficaz considera:

• La expresividad (buena narrativa).

• La inteligibilidad (comprensión del mensaje).

• El grado de novedad de la información transmi-
tida (fuerza de la declaración).

• La vinculación con el propósito que se desea
trasmitir (fidelidad de la traducción).

Estos elementos aparecen claramente en la fórmula desarro-
llada por uno de los autores G. Melo, en su Tesis doctoral, “La 
puesta en escena en televisión de la vida cotidiana” Estrasbur-
go, Francia, 1980, (página siguiente). 
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      Fuerza de la declaración + fidelidad de la traducción

           º de InteligibilidadExpresividad= 

Segmentación y estrategia comunicacional 

Como cada interlocutor es un individuo distinto, es importante 
generar el hábito de identificar las capacidades y limitantes de 
codificación y decodificación para cada proceso.

Un estratega en comunicación buscará desarrollar una estruc-
tura, una ingeniería, para alcanzar las metas que se persiguen. 
Los conceptos que enumeramos a continuación se basan en el 
modelo Sigma, complementado a través de nuestra propia expe-
riencia profesional.

Objetivo: Implica alcanzar una meta específica, i.e. generar 
trabajo en equipo, obtener mayores ventas, alcanzar una mejor 
comunicación, dar a conocer un producto...
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Interlocutores (públicos): Es decir, tomar la decisión de 
a quien se dirigen los mensajes, i.e, niños de “x” edad por una 
parte y adultos con educación básica por la otra.
Mensajes: Son en sí, el contenido de la comunicación. Estos 
deben ser cortos y claros.

Medio, canal, soporte de la comunicación: Es el ducto 
material (poster, periódico, grafiti, anuncio exterior, etc.), o 
inmaterial (ondas hertzianas para televisión, radio o internet), 
a través del cual circula la información. 

Dosis: Es la frecuencia deseada de la exposición al mensaje 
para obtener resultados. Los Efectos implicarían los cambios 
de actitud y conducta que se esperan.

Retroalimentación (feedback): (α) es la evaluación de  los  
resultados, de suerte que estos puedan confirmar, modificar 
y/o ajustar los objetivos y consecuentemente los otros elementos 
de la tabla.
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Ejercicios

1. ¿Quién eres tú? Encuentra la respuesta en diálogo con tu
contexto: ¿cómo te miran y perciben en los diferentes círculos
con que interactúas?

2. Reflexiona y escribe sobre el escritor Augusto Monterroso
(Tegucigalpa, Honduras 1921-Ciudad de México, 2003), reconocido
por la brevedad de sus relatos, como el caso de “El dinosaurio”,
quizá el más famoso de sus cuentos.

(He aquí la historia completa)
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
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3. Concéntrate en una de las personas con quien trabajas. Des-
críbela con cinco adjetivos que pongan en evidencia sus mejores
atributos.

Describe en tres líneas, al verte en un espejo, ¿a quién qui-
sieras ver?

Describe en tres líneas, al verte en un espejo, ¿a quién ves?

4. La conciencia del “yo individual” consiste en la inteligencia
de un individuo para vender sus mejores atributos:

Escribe cinco ideas para que las respuestas anteriores puedan 
dialogar.
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6. Escribe en un párrafo una idea o tema del que estés convencido.

7. Ahora escribe otro, como si fueras una persona con la que estás
dialogando y que tiene una posición completamente diferente a
la tuya.

5. Explícale el cuento de Monterroso a alguien y asegúrate de que
te haya entendido. Da un ejemplo de significado para esta cortísima
historia.
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8. Para finalizar, describe cómo mediaron para llegar a un acuerdo.

9. Procura algunos ejemplos de expresividad basados en la fór-
mula estudiada y en tu propia experiencia, considera tus propósitos,
mide tus recursos, aplica tu creatividad y hazte comprensible (…)

10. Completa la tabla de la siguiente página con ejemplos concretos
de comunicación estratégica, (el trabajo en grupo es deseable):
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Diagrama

Dediquemos unos minutos para leer, pensar y comprender este 
esquema de Ciclo sociocultural, basado en “la socio-dinámica 
de la cultura” de Abraham Moles.
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¿Cómo contribuyen los medios de comunicación de masa para 
dinamizar la cultura?

¿Qué entiendes por producto cultural?

¿Cuál es el papel de los creadores en la sociedad?

Después responde estas preguntas:









Alfabetización digital
(Alfa-bit-ización)

• Reflexionar sobre la evolución tecnológica.

• Generar conciencia sobre la innovación y su utilidad en la vida
personal y profesional.

• Entender la Alfabetización digital (alfa-bit-ización), es decir,
el manejo básico de algunas tecnologías de información como
un entrenamiento indispensable para la vida actual.

• Familiarizarse con el lenguaje relacionado a las tecnologías de
la información.

• Entender a las redes sociales como un principio de eficiencia
en comunidades personales y profesionales.

Objetivos del módulo:
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Reflexión  

Imaginemos a los primeros seres humanos que poblaron el mundo, 
indefensos ante los fenómenos naturales que no comprendían y 
frente las bestias que los convertían en presas fáciles. Pensemos 
en su habilidad para construir cosas y modificar su entorno. Los 
humanos evitaron así su extinción y garantizaron su permanencia 
en el planeta.

El lenguaje y las destrezas manuales permitieron el crecimiento 
del cerebro humano y con ello su evolución. Esta habilidad para 
adaptarse a las circunstancias, es una de las características más 
importantes de la empleabilidad. 

Este capítulo se enfoca en la necesidad de adaptarse al desarrollo 
tecnológico que está en constante evolución. Hacerlo lo más 
rápido posible evitará que las fieras modernas, la ignorancia y la 
obsolescencia, devoren a aquellos que no decidan adaptarse.

Actualmente la humanidad no puede desligarse de una palabra 
que da sentido a la manera de habitar, sentir e interpretar lo que 
nos rodea: tecnología. El origen del término proviene del griego 
τεχνολογία, siendo la unión de téchnē (τέχνη), “arte o técnica que 
puede ser traducida como destreza”, y de logía (λογία) que significa 
“el estudio de algo”. Partiendo de estas referencias, tecnología es 
“estudiar una herramienta”.

Los seres humanos han estudiado el desarrollo de distintas 
técnicas desde que los sumerios crearon el primer sistema de 
escritura, aproximadamente en el año 3000 a.C. en Mesopotamia. 
El germano Johann Beckmann (1739-1811), profesor de Economía 
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de la Universidad de Gotinga, fue el creador del entonces neolo-
gismo “tecnología” hacia 1772, la palabra fue usada por primera 
vez en su libro Instrucción sobre Tecnología, en el que se establece 
que ésta se basa en   el conocimiento científico y en destrezas 
técnicas.

El desarrollo tecnológico de la sociedad está directa-
mente ligado a la medida de su progreso económico, y desde una 
perspectiva comercial está orientado a satisfacer necesidades y 
deseos de los consumidores.
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¿Por qué hablar de Alfabetización digital?

La evolución del ser humano va de la mano con su capacidad de 
comunicación, de compartir experiencias en beneficio de la tribu, 
el clan, el equipo, la familia, la comunidad, el grupo, la sociedad 
o la institución. El desarrollo de la tecnología y su vínculo con
el término tecnología de la información (TI) —que apareció
por primera vez en 1958, en un artículo de Harold J. Leavitt y
Thomas L. Whisler, publicado en la revista Harvard Business
Review— se remonta a varias etapas sucesivas: la pre-mecánica
(3000 a.C.-1450 d.C.), la mecánica (1450–1840), la electrome-
cánica (1840-1940) y la electrónica y digital a partir de 1940. Estas
etapas van desde la invención de la escritura, pasando por la
imprenta, la máquina de vapor, la computadora, el Internet y la
inteligencia artificial.

Para dar una idea del tamaño de esta transformación, la infor-
mación generada durante la primera década del segundo milenio 
rebasó por mucho toda la información de los cinco mil años 
anteriores4.

Actualmente, inmerso en la era digital, el mundo vive y expe-
rimenta los inicios de la Cuarta Revolución Industrial. En esta 
etapa la tecnología ya no se asocia exclusivamente con 
actividades industriales o de comercio, sino que  ha 
expandido su área de influencia para estar al servicio de 
la humanidad, contribuir a mejorar su calidad de vida y 
potenciar su desarrollo económico y social.

Con la invención de la acelerada evolución de la computadora y 
junto con el Internet (espacio de interconexión sin fronteras, con 
pocas legislaciones que limiten su alcance y libertad, y con poca 
censura), los paradigmas de comunicación y modos de relaciones 
han cambiado radicalmente.
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CISCO (cisco.com), empresa fundada en 1984 y dedicada a la 
fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 
telecomunicaciones expone en el documento “Internet de las 
Cosas”, cómo, la próxima evolución de Internet cambiará todo5. 
Su autor, Dave Evans, apunta las diferencias entre Internet y 
World Wide Web (www), términos que suelen usarse errónea-
mente como sinónimos. 

Internet es la capa física o la red compuesta de switches, routers y 
otros equipos. Su función principal es transportar información de 
un punto a otro, de manera veloz, confiable y segura.

La web, por otro lado, es una capa de aplicaciones que opera sobre la 
superficie de Internet. Su rol principal es proporcionar una interfaz 
que permite utilizar la información que fluye a través de Internet6.

En el mismo documento se enlista la evolución de la web en 
cuatro grandes etapas:

Etapa 1.  Primero fue la fase de investigación, cuando la web se 
denominaba Red de la Agencia de Proyectos de Investi-
gación Avanzados (ARPANET). Durante este período, la 
web era utilizada principalmente por el área académica 
para fines de investigación.

Etapa 2. La segunda fase de la web fue la explosión de los sitios web 
publicitarios. Esta etapa se caracterizó por la “fiebre del 
oro” por los nombres de dominio y se concentró en la 
necesidad de que casi todas las empresas compartieran 
información en Internet para que los consumidores 
pudieran conocer sus productos y servicios.

http://cisco.com
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Etapa 3.  La tercera evolución fue el paso de la web de los datos 
estáticos a la información transaccional, que permitió la 
compra y venta de productos y servicios y la prestación de 
servicios. Durante esta fase, irrumpieron en escena em-
presas como, Mercado Libre, eBay y Amazon. Esta etapa 
también será injustamente recordada como el auge y la 
caída de las “punto com”.

Etapa 4.    La cuarta fase, en la que actualmente nos encontramos, es 
la web “social” o de “experiencia”, en la que las empresas 
como, Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Airbnb, etc, se 
han hecho inmensamente famosas y rentables (una notoria 
diferencia respecto de la tercera fase de la web) por permitir 
a las personas comunicarse, conectarse, comprar productos 
o servicios y compartir información (texto, fotos y video)
personal con amigos, parientes y colegas7.

La etapa número cuatro de la evolución de la web ha sido 
posible gracias a la invención e introducción de tabletas, teléfonos 
inteligentes, relojes y otros dispositivos móviles, que además de 
contribuir a la socialización de la tecnología, han impulsado al 
mismo tiempo, la primera gran evolución del Internet, gracias a 
que ahora se recibe información a toda hora y en cualquier lugar. 
Esto ha permitido la primera gran evolución del Internet, llamada 
“el Internet de las Cosas” (IoT, Internet of Things, por sus siglas 
en inglés).

Como se comentó al principio, la humanidad ha evolucionado 
gracias al Intercambio de información. En el documento de CISCO 
se habla de la importancia capital de compartirla:
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“Este principio de compartir información y aprovechar los descu-
brimientos, se puede comprender mejor si se analiza la manera 
en que los seres humanos procesan los datos. Desde la base hasta 
la cúspide, las capas de la pirámide incluyen datos, información, 
conocimiento y sabiduría. Los datos representan la materia prima 
que se procesa para obtener información. Los datos individuales 
por sí mismos no son muy útiles, pero en volumen, permiten 
identificar tendencias y patrones. Esta y otras fuentes de infor-
mación se unen para conformar el conocimiento. En su sentido 
más básico, el conocimiento es la información de la que alguien es 
consciente. Luego, la sabiduría nace de la combinación de conoci-
miento y experiencia. En tanto que el conocimiento cambia con el 
tiempo, la sabiduría es atemporal, y todo comienza con la adquisición 
de datos. También resulta importante destacar que existe una 
correlación directa entre la entrada (datos) y la salida (sabiduría). 
Cuántos más datos se generan, más conocimiento y sabiduría pueden 
obtener las personas.” 8

El Internet de las Cosas

El concepto del Internet de las Cosas se creó en 1999 en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), gracias a los 
trabajos del grupo Auto-ID Center, pero su época de nacimiento 
se considera entre 2008 y 2009, años en que más dispositivos se 
conectaron a la red9.

4  Laura Siri. (2008). ¿Cuánta información hay en el mundo? [http://www.revistaalambre.com/Articulos/ Articulo-
Muestra.asp?Id=14 (junio 2008)].
5 http://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/executive/assets/pdf/internet-of-things-iot-ibsg.pdf
6 http://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/executive/assets/pdf/internet-of-things-iot-ibsg.pdf
7 Ibídem
8 Ibídem
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En 2003, había aproximadamente 6.3 mil millones de personas 
en el planeta, y había 500 millones de dispositivos conectados a 
Internet. Si dividimos la cantidad de dispositivos conectados por 
la población mundial, el resultado indica que había menos de un 
dispositivo (0,08) por persona. De acuerdo con la definición de 
Cisco IBSG, Internet de las cosas aún no existía en 2003 porque la 
cantidad de cosas conectadas era relativamente escasa, dado que 
apenas comenzada la invasión de los dispositivos omnipresentes, 
como los smartphones. Por ejemplo, el Director General de Apple, 
Steve Jobs, no presentó el iPhone sino hasta el 9 de enero de 2007 
en la conferencia Macworld.
El crecimiento explosivo de los smartphones y las tablet PC elevó 
a 12.5 mil millones en 2010 la cantidad de dispositivos conectados 
a Internet, en tanto que la población mundial aumentó a 6.8 mil 
millones, por lo que el número de dispositivos conectados por 
persona es superior a 1 (1,84 para ser exactos) por primera vez en 
la historia.

Un ejemplo claro del alcance del Internet de las Cosas se 
encuentra en la industria automotriz. Los nuevos vehículos que 
circulan en las ciudades alrededor del mundo cuentan con 
sensores que en todo momento miden el desempeño del motor, 
de la batería, de las bujías y de los intrincados sistemas eléctricos 
y mecánicos que los componen. Cuando algo falla, un aviso se 
enciende en el tablero para alertar al conductor de una posible falla. 

Ese es uno de los principios básicos del Internet de las 
Cosas, entendido como una red de redes que reúne datos 
que una vez clasificados se convierten en información, 
luego en conocimiento y finalmente en sabiduría.
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En ese mismo sentido, los edificios llamados inteligentes, dotados 
de equipos que se encienden y apagan prácticamente solos y que 
regulan la temperatura interior, para ahorrar energía o alertar de 
posibles fallas, cumplen la misma función: reunir datos para dar 
soluciones, establecer patrones y orientar.

Imagina que dentro de algunos años, todos los objetos que hay 
dentro de tu casa o trabajo cuentan con un sensor que registre 
toda clase de información respecto a la utilidad de cada uno de 
ellos: desde las medicinas que están por agotarse hasta alimentos 
cerca de su fecha de caducidad; cuando el tóner de la impresora 
está por terminarse o incluso un análisis del consumo de energía, 
agua, luz, gas… todos esos datos se envían a tu smartphone o 
tableta y desde esos gadgets solicitando, automáticamente si se 
programa para este efecto, que se surta una medicina o se encargue 
la lista de alimentos al supermercado.

El Internet de las Cosas ofrece posibilidades infinitas. Piensa, 
por ejemplo,  en tu salud: dispositivos portátiles capaces de me-
dir tu frecuencia cardiaca, los niveles de azúcar en la sangre, con-
tar tus niveles de ejercicio, hasta hallar las señales de una enfer-
medad que puede ser atendida antes de ser mortal.

En un nivel más amplio, imagina toda la información que puede 
reunirse en una ciudad: vehículos que circulan por una avenida, 
personas que cruzan un paso de cebra, zonas con altos o bajos 
consumos de agua, seguridad, movilidad, etcétera.

Por el momento, el Internet de las cosas continúa desarrollán-
dose en diversos ámbitos, no sólo tecnológicos o logísticos sino 
de legislaciones alrededor del mundo con la finalidad de encontrar 
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el mejor mecanismo de administración para esta avalancha de 
información. 

Estas transformaciones que son más que saltos para la huma-
nidad, implican serios cambios en todos los ámbitos de la vida, 
desde económicos, políticos y culturales, incidiendo, desde luego, 
en lo laboral.

En materia de empleo, investigadores de diversos países han 
estimado que alrededor de cinco de cada diez trabajos desapare-
cerán, dando lugar a una flexibilidad y autonomía de las personas 
nunca antes vista. Ante la reinvención e integración de las indus-
trias, las personas deben buscar su propio camino para adecuarse 
a ellas o desarrollar sus emprendimientos. 

De acuerdo con El Foro Económico Mundial10 (WEF, por 
sus siglas en inglés, https://www.weforum.org/), los avances en 
inteligencia artificial, máquinas con habilidades cognoscitivas, 
robótica, nanotecnología, impresión 3D, genética y biotecnología 
son una constante de cambio. Estos sistemas inteligentes ayudarán 
a resolver problemas que van desde la cadena de suministro hasta 
el cambio climático. 

Estas transformaciones, según el Foro Económico Mundial, 
son una promesa futura de prosperidad y creación de empleo; 
en consecuencia, muchos de ellos, requerirán de una adaptación 
proactiva de individuos, sociedades, gobiernos y organizaciones. 
Durante ese periodo de acoplamiento, cientos de empleos “comunes” 
han comenzado a transformarse, creando nuevas categorías y tipos 
de ocupaciones al tiempo que otras actividades empiezan a 
desaparecer.

9 http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/drivers-of-change/
10 Foro Económico Mundial: https://www.weforum.org

https://www.weforum.org/
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De esta manera las habilidades requeridas para “ser empleable” 
se ajustan a la nueva realidad, tanto en las ocupaciones en desuso 
como en las nuevas, cambiando también el lugar desde el cuál 
trabajamos. A pesar de que escuchemos opiniones alarmantes 
sobre la pérdida de ocupaciones, en la realidad el impacto sola-
mente se puede definir dependiendo de la ocupación, industria, 
lugar de trabajo y capacidad de adaptación.

Ante esta perspectiva, después de la alfabetización —que implica 
saber leer y escribir, manejar matemáticas básicas para numerar, 
contar, dimensionar—, hay que dar el paso hacia a la Alfabeti-
zación digital: la formación para entender la tecnología aplicada. 
La Alfabetización digital nos lleva, desde la comprensión 
del lenguaje de las tecnologías de información, hasta 
inventar, programar y desarrollar computadoras, 
programas, aplicaciones para capturar, organizar, 
estructurar, transmitir y manipular datos para obtener 
y generar información.

La Cuarta Revolución Industrial se forma en un entorno en que 
la inteligencia artificial es una realidad y donde las personas 
requieren estar Alfabetizadas digitalmente para innovar, 
expandir posibilidades, crear múltiples escenarios que permitan la 
transformación de entornos sociales, culturales, industriales y 
de negocios, procurando soluciones nunca antes imaginadas.

Esta Cuarta Revolución Industrial implica:

• Nuevas formas de entender los espacios de trabajo y actuar
en la cotidianidad.

• Nuevas oportunidades de negocio.

• Creación de nuevos modelos sociales.
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• La transformación de la visión del mundo, fomentando
sociedades y comunidades inteligentes, seguras y sosteni-

   bles que contribuyan a mejorar las condiciones de vida   
   de las personas.

A finales de la década de los noventa, el respetado profesor 
de la Universidad de Harvard, Clayton M. Christensen, publicó 
el libro Dilema de la innovación, en el que explica la teoría qué 
describe el fenómeno mediante el cual la innovación transforma 
industrias o sectores existentes a través de su simplificación, 
conveniencia, accesibilidad y costeo. La dificultad de implemen-
tación y su alto costo representan el status quo, el paradigma que 
busca romper la innovación.

… Imagina el momento en que con solo escanear una parte del 
cuerpo humano podamos saber las deficiencias de salud existentes 
y conectar con los especialistas que se encuentran más próximos… 
se imaginan cuántos servicios que existen actualmente desapa-
recerían, cuántos médicos sin credenciales dejarían de operar… 
cuántos hospitales dejarían de existir…

En la medida en que el poder de las computadoras se incre-
menta y más y más objetos se integran a Internet, la expansión 
de la influencia disruptiva de la tecnología de la información se 
convierte no sólo en una realidad sino en una forma imperceptible 
de actuar y de ser.

Google promete convertir a los coches en vehículos autónomos; 
Amazon abre una tienda —Amazon Go— en la que el usuario toma 
los productos que quiere comprar y al salir se le cargan directa-
mente a su tarjeta, ya  que no hay cajas. El proceso de identificar 
que productos se está llevando se hace por medio de sensores que  
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“agregan al carrito” del comprador los productos; en adición, el 
gigante de las compras on-line promete reinventar una vez este 
mercado utilizando drones para la entrega de lo que adquiere el 
cliente; la impresora 3D irrumpirá en la industria de la manufac-
tura, la construcción, la salud, etcétera. Elon Musk, el gran gurú 
tecnológico del primer cuarto del siglo XXI, trabaja en conectar 
el cerebro humano a la  red.

Es muy probable que la innovación disruptiva más sorpren-
dente suceda en la base de la pirámide, como lo hicieron figuras 
como Steve Jobs o Bill Gates trabajando en sus cocheras: a través 
de emprendedores que están inventando nuevas formas de 
educación y salud, a costos más bajos que los actuales líderes del 
mercado. 

En el pasado se pensaba que el valor agregado del uso de la 
tecnología en los negocios estaba enfocado en la automatización, 
reducción de costos de operación y eficiencia de procesos, pero la 
llegada del Internet le abrió los ojos al mundo entero para crear 
nuevos modelos de negocios y usos más eficientes de los datos, 
para mejorar productos o servicios y generar un nuevo valor 
agregado.



ALFABETIZACIÓN DIGITAL     |     113   

Algunos ejemplos derivados de la tecnología de la 
información y el Internet de las Cosas 

La digitalización de activos fijos

Hace algunos años se podía leer un artículo de interés única-
mente en la versión impresa del periódico, gaceta o revista. Si se 
quería volver a leer el texto era indispensable guardar la edición 
física. Para compartirlo con otras personas existía la opción de 
enviarlo por correo o solamente comentarlo. Ahora, ese mismo 
artículo puede leerse en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, compartirlo con cuantas personas se desee y comentarlo 
en tiempo real, inclusive con su autor, aunque viva en otro país y 
hable otro idioma.

Tráfico de datos

La información generada por una compañía es de interés para el 
desarrollo de otra. Por ejemplo, la recolección de datos recolectada 
por el uso de tarjetas de crédito es útil para un sin número de 
prestadores de servicios ya que permite conocer los patrones de 
compra de sus clientes, gustos, deseos y hasta las horas en que 
son más propensos a comprar.
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Ciencia de datos

De acuerdo con The Center for Data Science de NYU, el 65% de 
las compañías que aplican la tecnología de grandes datos (Big 
Data) a su core business, estimulan la calidad y velocidad de sus 
decisiones de negocio.

¿Por qué es importante esto? Al entender lo que produce la 
información de alto valor (insight) y cuando esta se aplica para 
incrementar el potencial de negocios, personas, empresas o 
instituciones, se vuelven más atractivas para el mercado.

Hoy, está de moda hablar de la ciencia de datos (Data 
Science), que busca generar conocimiento científico 
proveniente de datos, a través del desarrollo y uso de 
nuevas metodologías. ¿Cómo se aplica esta ciencia a la 
vida profesional? Las interacciones multidisciplinarias entre 
el dominio metodológico de la estadística, machine learning, 
computer science, matemáticas aplicadas, ciencias naturales y 
sociales, han creado nuevos descubrimientos, mediciones e 
intuición. 

En el campo de las humanidades está surgiendo un inmenso 
conjunto de datos y nuevas metodologías para su análisis.

Los científicos de datos combinan habilidades de analítica, 
desarrollo de software, estadística y diseño interactivo, son 
profesionales que utilizan métodos científicos para dar sentido a 
los datos en bruto.
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De acuerdo con la lista de las carreras mejor pagadas en 
Estados Unidos en 2017, realizada por LinkedIn, las mejores son 
aquellas relacionadas con tecnología y salud11.   

      El reporte 2015 EY/Forbes Insights Data & Analytics 
Impact Index: Don’t Forget the Human Element, sostiene que 
las personas y la cultura son elementos indispensables para aportar 
valor de negocio a los datos y su análisis12. Por esta razón, los 
profesionales requieren de la adquisición de nuevas 
herramientas que les permitan competir, tales como 
diseño estratégico, mapeo, experiencia de usuario, 
design thinking, project management, analítica, tec-
nología, habilidades y modelos de negocios, marketing, 
entre otras.

Los datos conducen a la toma de decisiones. La combi-
nación de éstos y sus análisis, fortalecen la intuición y la 
experiencia de tomadores de decisión y profesionales.

La transformación a través del uso de la tecnología es una cons-
tante para el desarrollo de la persona, modelos sociales y nuevos 
negocios. De acuerdo con los articulistas de la revista Harvard 
Business Review, Scott Anthony, socio director de Innosight, y 
Evan I. Schwartz, director de Storytelling de Innosight, aquellos 
que están logrando las transformaciones más relevantes, creando 
nuevas ofertas y modelos de negocios e impulsando el mercado, 
comparten características y estrategias similares. Veamos algunas 
de ellas:

11 Forbes,The-20-Highest-Paying-Jobs-In-America-In-2017: https://www.forbes.com/sites/karstens-
trauss/2017/01/10/the-20-highest-paying-jobs-in-america-in-2017/#2e72e2272594
12 Forbes Insight, Analytics: Don’t Forget the Human Element—Data and Analytics Impact Index: https://www.forbes.
com/forbesinsights/ey_data_analytics_2015/index.html
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Tener una visión interna y externa: Garantiza un rango 
de decisión suficiente para, sin un conocimiento especiali-
zado, aterrizar ideas libres de preconcepciones. Jeff Bezos, 
creador de Amazon, se formó en el sector financiero; Reed 
Hastings, fundador de Netflix, en el tecnológico. Ambos 
tuvieron una visión externa y reinventaron las industrias del 
retail y televisión.

Perseguir dos caminos diferentes: El éxito requiere 
reposicionar el negocio principal e invertir en el crecimiento 
del nuevo al mismo tiempo. Este es el caso de los periódicos 
que han tenido que ver dos caminos de la misma industria, 
teniendo que transformar su negocio principal al de los 
contenidos digitales.

En la misma lógica, hoy Amazon sigue transformando 
su negocio, comprando la cadena de supermercados Whole 
Foods, especialista en productos orgánicos y explorando la 
posibilidad de entregas por drones. Utiliza el cambio cul-
tural para generar conexión con los clientes guiado 
por una cultura de toma de riesgo y exploración.

Un claro ejemplo es Microsoft, que bajó el liderazgo de 
Satya Nadella toma el riesgo de pasar de un modelo de venta 
de licenciamiento a uno de servicio en el que cada mejora al 
software es recibida por los clientes de manera inmediata 
sin tener que pagar más.

Comunicar historias poderosas sobre la visión 
particular del futuro: Para cambiar la cultura y aterrizar 
nuevas ideas de crecimiento se debe ser un storyteller, (un 
contador de buenas historias) tema del que ya se habló en 
el capítulo anterior. Contar diferentes aspectos de la misma 
transformación a todos los interesados. Trazar un mapa 
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antes de que la disrupción se realice, ofrecer una visión. Una 
transformación de esta magnitud puede tomar años.

Algunas preguntas que vale la pena plantearnos a la hora 
de definir el valor que se aporta a la empresa o institución en 
la que se trabaja son: 

• ¿Es importante hacer una transformación para mante-
nerse vigente?

• ¿La compañía ha logrado una transformación estratégica?
• ¿Esa transformación ha impactado en clientes e industria

en los últimos años?
• ¿La compañía puede sostener la transformación en el

futuro?
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El poder de las redes sociales

La fuerza y el valor de las redes se incrementa en la medida en 
que más usuarios comparten contenido de valor, lo comentan 
con otras personas en distintas latitudes del mundo y generan 
innovación. Las redes sociales, cuando son utilizadas de manera 
adecuada, son una herramienta clave para amplificar la voz per-
sonal y social, encender el debate de ideas, conectar a las personas 
adecuadas con proyectos de alto impacto y mantener un vínculo 
permanente con individuos y empresas que tienen intereses 
similares.

Imagina lo siguiente: Eres gerente de ventas de una empresa de 
software para contadores, cuyos objetivos te obligan a generar mil 
prospectos mensuales, debiendo concretar el cinco por ciento. 
Dentro de tus herramientas cuentas con documentos que tienen 
información general del software y la empresa te ha proporcionado 
un plan que incluye diez firmas de contabilidad con más de 250 
profesionales cada una, es decir 2500 clientes potenciales. 

Para llegar a ellos, se te ocurre seguir a las empresas en LinkedIn 
y añadir a tu red a los diez gerentes de administración y finanzas 
de cada una de las firmas. Así, cada semana, anuncias por esta 
red que darás una plática a las cinco de la tarde sobre la manera 
en que las firmas de contabilidad pueden reducir sus costos de 
operación en un 30%. 

En cada sesión, generas un grupo de discusión para los partici-
pantes donde identificas que la mayoría de ellos tienen la misma 
problemática. Preparas las presentaciones de venta del software 
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personalizando, la manera en la que resolverá el problema de la 
firma y las envías de manera inmediata tanto al gerente de 
administración y finanzas como al director general, ya sea por 
las aplicaciones de correo para teléfonos móviles o computadora 
personal.

Durante los siguientes días publicas en LinkedIn estudios 
avalados por consultoras especializadas que influyan en la decisión 
de tus interesados para adquirir la solución; comentas con ellos 
la relevancia de los datos aportados e inicias una conversación de 
negocio; creas un chat de trabajo en WhatsApp para compartir 
con tu equipo documentos y datos relevantes para definir nuevas 
tácticas de aproximación con tus interesados clave, solicitando el 
envío por la misma vía de la propuesta de trabajo ajustada a las 
necesidades concretas de cada negocio. De esta suerte es factible 
que puedas acercarte, afinando el modelo, al objetivo.

Datos relevantes

La penetración de Internet en el mundo era de sólo 6% en el año 
2000. Para 2017, de acuerdo con un estudio publicado por la 
plataforma Hootsuite, es más de 53% de la población mundial. 
En México, de acuerdo con el INEGI en “Estadísticas a propósito 
del día mundial de Internet”13, 57.4% de la población mayor de 6 
años se declararon usuarios de la red. Hay que destacar la impor-
tancia de los teléfonos y dispositivos inteligentes (smartphones y 
portátiles) para este efecto y como la vía más accesible de conexión 
a Internet.

12 Estadísticas a propósito del día mundial de internet. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/inter-
net2016_0.pdf 
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Según el reporte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de la Organización de las Naciones Unidas (2000-2015), 
al 2015, 95% de la población mundial alcanzó la cobertura de señal 
de telefonía móvil. El número de suscripciones ha aumentado 
casi diez veces en los últimos 15 años, pasando de 738 millones 
en el año 2000 a más de 7 mil millones en 2015.

Pensemos que para la población que tiene acceso a la banda 
ancha, el costo anual de un plan de 500 MB representa un 
importante porcentaje del ingreso de quienes están en la base 
de la pirámide y aunque el costo de las telecomunicaciones ha 
bajado significativamente, la propensión a comunicar aumenta 
exponencialmente. Consumimos más telecomunicaciones más 
baratas.

Si se quiere hablar de inclusión, sin conectividad debido a 
razones técnicas o por pobreza, la economía no apunta al desarrollo 
social. En América Latina y el Caribe, más allá de la regulación, 
los gobiernos deben mantener un entorno que promueva la 
inversión privada, otorgando incentivos fiscales para comple-
mentar las iniciativas de expansión de cobertura de los operadores 
móviles en zonas “remotas y rurales”.

Por su parte, en cuanto a inversión directa, el reporte asevera que 
los principales operadores en México —América Móvil y AT&T—, 
invirtieron en sus redes móviles entre 2015 y 2018, 6.000 y 3.000 
millones de dólares, respectivamente. Movistar, por su parte, 
planea desplegar 1.200 antenas bajo su programa de franquicias 
rurales. El proyecto incluye la extensión de los servicios 2G y 3G 
a áreas remotas y permitirá a Movistar compartir el costo con 
operadores de franquicias locales.

En México y la región de América Latina y el Caribe se percibe 
una problemática de densidad de población: las grandes metrópolis 
presentan gran densidad, mientras que las zonas rurales, valles 
y territorios fuera de la conectividad y escasamente poblados 
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representan altos costos de infraestructura con poca 
rentabilidad para los operadores.

El análisis conducido por GSMA detectó start-ups, compañías 
emergentes impulsadas por jóvenes emprendedores, que han 
establecido redes comunitarias en asentamientos desconectados, 
incluso sin electricidad, como la organización no gubernamental 
Rhizomática, que estableció una red comunitaria en San Juan 
Yaeé, Oaxaca, México, de 500 habitantes.

Otra solución interesante es el Proyecto Loon de Google (2011-
a la fecha), “una red de globos ubicada a 20 kilómetros por 
encima del nivel del mar, que utiliza espectro no licenciado para 
brindar conectividad de Internet a personas en zonas rurales”. 
Se han realizado pruebas en Brasil y en Chile; Facebook, por su 
parte, desarrolla iniciativas similares.

Durante enero de 2018, el informe de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) sobre la Medición de la Sociedad 
de la Información, prevé que a final de 2019 el 50 por ciento del 
mundo tendrá acceso a una conexión a Internet, mientras que la 
otra mitad, unos 3,800 millones de personas seguirán desconec-
tados. En México, la relación de adopción de banda ancha corres-
ponde al 55.7% de penetración.

El comunicado oficial, menciona que este informe, constituye 
la fuente más fiable e imparcial de análisis de datos sobre la 
situación del desarrollo mundial de las TIC, (tecnologías de la 
información y la comunicación) y es habitualmente utilizado por 
gobiernos, organizaciones internacionales, bancos de desarrollo 
y analistas del sector privado del mundo entero.

Según el mismo comunicado, la República de Corea ocupa el 
primer lugar (2016) en el Índice de Desarrollo de las TIC, 
medida compuesta que establece una clasificación entre 167 países 
en función de su nivel de acceso, la utilización de esas tecnologías 
y los conocimientos en la materia. Islandia y Dinamarca, ocupan 
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el segundo y tercer puesto, respectivamente. México subió del lugar 
96 al 92 en este índice. En Latinoamérica el mejor calificado es 
Uruguay en el sitio número 47.

Según estudios recientes realizados por Interactive Advertising 
Bureau IAB México, firma mexicana de consultoría e investigación 
de mercado enfocada en las comunicaciones, infraestructura y 
tecnología, al cierre de 2016, en México, 91% de los millenials, 
jóvenes que crecieron con Internet, particularmente con redes 
sociales, cuentan con un dispositivo inteligente. Y de acuerdo con 
The Competitive Intelligence Unit, al final de 2017 se registraron 
115.5 millones de líneas del mercado móvil.

The CIU confirma que el número de smartphones o teléfonos 
inteligentes vendidos en México al tercer trimestre de 2017, fue 
de 96,8 millones. Esta fuerte penetración en el mercado se 
encuentra vinculada al proceso de innovación del mismo.    

En México, la tenencia de smartphones alcanzó una penetra-
ción de 85.8% de las líneas durante este mismo periodo, lo que 
representa una desaceleración con relación a la adopción de las 
líneas móviles.
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Alfabetización digital en la vida cotidiana 

Los datos anteriores dan cuenta, de manera parcial, del proceso 
de acceso a las tecnologías, aunque no necesariamente habilitan 
destrezas en el manejo de los procesos digitales. Si te encuentras 
entre el porcentaje privilegiado de la población que cuenta con 
acceso a Internet y los gadgets disponibles en el mercado 
(computadoras, tabletas, teléfonos móviles inteligentes) podrías, 
con la formación adecuada (alfabetización digital), aumentar 
exponencialmente tu potencial de resultados en negocios y/o en 
tu vida laboral y personal.

Con el propósito de recapitular sobre la comprensión general 
del tema, vale la pena introducirse a la lógica de los sistemas 
operativos, los programas que permiten que funcionen los 
dispositivos digitales. Para comprenderlo mejor se recomienda 
ver alguna película o documental sobre la vida de Steve Jobs, fun-
dador de Apple, o sobre su principal rival, Bill Gates, fundador de 
Microsoft. Incluso sobre Mark Zuckerberg, creador de Facebook. 
No es necesario comprarlas: están en Netflix (www.netflix.com).

En los casos de Jobs y Gates, sus exitosas experiencias en los 
inicios de las computadoras y sus sistemas operativos remiten 
al significado de contar con el irremplazable Microsoft Office 
(creado en 1988 por Bill Gates), paquete estandarizado para tra-
bajar de manera más organizada y que nos brinda la posibilidad de 
elaborar documentos de texto (Word), presentaciones escolares 
y profesionales (Power Point) o desarrollar gráficas y listas 
numéricas (Excel).

http://www.netflix.com
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Word. Si naciste antes de 1970 no hubieras imaginado que 
alguna vez podrías editar tus textos utilizando herramientas de 
tipografía, corrección ortográfica y notas puntuales, agregando 
imágenes y gráficos. Ese es Word, herramienta básica de todas 
las comunicaciones escritas en el planeta.

Excel. Permite desarrollar hojas de cálculo con su respec-
tiva representación, a través de estadísticas y gráficas que 
se pueden programar con fórmulas para realizar de manera 
consecutiva el trabajo.

Power Point. Facilita la presentación de informes y la 
organización de la comunicación. Es una herramienta 
fundamental para el trabajo actual.

La manera más sencilla de aprender a usar estas herramientas 
es explorándolas, y viendo tutoriales en YouTube.

La habilidad en el uso de estos recursos es muy apreciada por el 
mercado laboral. En las hojas de vida o currícula de las personas 
se suele agregar su destreza para el manejo de estos paquetes.

Además de estas herramientas generalizadas hay un sinnúmero 
de programas que permiten eficientar a las empresas. Algunas 
de ellas son Salesforce, Slack, programas de CRM (Manejo de las 
relaciones con el consumidor), para aspectos contables y 
administrativos como SAP, etc.
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El universo de las Apps y algunas pistas sobre los 
servicios de redes sociales

Una aplicación móvil o App (en inglés) es un microcentro de 
operación diseñado para realizar funciones diversas en teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Las apps son 
variadísimas y se desarrollan constantemente con relativa 
facilidad, estas pueden incluir por ejemplo: Grabadora para notas 
de voz, alarmas, periódico online, guías para hacer ejercicio, 
reproductores de música, juegos, tiendas online, sistemas de 
comunicación de corta o larga duración, transmisión de archivos, 
sistemas de localización, Internet de las Cosas, enciclopedias, 
diccionarios, así como aquellas desarrolladas por las propias redes 
sociales.

Redes sociales

Las redes sociales forman parte de la cuarta etapa de la evolución 
de la web y hacen de la experiencia del usuario su principal carac-
terística, permitiendo que éstos se comuniquen con otras personas, 
y sobre todo que compartan información.

Facebook: la red social número uno en el mundo, puede, 
desde una perspectiva comercial, generar relaciones más 
dinámicas entre miembros de una organización o con los 
clientes. Ofrece actualizaciones constantes y detalladas.

Facilita la construcción de marca a través de una relación 
cercana con las comunidades de usuarios. Se puede moni-
torear la actividad de la página de la empresa, gracias a la 
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función Facebook Insights, para obtener respuesta sobre 
qué contenidos tienen mejor recepción (likes —me gusta— y 
comentarios), además de que facilita y amplía la capacidad 
para hacer networking (desarrollar comunidad). Si limitas 
el uso de Facebook a tu ámbito personal procura no exponer 
en ella asuntos personales que puedan poner en riesgo tu 
carrera profesional.

Instagram: Es una red social y app, para compartir fotos 
y videos, en esta y en otras como Facebook y Twitter, sus 
usuarios pueden aplicar efectos fotográficos a sus tomas, 
como, filtros, marcos, colores retro etc. Su formato cuadrado 
es similar a las cámaras polaroid y la vieja instamatic de 
Kodak.

LinkedIn: Permite buscar nuevos clientes y facilita relaciones 
con marcas influyentes para la empresa. Crea círculos de 
contactos donde se integran profesionales calificados y 
expertos por sector. Da a conocer a las personas y a las em-
presas y obtiene información relevante a través de preguntas 
a distintos grupos que pueden crearse.

Twitter: Vincula compañías y personas que no cuentan con 
mucho tiempo pero desean estar conectadas; revela tendencias 
sobre lo que se está hablando tanto de política como de marcas, 
permitiendo dar respuesta directa a dudas de clientes, hacer 
críticas y promocionar productos; brinda servicio al consu-
midor y facilita la investigación de mercado, entre otras 
características.
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Pinterest: Es un espacio virtual que permite a los usuarios 
“colgar” (compartir) fotos, enlaces y organizarlos en “tableros”. 
Otros usuarios pueden dar like, comentar y compartirlos 
nuevamente. Implica ganar exposición para los productos, 
particularmente aquellos cuyos diseños sean creativos, ya 
que cada post requiere una foto. Compromete a los usuarios 
con la marca y/o industria. Funciona bien para negocios con 
mercancía visual.

YouTube: Gracias a los tutoriales y videoblogs, se ha con-
vertido en pieza clave para atraer consumidores. Promociona 
marcas o propuestas personales e independientes. Implica 
el desarrollo de negocios cuyos productos pueden venderse 
de mejor manera a través de tutoriales y demostraciones. 
Cabe mencionar que la “viralidad” de un video simpático o 
interesante puede llegar a millones de personas. Como se 
mencionó antes, YouTube es muy útil para aprender y buscar 
soluciones o recomendaciones sobre temas de interés. Además, 
es posible monetizar los contenidos para obtener ingresos a 
través de patrocinadores digitales (anunciantes). 

Skype: Esta aplicación permite realizar una llamada o tele-
conferencia individual o en grupo, sin costo o a un costo muy 
bajo. Puedes intercambiar archivos, fotografías y transmitir 
mensajes escritos (cuenta con un traductor en tiempo real, 
disponible en 50 idiomas) y de voz (chatear). Skype está 
disponible casi en cualquier ubicación geográfica y puede 
ser instalado en sistemas operativos de Windows, Macintosh 
o Linux, así como en Android, Blackberry, tabletas y teléfonos
móviles inteligentes de Apple y Windows.
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WhatsApp: Es una de las App más populares, fue lanzada 
en enero de 2010 y hoy cuanta con más de mil millones de 
usuarios en todo el mundo. Es una aplicación para comunicarse 
de forma instantánea, disponible para teléfonos inteligentes. 
Entre sus facilidades, permite la creación de grupos para 
que un determinado número de miembros. Recibe en tiempo 
real toda clase de mensajes, imágenes, videos y audios.

Snapchat: Es una aplicación móvil para enviar archivos o 
snaps (videos, fotografías, textos) que desaparecen del dis-
positivo del destinatario entre uno y diez segundos después 
de haberlos visto. Esto nos habla de una tenden- cia a poder 
borrar archivos de los servidores interconectados en red, lo 
que para muchos propósitos personales y profesionales era 
hasta ahora cuestionable.

¿Por qué es importante el acceso gratuito e ilimitado a 
la información?

Al contar con acceso a datos abiertos podemos pensar en crear 
empresas e interconexiones ilimitadas en temas de salud, segu-
ridad, entretenimiento y servicios, entre otros. Tenemos el claro 
ejemplo de UBER (www.uber.com), plataforma digital que permite 
generar redes de servicio de choferes particulares a través de 
suscripciones y outsourcing (servicios subcontratados). 

Esto no sería posible sin aplicaciones móviles como Waze 
(www.waze.com) y Google Maps (maps.google.com) que se convierten 
en un GPS o sistema de posicionamiento global privado y gratuito, 
considerando que esta tecnología se encontraba únicamente 
integrada en naves espaciales.

http://www.uber.com
http://www.waze.com
http://maps.google.com)
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La interconexión ciudadana de los datos abiertos nos permite 
también intercambiar información sobre nuestra ubicación, el 
tráfico, accidentes viales, manifestaciones y nuevas rutas. A tal 
grado ha llegado el funcionamiento de este tipo de plataformas 
que se comienzan a explorar nuevos nichos de mercado, tales 
como UBER CHOPER (taxis helicópteros) y recientemente 
UBER EATS, que combina el servicio de chofer particular con 
el de repartidor de comida.

Twitter por su parte, es un servicio de microblogging, un tanto 
telegráfico porque limita el mensaje a un cierto número de caracteres, 
(140 ó 280). Ha contribuido a desarrollar una tendencia gene-
ralizada a la creación de blogs. Recientemente se ha vuelto más 
popular debido al uso continuo y polémico del Presidente de 
Estados Unidos de América, Donald Trump (POTUS). 

Nadie duda hoy de su importancia como una herramienta 
para transferir conocimiento a la sociedad internauta. Es una 
forma gratuita de ganar impacto y difusión. En el caso de muchos 
millenials se ha convertido en una vía al auto-empleo, trabajando 
para marcas, empresas y organizaciones del tercer sector, que 
engloba a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro ni guber-
namentales. Algunos ejemplos en el área de entretenimiento y 
periodismo en México, son, Semanario sin límites (http://
www.elsemanario.com); Animal Político (http://www.animalpolitico.com);
Sopitas (http://www.sopitas.com); Chilango (http://www.chilango.com);
Time Out (http://www.timeoutmexico.mx/df).

Las redes sociales han dado lugar al desarrollo de nuevas 
profesiones, probablemente habrás escuchado sobre los com-
munity o data managers (expertos en el manejo de estrategias 
de marketing digitales y en redes sociales). Su función se va 
haciendo cada día más importante para las empresas. Esto tiene 
que ver con la capacidad de difusión de Internet y con el hecho 
confirmado de que si una persona o servicio no existe en Internet, 
tendrá menor popularidad y exposición.

http://www.elsemanario.com
http://www.elsemanario.com
http://www.animalpolitico.com/
http://www.sopitas.com
http://www.chilango.com
http://www.timeoutmexico.mx/df
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Se han desarrollado estudios de marketing digital en los cua-
les se comprueba que las ventas online siguen creciendo expo-
nencialmente, ya que, desde una perspectiva práctica, la experien-
cia virtual aporta una variedad de ventajas, entre ellas, recibir el 
pedido a la puerta de su casa, catálogos completos a través  de 
newsletters (correos electrónicos promocionales) e incluso poder 
planear sus viajes, eventos y proyectos desde donde uno se 
encuentre.

El alcance de la información publicada en un blog es global y 
el posicionamiento en buscadores es real. Por buscador nos refe-
rimos a la barra de Google, Explorer o Safari, que nos permi-
te separar temas por palabras y acceder a distintas opciones de 
acuerdo con nuestra búsqueda, se les llama también “motores de 
búsqueda”. Por medio de Google AdWords (adwords.google.com) 
cualquier empresa que tenga un blog o sitio web, puede comprar 
posicionamiento a través de dichos motores y hacerse publicidad 
a un bajo costo, comparado con opciones clásicas. Se puede también 
descargar de manera gratuita Google Analytics (www.google. com/
analytics), un sistema de gráficas y estadísticas prediseñadas que 
permite medir el impacto que se va adquiriendo.

Las grandes marcas han aprendido de los blogueros y cada vez 
más empresas se orientan a la creación de contenidos de calidad 
en Internet para llegar a sus clientes potenciales. Esto quiere decir 
que la diferencia entre un sitio web regular y un blog, no solo es 
el costo sino también su dinamismo y potencial de exposición.

La plataforma o template (camisa o estructura) del blog permite 
también recibir comentarios y retroalimentación por parte de 
los visitantes. Para crear tu blog gratis accede, entre muchas 
otras opciones a www.blogger.com. El objetivo principal de una 
empresa es cubrir los deseos y necesidades de sus clientes, si te 
piensas como empresa, entenderás la lógica de ventas que puede 
aportar un blog.

http://adwords.google.com)
http://www.google. com/analytics
http://www.google. com/analytics
http://www.blogger.com
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Reinvención en la era digital

Más de 61 millones de trabajos se han perdido desde 2008, por 
lo que están desempleadas más de 200 millones de personas 
alrededor del mundo. 

El desempleo de los jóvenes es tres veces mayor que el resto 
de la población global. Para 2020, deberán crearse 500 millones 
trabajos, el 90 por ciento de ellos en el mundo desarrollado.

De acuerdo con una encuesta del Foro Económico Mundial, 
los líderes de negocio están conscientes de los cambios derivados 
de las nuevas tecnologías y las TICs, pero están siendo lentos al 
momento de actuar para dar respuesta a los mismos.

Solamente el 39 por ciento de las compañías participantes en 
la encuesta tienen planes para invertir en la capacitación de sus 
colaboradores a fin de que adquieran nuevas habilidades.

El mismo, sostiene que el 40 por ciento de las habilidades 
requeridas en 2020 para ciertos trabajos estratégicos, serán 
diferentes a las que hoy conocemos. Por lo tanto, el emprende-
durismo, las pequeñas y medianas empresas y la “gig economy” 
(trabajos independientes basados en la demanda y apoyados 
principalmente por las nuevas tecnologías) serán el futuro de la 
empleabilidad.

En este contexto, el reto para construir las habilidades necesarias 
para la Cuarta Revolución Industrial, se convierte en una asig-
natura individual, personal e insoslayable. Estas habilidades re-
quieren una capacitación constante en materias de: conocimien-
to, negociación, orientación de servicio, construcción de juicio 
y toma de decisión, inteligencia emocional, colaboración, cons-
trucción y manejo de equipos, creatividad, pensamiento crítico 
para la solución de problemas; resolución de problemas com-
plejos y alfabetización digital.
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Este entrenamiento de mediano plazo permite desarrollar de 
manera productiva las tareas asignadas a las ocupaciones más 
demandadas. En el largo plazo,  la capacitación está orientada 
hacia actividades de conocimiento en nuevas áreas alineadas con 
los nuevos perfiles de trabajo.

Industrias como infraestructura, información, comunicación, 
logística, energía, tecnología, medios y entretenimiento, demandarán 
habilidades específicas para crecer y desde luego abrirán oportu-
nidades para innovar, para disrumpir y transformar las industrias.

Para construir tu oferta, ya sea como empleado, emprendedor, 
empresario o ad- ministrador público, debes tener una historia 
interesante que contar, entender los deseos de tus clientes 
potenciales, saber quiénes son, tener conciencia clara del valor 
de tu producto o servicio y definir qué vas a lograr con ello, es decir, 
cómo vas a mejorar la experiencia de tus clientes potenciales.

Posicionar tu oferta implica el uso de la tecnología disponible. 
Las redes sociales son una herramienta impresionante de posi-
cionamiento y mercadotecnia digital.

El reto está en romper paradigmas. Atreverte a crear, prepararte 
para construir nuevos sistemas utilizando la tecnología como 
herramienta. 

Los seres humanos no tendrían por qué ser productivos: ese es 
un trabajo de las máquinas. Los seres humanos tenemos la capacidad 
de pensar y crear.

Para concluir abriremos una reflexión sobre la resistencia al 
cambio, pensando que nada permanece estático, el ser humano 
cambia día con día, la cultura está en movimiento constante, el 
mundo se transforma y los descubrimientos científicos nos apor-
tan oportunidades y herramientas que hacen que nuestro coti-
diano sea más ágil.
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La información es poder

Actualmente es relativamente fácil accesar, para dar valor infor-
mativo y de aprendizaje, datos abiertos, que es toda información 
compartida de manera gratuita e ilimitada. Son los hackers, 
quienes de alguna manera han contribuido a hacernos conscien-
tes del valor de los datos abiertos, aunque existen compañías 
que analizan cualitativa y cuantitativamente datos abiertos, para 
agregarles con base en intereses específicos, mayor valor: 
compañías de seguridad y de análisis de medios entre otras.

Protección de datos personales

Todos tenemos derecho a una identidad, esa identidad se 
compone de datos muy variados, que pueden incluir desde el 
simple nombre y apellido de la persona, hasta su expediente 
médico, sus datos fiscales, bancarios, propiedades, deudas y muchas 
de las cosas de que hablamos en un capítulo anterior.

Uno de los derechos humanos fundamentales es el de la pro-
tección de nuestros datos, de suerte que no caigan en manos de 
personas o grupos irresponsables que puedan afectar los intereses 
de los ciudadanos. De la misma manera las personas tienen la 
posibilidad de derecho para accesar datos públicos de las institu-
ciones, eso se llama derecho a la información.

La digitalización y la proliferación de tecnologías de comunicación 
ha traído consigo un fenómeno singular en donde nuestros datos 
se encuentran en servidores cuya ubicación desconocemos, 
estructurados por algoritmos que ignoramos y en ocasiones 
compartidos sin nuestro consentimiento.
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Esto puede o no afectar de forma significativa la vida de las 
personas, a pesar de que en prácticamente todo el mundo, se han 
promulgado leyes que protegen estos datos. En México la primera 
ley al respecto se decretó el 5 de julio de 2010 y la última actuali-
zación data del 26 de enero de 2017. 

El fenómeno de opulencia comunicacional ha creado una 
atmósfera nueva en el planeta, la atmosfera de comunicación, 
la comunicósfera (Theilard/Moles). En ella viven trillones de 
imágenes, de datos, de textos, de videos, de podcasts, de conver-
saciones secretas y públicas a las que tienen acceso los grandes 
buscadores y las principales apps.

Es importante que las personas, que teniendo una vida moderna 
y conectada comparten sus datos, estén siempre muy atentos 
respecto del uso que sus interlocutores personales o institucionales 
hacen de los mismos.

La mayor parte de los países tienen instituciones específica-
mente orientadas para proteger los datos, en México es el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales: INAI
http//www.inai.org.mx.

http://http//www.inai.org.mx. 
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Ejercicios

1. Describe la función de las redes sociales de la siguiente ilustración.

2. ¿Cuáles son las más útiles para tu vida personal y tu vida
profesional?
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3. Si no la tienes, crea una cuenta en Facebook, Twitter y
Pinterest.

4. Busca cinco videos en YouTube que quisieras compartir
porque te parecen inteligentes, interesantes o porque crees que
a tus seguidores les servirán como una herramienta (tutoriales).

5. Busca información vinculada con tu trabajo y describe el
algoritmo de búsqueda.

6. Busca en Internet las mejores prácticas vinculadas con tu trabajo.
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7. Busca algunos ejemplos de hojas de vida en las cuales se
mencionen las habilidades en el manejo de IT’S.

8. ¿Cuántas horas al día pasas navegando en Internet?

9. ¿Cuántas de ellas consideras productivas, ya sea por motivos
de trabajo o personales? ¿Cuántas desperdicias?
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10. ¿Qué actividades llevas a cabo en Internet y mediante los dis-
tintos dispositivos que te lo permiten, como celulares, computa-
doras, tabletas, relojes o televisiones inteligentes?

11.- Nombra por lo menos dos apps que no se mencionaron en 
esta sección y que pueden ser útiles en tu trabajo.

12.- ¿Por qué las escogiste? ¿Cómo piensas que pueden ayudarte?



PREMISAS BÁSICAS    |     141   

13. ¿Sabes cómo se desarrolla un App? Existen sitios como http://
blogthinkbig.com/crear-apps-sin-saber-programar/ donde se
puede empezar a crear una sin necesidad de saber programar.

14. ¿Qué debes cuidar al usar Internet y sus diferentes apps?

15. Retomando la noción de generar conciencia del “yo individual”,
completa el siguiente análisis FODA, herramienta característica
en la administración de una empresa, en este caso tú, y convierte tus
amenazas y debilidades en fortalezas y oportunidades por medio
de las redes sociales mencionadas.

http://blogthinkbig.com/crear-apps-sin-saber-programar/
http://blogthinkbig.com/crear-apps-sin-saber-programar/
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Diagrama
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Analiza, reflexiona y explica el cuadro anterior.







Globalización y posverdad

• Reflexionar sobre la apertura económica, política y cultural
que implica la globalización.

• Integrar el léxico y los principales conceptos referentes a la
globalización.

• Generar conciencia sobre las principales problemáticas, los
riesgos y oportunidades que implica esta realidad.

• La emergencia de Neo-nacionalismos y conciencia de posverdad.

• Identificar qué impacto tiene la propia actividad en el panorama
global.

Objetivos del módulo:
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Reflexión

Constantemente se escucha en diversos ambientes, hablar de la 
“globalización”. Esta palabra se ha vuelto parte de nuestra vida, 
al grado que, durante una charla de sobremesa, en el momento 
menos esperado aparece para explicar alguna circunstancia 
específica, sea política, económica o cultural. 

No se necesita ser experto en el tema para tener una idea de su 
significado, porque muchas de las acciones que llevamos a 
cabo diariamente se relacionan con sus efectos: ver series 
de televisión, navegar en Internet, enviar correos electrónicos, 
accesar a las noticias o participar activamente en redes sociales, 
son actividades que nos ofrecen una visión del mundo, de sus 
conflictos, de sus eventos, desde el instante en que ocurren, sin 
importar que sucedan en los lugares más apartados. 

Es cierto que muchas personas en nuestro entorno ignoran la 
globalización. Lo es también el hecho que en naciones como 
Estados Unidos, Países Bajos, Austria, Francia —en un sentido—, 
Corea del Norte, Italia, Venezuela, Nicaragua y en otros más, 
estamos viendo renacer un populismo que rechaza  la globaliza-
ción, se trata de movimientos proteccionistas y desatentos con el 
proyecto mayor de la humanidad que es el de crear una cultura 
común a toda nuestra especie. 

Además de globalización, término más latino y más 
americano, también existe “mundialización”, palabra 
empleada con mayor frecuencia en los países europeos. Ambos 
términos están íntimamente relacionados cuando se habla de la 
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interconexión e interdependencia económica, política y cultu-
ral que actualmente relacionan a sociedades de todo el mundo y 
que generan nuevos sistemas de pensamiento, organización 
y administración. Ambos son fenómenos que se plantean 
los mismos asuntos desde distintas perspectivas. 

Cuando se trata del impacto en sociedades y culturas, es de-
cir, desde un enfoque humanista, se habla de mundialización. La 
globalización, según el contexto en el que ha sido empleado y 
mediatizado el término, se refiere al impacto económico, político 
y financiero de dichas interconexiones mundiales.

Algunos sociólogos sostienen que el proceso globalizador 
comenzó con los primeros contactos entre Europa, Asia 
y África, debido a su cercanía geográfica y después del descu-
brimiento de América, hito histórico por su impacto político, 
económico y cultural. También podemos remontarnos a 
las invasiones de los romanos y la creación del que fue 
uno de los primeros imperios globales al establecerse en 
buena parte de Europa, Asia y África. 

Las primeras imágenes satelitales del planeta en alta definición 
y que evidencian los procesos de la globalización, fueron toma-
das en 2012. Antes de ellas y desde el siglo VI A.C., pasando por 
los tiempos colombinos, la visión de la tierra fue principalmente 
especulación teórica.

Desde una perspectiva actual, el fenómeno de la mundialización/
globalización tiene que ver con la revolución tecnológica y de las 
comunicaciones del siglo XX que propiciaron una tendencia a 
la estandarización del gusto, de los hábitos e incluso de 
las conductas.
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Sin embargo, como proceso dual, histórico y económico, la 
globalización se considera como un nuevo orden mundial que 
surge a raíz de la caída del Muro de Berlín (1989), lo que 
dio por terminada la Guerra Fría y puso en marcha la 
entrada de la oferta y la demanda del libre mercado internacional. 

Los efectos de la globalización hicieron que durante un corto 
tiempo se hablara  de unipolaridad en el mundo. La idea de 
unipolaridad permaneció durante un breve periodo en la conciencia 
de las personas. Sin embargo, la existencia de nuevas otredades 
apareció pronto: EZLN, Al Qaeda, ISIS, Boko Haram, Estados 
plurinacionales, luchas étnicas, nuevos muros. 
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Altas y bajas identidades

Una conciencia nueva de lo que llamamos altas y bajas 
identidades está emergiendo. Las altas identidades se 
vinculan con la etnicidad, la religión, la ideología, la 
sexualidad; y las bajas identidades, con procesos 
generalistas y digamos “light”, de la globalización: 
vestirse de manera similar, estandarizar los servicios, los gustos, 
la alimentación.

Al analizar distintos periodos históricos se perciben “oleadas” 
de interdependencia, como resultado de la globalización. En pa-
ralelo se advierten movimientos sociodemográficos o migraciones, 
por razones políticas o económicas, con un efecto importante en 
las poblaciones receptoras.

Una oleada globalizadora importante, se da a partir de 1870 y 
se entiende como consecuencia de una reducción del proteccio-
nismo comercial en el mundo, aunada al desarrollo de la siderurgia 
y de los primeros transportes marítimos y terrestres a gran escala.

Esto impulsó el intercambio comercial, sostenido por el auge 
del capitalismo industrial que precede a un retroceso severo en 
el mundo, durante las Guerras Mundiales (1914-1918), (1939-
1945), y la Gran Depresión de los Estados Unidos (1929-1940).

Una segunda oleada, se alcanza a percibir a partir de 1950, 
con el desarrollo de los medios de comunicación electrónicos y 
la integración de países ricos, líderes por su economía y progreso 
financiero y comercial, mediante acuerdos de cooperación 
multilateral para el desarrollo.

A partir de 1980 enfrentamos una tercera oleada mundializante, 
como consecuencia de los avances en transportes, tecnología y 
telecomunicaciones (Internet, principalmente) que se consolidan 
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mediante grandes fusiones transnacionales del sector bancario, 
automotriz, farmacéutico y de las grandes cadenas de medios de 
comunicación.

El principio de institucionalización

Este es el inicio de la apertura que conocemos hoy para la libre 
circulación de bienes y donde nos enfrentamos a una problemática 
nueva de gobernanza, definida como la eficacia y calidad de las 
relaciones entre gobierno, instituciones y sociedad. La buena 
gobernanza se da, bajo la tutela del gobierno, que le proporciona 
legitimidad.  

La nueva forma de gobernar se articula entre gobiernos por 
medio de organismos reguladores sin facultades supranacionales.

Entre estos organismos destacan la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU, www.un.org), asociación global que 
facilita la cooperación en temas de derecho; paz y seguridad 
internacional; desarrollo económico y social; asuntos humanitarios 
y derechos humanos. Fue fundada en 1945 al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. Su sede está en la ciudad de Nueva York.

El Banco Mundial (BM, www.bancomundial.org) es uno de los 
organismos especializados del sistema de la ONU que funciona 
como una fuente de asistencia financiera y técnica para países 
en vías de desarrollo, con el propósito de reducir la pobreza 
mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel 
bancario y apoyos económicos. Se fundó en 1944, con sede en 
Washington D.C.

http://www.un.org
http://www.bancomundial.org
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE, www.oecd.org), organismo de cooperación 
internacional que agrupa a 35 países miembros. Su misión es 
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social 
de las personas alrededor del mundo. Este organismo acusa 
recientemente un cambio de paradigma: en el momento de su 
creación se pensó en las economías más fuertes del mundo, hoy 
resulta que la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB) 
global no viene precisamente de esas economías sino de las 
llamadas emergentes. Actualmente, y desde 2006, el Secretario 
General de la OCDE es el economista mexicano José Ángel 
Gurría. Fue fundada en 1960 y su sede está en la ciudad de París. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC, www.wto.org) 
se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio 
entre las naciones. Su principal función es velar por que el comercio 
se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. 

También es importante destacar el papel que juegan organismos 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura, (FAO), el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), la Representación de la Organización de 
Las Naciones Unidas Para La Educación La Ciencia y La 
Cultura (UNESCO), y los regionales como Mercosur, Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), la Alianza 
Pacífico y entre otros.

Esta estructura de Foros Mundiales produce agrupaciones, 
según sus diversos intereses de discusión, a nivel de economía 
y geopolítica como el G8+5 o G-13, grupo de los líderes de las 
naciones del G-8 (EEUU, Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, 
Italia Japón y Rusia -temporalmente excluido por la guerra de 

http://www.oecd.org
http://www.wto.org
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Crimea-) más los líderes de cinco de las principales potencias 
económicas emergentes, (que a su vez conforma el G-5): Brasil, 
China, India, México y Sudáfrica.

En este marco, la Unión Europea (UE) es una comunidad política 
constituida en 1993 para propiciar la integración y gobernanza 
en común de los 28 Estados y pueblos de Europa. Sin embargo, 
desde el plebiscito en Gran Bretaña que mandató el apoyarse en 
el artículo 50 del Tratado de la Unión para solicitar la salida de 
este país de la Unión Europea, una serie de movimientos nacio-
nalistas que parecen cuestionar el sentido de la unión se han 
despertado, el caso de Cataluña es el más mediatizado. Esta puede 
ser, en opinión de algunos expertos, una oportunidad para reforzar 
la gobernabilidad panregional a través de un parlamento e 
instancias más ejecutivas para una gobernanza más eficaz.

También están los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) y el G20 que está compuesto por los 19 Ministros de 
Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales de Alemania, 
Italia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Rusia, Australia, India, China, Indonesia, Corea del  Sur,  Arabia 
Saudita, Turquía, Argentina, México, Brasil, Sudáfrica más 
España que es invitado permanente. Además, cada año participan 
como invitados el país que ocupe la presidencia de la ASEAN 
(Asociación de las Naciones del Sureste Asiático), dos países 
africanos (el que preside la Unión Africana y un representante de 
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África) y un país (a veces 
más de uno) invitado por la presidencia, por lo general, de su 
propia región.

La próxima reunión del G-20 se llevará a cabo el 30 de noviembre 
y 1 de diciembre en Buenos Aíres, Argentina (es la primera vez 
que se lleva a cabo en un país Sudamericano).
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El factor incumbente

Cabe mencionar que Estados Unidos fue considerado el gran 
motor hegemónico de la globalización por el boom económico 
e industrial que tuvo durante los años noventa, asociado a los 
conceptos de empresa, mercado libre y sistema de producción, 
que se sostuvieron como tendencia hasta la elección de Donald 
Trump.

Pese a el factor Trump como sistema inhibitorio, las políticas 
económicas liberales que se reconocen en el modelo del capitalismo, 
siguen integrándose poco a poco en todo el mundo.

Xi Jinping, durante su discurso inaugural en el Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza, en enero de 2017, pareció convertir-
se, irónicamente, en el nuevo líder mundial del liberalismo y de 
la globalización al abogar por mayor apertura y más comercio, 
mientras que Estados Unidos, el líder del mundo libre, está 
moviéndose al proteccionismo y ha iniciado una posible guerra 
comercial al establecer tarifas para la importación de bienes de 
distintos países, quienes han respondido poniendo tarifas a Estados 
Unidos, quien luego agrega otros productos a esta iniciativa y lo 
mismo hacen los otros países, lo cual puede llegar a ser un círculo 
vicioso interminable.

Las interdependencias financieras de los capitales internacionales 
pueden provocar crisis en los mercados globales. Como ejemplos 
se recuerdan el tequilazo mexicano (1994-1995) o la crisis de Asia 
(1997), de Argentina (2001) o de Lehman Brothers, en Estados 
Unidos (2008).
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Para entender el fenómeno migratorio

Como antecedente general se deben tener en cuenta las migra-
ciones, los movimientos sociodemográficos o desplazamien-
tos físicos de grupos culturales fuera de su geografía originaria 
o Völkerwanderüng, como la llaman los teóricos de la materia
como Arnold J. Toynbee.

La causa de estos flujos migratorios, obedece por lo general a 
razones económicas o políticas, como el caso de los principales 
éxodos de la historia mundial: el de la población armenia en el si-
glo XX, consecuencia del genocidio (1915-1923); el exilio republi-
cano, consecuencia de la Guerra Civil Española (1939); el de dis-
tintos países europeos a América durante las guerras mundiales 
de 1914-1918 y 1939-1945; la diáspora mexicana y de otros países 
hacia los Estados Unidos provocada por la idea de un mundo de 
ensueño o de dreamers; la consciencia de la discriminación en 
México, el de la población siria y africana hacia Europa principal-
mente, en pleno siglo XXI.

Sintetizando la historia, el periodo colonial (siglos XV-XIX) se 
caracterizó por las principales conquistas imperiales europeas en 
América, África y Asia, y por una dicotomía Norte-Sur: el glo-
bo terráqueo está dividido en norte y sur por el ecuador o me-
ridiano cero, donde los países del sur tienen índices de pobreza 
más elevados con respecto a los países del hemisferio norte, con 
las marcadas excepciones de Australia y África del Sur, y que se 
consideraron hasta finales del siglo XX como “subdesarrollados” 
económicamente.
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Colonización, independencia, pensamiento         
poscolonial y descolonización

El periodo poscolonial (siglo XX) se caracteriza por una necesidad 
creciente de descolonización global por parte de los países 
considerados “subdesarrollados”.

Las elites intelectuales de estos países, generan nuevas corrientes 
de pensamiento, desarrollo y sistemas alternativos de participación 
ciudadana. Estas aportaciones conocidas como del tercer sector 
de la sociedad, (el sector social) estuvieron inhibidas el último siglo 
y medio por dos posiciones complementarias de gestión económica: 
el sector público y el sector privado.

Desde una perspectiva crítica, el concepto de “desarrollo” 
tiene un componente  “colonial” puesto que los estándares 
para  medirlo  provienen de potencias hegemónicas o dominantes.

En las últimas dos décadas encontramos entidades que sin ser 
públicas ni buscar el beneficio que caracteriza al libre mercado 
(fines de lucro), se implican en acciones sociales con diversos 
impactos para alcanzar sus objetivos fundacionales ya sea en salud, 
educación, derechos humanos, violencia, género y seguridad.

Se piensa también que la globalización remplaza algunas 
estructuras gubernamentales mediante un orden empresarial 
que remite, en muchos casos, a la explotación descontrolada de 
recursos naturales y humanos.

Algunos ejemplos de estas reconocidas entidades transnacionales 
sin fines de lucro son Amnistía Internacional (www.amnesty.
org), dedicada a la lucha por los derechos humanos; Médicos Sin 
Fronteras (www.msf.es), dedicada al servicio de la salud en terri-
torios marginados o en situaciones vulnerables; y Greenpeace 
(www.greenpeace.org), dedicada a la protección de los derechos de los 

http://www.amnesty.org
http://www.amnesty.org
http://www.msf.es
http://www.greenpeace.org
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animales. Muchas otras entidades se enfocan a cubrir paralela-
mente los temas de la agenda global propuesta por los gobiernos 
y los organismos de internacionales.

Sociedad–mundo

En un mundo globalizado no existe un gobierno único que repre-
sente a todos los habitantes de un planeta interconectado política, 
social, económica y culturalmente. El sociólogo francés Edgar 
Morin, dice que una de las principales problemáticas actuales es 
que no existen organismos ni sistemas transnacionales capaces 
de regular las interconexiones que plantea la mundialización, 
con sus respectivas repercusiones políticas, sociales y económicas. 

Para revertir esta situación propone el concepto de socie-
dad-mundo que consiste en el establecimiento de una confede-
ración democrática de todas las naciones del planeta y particu-
larmente de sus sociedades organizadas. 

Esta postura nos remite, inevitablemente, a la Tercera Vía, 
nombre dado a una propuesta política que sugiere un sistema de 
economía mixta (entre el capitalismo y el socialismo), a favor del 
reformismo como ideología.

La Tercera Vía y el reformismo promueven la democracia y 
enfatizan el desarrollo tecnológico, la educación, y los mecanismos 
de competencia regulada, con el propósito de obtener un mejor 
progreso social y desarrollo económico. Entre las figuras más 
reconocidas como promotoras de esta teoría se encuentran John 
Maynard Keynes, Śrī Pandit Jawāharlāl Nehru, Amartya Sen, 
Juan Manuel Santos, John Kenneth Galbraith, Joseph E. Stiglitz, 
Conrad P. Waligorski, Tony Blair, Ricardo Lagos, Óscar Arias y 
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Bill Clinton, todos ellos críticos claros -incluso antes de conocerlas- 
de las políticas Trump que buscan imponerse por encima de los 
acuerdos internacionales y a veces por encima de la ley.

La velocidad de la comunicación y la tecnología de la información 
promueven actualmente ideologías y luchas libertarias que han 
producido movimientos interesantes. Tal es el caso de las ma-
nifestaciones del mundo árabe (2010-2017), conocidas como 
“Primavera Árabe”, a favor de la democracia y los derechos sociales. 

Es así que una luz que se encendió en Túnez (2010) contra las 
dictaduras en esa región de mundo musulmán y se esparció viral-
mente por medio de Internet, principalmente. El primero en caer 
fue Ben Ali, tras veintitrés años de dictadura, a raíz de la inmolación 
de un joven de 26 años de edad, Mohamed Bouazizi, seguido por 
Hosni Mubarak, en Egipto, tras treinta años en el poder. Por su 
parte, los libios derrocaron a Muamar Gadafi, luego de cuarenta 
y dos años de tiranía, y en Siria se levantó una lucha contra Bashar 
Al Assad, aún en disputa; en Yemen cayó Ali Abdullah Saleh, 
después de veintiún años de abusos; y en Argelia, Abdelaziz 
Bouteflika, quien hasta el inicio de las revueltas cumplía doce 
años en el poder y que aún en 2018 se mantiene.

Recientemente a finales de 2017 y cambiando la dirección de la 
transformación para materializarla esta vez de arriba hacia abajo, 
Mohamed Bin Salman, de 32 años, mejor conocido como (MBS) 
puso en una cárcel de lujo, en el hotel Ritz-Carlton de Riad, a 
11 príncipes, cuatro ministros y varias docenas de exministros 
saudís, sospechados de corrupción y obteniendo como resultado 
el retorno de más de 100 billones de dólares por parte del grupo 
privilegiado.

“Primavera Árabe” es una denominación de origen mediático, 
ya que retoma el concepto de la “Primavera de Praga”, periodo de 
liberalización política en Checoslovaquia, durante la Guerra Fría, 
ocurrido en 1968.
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A la manera de una “teoría del desarrollo”, el nivel de comuni-
cación como el percibido en este movimiento, está afectando las 
condiciones sociales y económicas de los países involucrados. Sin 
embargo, es claro que las mejores oportunidades –por lo menos 
para mantenerse en un estilo de vida neoliberal- se siguen 
quedando en los países más desarrollados, gracias a su poder 
económico y político, integrándose así a la nueva esfera de inter-
conexión con demasiadas ventajas. 

Respecto a las actividades económicas, los nuevos avances 
tecnológicos en las comunicaciones están llegando a ser cada vez 
más accesibles a pequeñas y medianas empresas locales (como se 
comentó en el módulo anterior). Esta situación está creando un 
nuevo escenario para el emprendimiento (tema a analizar en otro 
módulo), lo que representa una gran oportunidad de desa-
rrollo para los individuos que posean la capacidad de 
adaptarse y de crear nuevas oportunidades de mercado.

Desde una perspectiva cultural, a pesar de que las minorías 
pueden no estar completamente integradas dentro de los nuevos 
circuitos de comunicación, reciben diversas influencias y se 
intoxican. Es importante considerar, como mencionamos antes, 
que actualmente la noción de “pureza” no existe, así como las 
nociones de “mestizaje”, “exótico” o “raza” son obsoletas. 

También se han hecho obsoletas las nociones de país en vías de 
desarrollo, país subdesarrollado, tercer mundo, para favorecer 
otras como economía emergente o con potencial de crecimiento.

En este contexto es pertinente analizar la teoría de transcultu-
ración, introducida en 1940 por el antropólogo Fernando Ortiz.
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Al pensar desde la transculturación se comprenden 
mejor las impurezas y con serenidad los efectos de la 
globalización, partiendo de la perspectiva humanista a través 
de la cual la identidad cultural es compleja y por ende se encuentra 
en constante movimiento y transformación. 

Si se piensa la globalización como un proceso con efectos no 
separatistas y fuera del modelo de una esfera interconectada por 
la tecnología, se pueden realizar esfuerzos hermenéuticos (inter-
pretación a través de la experiencia) para comprender la identidad 
sin resistencias y entendiendo nuevas diversidades. Esto es 
pensarse desde una perspectiva de Inclusión. 
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A pesar de esta teoría, se perciben en el mundo grandes diferencias:

Zonas de silencio

El concepto de “zona de silencio” se emplea en la teoría 
pos-colonial y desde distintas disciplinas académicas para hablar 
de aquellas regiones que geopolíticamente no tienen el mismo 
acceso a la información y por ende al “desarrollo” desde la mirada 
colonial o imperialista (estructuras culturales, económicas, polí-
ticas y sociales) que sí tienen regiones de países “desarrollados”. 

Esta reflexión nos mueve a pensar inmediatamente en Internet; 
sin embargo, en muchos casos estamos hablando, también, de 
otra dimensión del tiempo para la vida fuera de los sistemas 
modernos que conocemos o de las estructuras “globales”. En el 
caso de América Latina, las diversas comunidades indígenas y 
otras en algunas regiones de Asia y África.

Otro ejemplo: desde el punto de vista de las telecomunicaciones, 
en México existe un área desértica localizada en la parte central del 
Bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Chihuahua, 
Coahuila y Durango. “La zona del silencio”, como se le conoce po-
pularmente, está situada entre el paralelo 26 y 28. A manera de 
mito local se dice que ni siquiera las ondas de radio pasan por ahí.

La construcción de estos mitos está relacionada con 
el misterio que genera la idea de estar “desconectado” o 
“excluido” de un flujo urbano de información, aconteci-
mientos y participaciones colectivas. 

Aunque parezca absurdo, el mundo está lleno de zonas de 
silencio, no sólo al nivel de las ondas de radio que no llegan… ¡no 
se diga del Internet!
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¿Qué pasa con estas “zonas”?

Surge un paradigma ético para el siglo XXI: inclusión es respetar 
la necesidad de ser excluido o de vivir en un tiempo “otro”, de 
manera que no podemos replicar estructuras coloniales y llevar 
“la buena nueva de la tecnología y el mundo globalizado” a quienes 
no lo quieren así, pero sí podemos respetar las identidades y la 
diversidad con sus respectivas transformaciones y contamina-
ciones. Optar es renunciar y en este sentido se trata de un acto, 
consciente y decidido, basado en el análisis de información dispo-
nible y su integración a un sistema de valores. 
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Retomemos este pensamiento de Edgar Morin:

“La metamorfosis de la oruga en mariposa nos ofrece una 
metáfora interesante: cuando la oruga se envuelve en el capullo, 
comienza un proceso de autodestrucción de su organismo de oru-
ga, y este proceso es, al mismo tiempo, el de la formación del or-
ganismo de mariposa, el cual es a la vez igual y distinto del de la 
oruga. Esto es la metamorfosis. La metamorfosis de la mariposa está 
pre organizada. La metamorfosis de las sociedades huma-
nas, en una sociedad-mundo es aleatoria, incierta y depende de 
los peligros de un caos que, sin embargo, resulta necesario”.

La solución de Morin a la problemática global de desequilibrio 
es dual: la vía interior depende de las mentes, de la ética, la clari-
dad y la compasión que deben enfrentarse a la barbarie humana. 
Por su parte la vía exterior depende de un cambio de institucio-
nes y estructuras sociales, de la erradicación de la clase dominan-
te y explotadora que a su vez se enfrenta a la creación de 
una nueva clase dominante y explotadora.

“Para superar esto es necesaria una metamorfosis improbable 
pero no imposible”, como dice el propio Morin.

El tiempo de la posverdad

“El enemigo del siglo XX fue el totalitarismo, 
en el siglo XXI el enemigo se llama democracia”.

Slavoj Žižek

Declarada como palabra del año en 2016, la posverdad señala la 
prevalencia de lo simbólico por encima de los datos objetivos.
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Los ejemplos de posverdad abundan y van desde la salida de 
la Gran Bretaña de los acuerdos europeos o BREXIT, el fracaso 
del plebiscito colombiano en relación con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), las fallidas previsiones en 
las elecciones intermedias y federales en México o la elección del 
presidente de los Estados Unidos.

Las emociones y las convicciones personales, así como la presión 
del grupo de referencia son un factor de gran influencia para decidir 
el porvenir de las sociedades consensuales.

Son muchos los ejemplos de posverdad y no deben confundirse 
con la noción de mentira. La posverdad es independiente de la 
verdad, establece una lógica en sí misma, crea sus propios rituales. 

La posverdad encuentra una metáfora pertinente en la noción 
de esfera, del filósofo Peter Sloterdijk, se trata de espacios auto-con-
tenidos y siempre en la frontera de lo razonable, en el umbral de 
un contra sentido, llenos de lógicas autógenas. Escapa del mani-
queísmo que opone a dos elementos para encontrar un tercero 
“inesperado”.

La posverdad refiere a cosas que para ciertos grupos pueden 
parecer impensables, ilógicas, improbables: ¿Cómo pudo ser elec-
to el presidente de los Estados Unidos?, ¿por qué nos equivocamos en 
las predicciones electorales?, ¿porqué se apoyó el continuar con 
la guerra en Colombia?
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Globalifóbicos 

Es importante tener en cuenta que algunos grupos del Tercer Sec-
tor se han implicado en importantes protestas antiglobaliza-
ción, denominándose “globalifóbicos”.

Entre las manifestaciones más representativas encontramos 
las reuniones de la Organización Mundial de Comercio en Seattle 
(1999); El Foro Económico Mundial en Davos (2000 y 2001); la 
décima conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo en Bangkok (2000); el encuentro del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial con los ministros de finanzas  
y los presidentes de los bancos centrales en Washington (2000); 
o la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial en Praga (2000).

En 2007 destacó la manifestación en Cancún contra la Organi-
zación Mundial de Comercio. La reciente manifestación de julio 
de 2017 en Hamburgo durante la reunión del G20 es un ejemplo 
de un movimiento vivo y creciente.

Cabe mencionar que en el Primer Foro Social Mundial 
reunido en Porto Alegre (2001) el movimiento antiglobali-
zación quiso convertirse en una red de pensamiento y coordinar 
una globalización “alternativa” a la promovida por el Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza, ciudad donde hasta la fecha 
se reúnen a finales de enero los líderes mundiales de las finanzas, 
la industria y la política. De esta manera, Porto Alegre estableció 
un referente histórico y una agenda de protestas antiglobalización 
durante la reunión del G-8 en Génova (2001).
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El inglés, lingua franca

Desde el siglo XIX, con la Revolución Industrial, el principio de la 
descolonización y el surgimiento de nuevos poderes económicos 
mayores ha emergido la necesidad y el reconocimiento de una 
lingua franca, es decir, de un lenguaje sin fronteras. 

Hoy, al acercarse el fin del primer cuarto del siglo XXI aparece 
de manera contundente la prevalencia del inglés como esa lengua 
común en el proceso de globalización.

 En distintos momentos el francés, el español, el árabe, el chino, 
han buscado rivalizar esta posición. Sin embargo, el resultado es 
una franca hegemonía del inglés, la lengua más frecuentemente 
hablada para comunicarse en foros internacionales, la lengua 
primera en todas las traducciones.

 Por ello, poder leer y hablar un inglés fluido es una habilidad 
básica en el mundo de hoy y esencial para la empleabilidad. 
Ciertamente esta posición implica asumir posiciones que desde 
una voluntad crítica parecieran inaceptables, el inglés es una 
magnitud ineludible con la que es necesario enfrentarse.

Los europeos no anglos, los mexicanos, los argentinos, los indios, 
etc…, han encontrado formas suficientemente cínicas para 
expresarse sin reserva con sus acentos fuertes.  Estas formas, 
individualizan el idioma y llevan a los interlocutores a la esfera 
de la persona que se expresa. Esta habilidad puede utilizarse a 
favor de quien emite el mensaje. Una persona así, que hable 
perfecto inglés, puede utilizar el acento, para llevar a su interlocutor 
al terreno de sus intereses.
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Ejercicios

1. Establece el posicionamiento de México dentro de los principales
indicadores internacionales. Retoma algunos otros indicadores
del texto sobre “Conciencia de la globalización” y compáralos
comentando si México está en ventaja o desventaja con respecto
a otros países de América Latina (mínimo 300 palabras).
(http://consejomexicano.org). He aquí un par de datos que pueden servir
para tu reflexión:

México tiene 73 embajadas y 70 consulados en el mundo. 
(saladeprensa.sre.gob.mx)

México está en el lugar 57 del Índice de Desarrollo Humano 
(Indicador por país, elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un estudio social 
estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, 
educación y nivel de vida digno; hdr.undp.org/es).

2. Describe como te puede afectar positiva y negativamente la
globalización/mundialización en tu trabajo.

http://consejomexicano.org
http://saladeprensa.sre.gob.mx
http://hdr.undp.org/es
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3. Menciona qué puedes hacer para aprovechar los aspectos positivos
y contrarrestar los negativos de la globalización.

4. Analiza alguna implicación del ejercicio de la posverdad en su
ámbito de vida.

2. Describe como te puede afectar positiva y negativamente la
globalización/mundialización en tu trabajo.
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6. Describe la condición y el posicionamiento de México en los
últimos 20 años.

5. En 100 palabras describe en inglés qué es la globalización.
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Diagramas

Analiza, reflexiona y explica los siguientes cuadros.
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Conciencia de valores

• Reflexionar sobre la fragilidad del planeta y su unidad estructural.

• Analizar distintos ángulos que aborda el concepto de sosteni-
bilidad.

• Generar conciencia sobre la importancia de las distintas ini-
ciativas en torno al tema.

• Recapacitar sobre el desarrollo sostenible de manera trans-
versal.

• Identificar las principales características económicas, indivi-
duales, sociales y políticas que delimitan el tema.

Objetivos del módulo:
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Reflexión  

Existen distintos enfoques para abordar la problemática de la 
“sostenibilidad”:

Ambiental:   Se refiere a la capacidad de preservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente. Los límites de los recur-
sos naturales sugieren tres reglas básicas:

• Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo
superior al de su generación.

• Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo supe-
rior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por
el medio ambiente.

• Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a ma-
yor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso
renovable utilizado de manera sostenible.

Económica: Se refiere a la capacidad de generar riqueza en for-
ma equitativa, fortaleciendo la producción y el consumo:  Comercio 
justo.

Política: Se refiere a la redistribución del poder político y 
económico, fomentando relaciones solidarias entre comunidades 
y regiones para mejorar su caldad de vida, generando estructuras 
democráticas.
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Social: Se refiere a la adopción de valores que mantengan ni-
veles satisfactorios de educación, capacitación y concientización, 
en paralelo a un buen nivel de vida para la población de un país.

Para construir un país sostenible debemos fomentar un 
equilibrio en los sectores económicos, ecológicos, sociales y 
políticos. 
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Instituciones internacionales

Los grandes temas de la conferencia de la Cumbre Río+20, fueron 
la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) define como economía verde aquella que produce bajas 
emisiones de carbono, usa los recursos eficientemente y es 
socialmente incluyente. Comprende los aspectos económicos, 
sociopolíticos y medioambientales del desarrollo.

El modelo global nos dice que la economía está bien cuando 
crece el PIB, le siguen otras variables socioeconómicas: la inflación, 
el déficit público, la deuda pública acumulada y la productividad, 
entre otros indicadores macroeconómicos. Sin embargo, este 
modelo no se mide en términos ecológicos ni sociales y se han 
estudiado algunas propuestas de nuevos indicadores incluidas en 
los informes de La situación del mundo (2012), del Worldwatch 
Institute (www.worldwatch.org):

• Utilización de fuentes energéticas renovables
• Indicador de eficiencia energética
• Materiales reciclables
• Residuos industriales
• Crecimiento poblacional
• Superficie sostenible
• Transporte sostenible
• Biodiversidad

http://www.worldwatch.org
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• Desigualdad social
• Desempleo
• Precariedad laboral
• Integración étnica

Considerando esto, el desarrollo y el bienestar social están 
limitados por el nivel tecnológico, los recursos y la capacidad del 
medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.

Desde una perspectiva latinoamericana, el 30 de marzo de 
2016, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, apuntó que 
“alcanzar los 17 objetivos de la Agenda 2030, aprobada en 
septiembre de 2015 por la Asamblea General de la ONU y centrada 
en la igualdad, requerirá un cambio en el estilo de desarrollo y en 
las políticas económicas, industriales, sociales y ambientales, en 
sintonía con un cambio estructural progresivo”. 

La CEPAL identifica cuatro pilares clave, entre ellos, la inte-
gración de los ODS (OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTE-
NIBLE) en los planes de desarrollo nacionales, la arquitectura 
fiscal,  el diseño y seguimiento de los medios de implementación 
ante el difícil contexto económico, incluida la lucha contra la evasión 
fiscal (que representa 6,3% del PIB anual de la región) y el impulso 
de la ciencia, la tecnología y la innovación.

“En América Latina y el Caribe, 80% de la población vive en 
ciudades. El proceso de urbanización ha contribuido al desarrollo 
económico y social de la región. Al mismo tiempo, las metrópolis 
son reflejo de la pobreza y la desigualdad que aún persisten, así 
como escenario de la lucha por frenar la degradación del medio 
ambiente. La CEPAL señala que el modelo de desarrollo de cada 
ciudad debe asegurar su sostenibilidad económica, social y 
ambiental”. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CEPAL).
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El ejemplo sostenible de la ciudad de Masdar

Diseñada por el arquitecto británico Norman Foster, Masdar es 
un proyecto de ciudad totalmente sustentable o sostenible, que 
está construyéndose en el desierto de Abu Dabi, en los Emiratos 
Árabes. 

La ciudad producirá sus propios recursos y su energía utilizan-
do fuentes renovables como paneles solares, energía eólica, geo-
térmica, hidroeléctrica, mareomotriz solar, depósitos de reciclaje, 
el transporte será eléctrico, la ciudad autosuficiente y no crecerá 
más allá de la estrategia de urbanismo.

Sostenibilidad y empleo

En su relación con la empleabilidad, la sostenibilidad es un 
denominador común de la complejidad de elementos en juego en 
el mundo contemporáneo, en un contexto determinado e incluso 
en una dimensión global. 

Cada vez es más común vincular el desarrollo de instituciones 
y empresas a la sostenibilidad, por lo que no es extraño que en 
entrevistas de trabajo y evaluaciones se encuentren cuestiona-
mientos sobre la posición del individuo frente a los valores 
asociados a la sostenibilidad.

No sólo se trata de definir si la persona está a favor o no de la 
sostenibilidad, sino de ser consciente de los riesgos, las probabi-
lidades, las soluciones y las propuestas implicadas en la apuesta 
por alcanzarla. 

Las siguientes ideas permiten reforzar el contenido de los 
argumentos a que se puede recurrir para construir un sistema de 
valores asociado a la sostenibilidad.



186     |     EMPLEABILIDAD HOY: HABILIDADES ESENCIALES

¿Sostenible o sustentable?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) sustentable 
es un adjetivo que se refiere a algo que se puede sustentar con 
razones; al hablar de sostenible, nos referimos a un proceso 
que puede mantenerse por sí mismo gracias a que las condi-
ciones económicas, sociales y ambientales lo permiten, 
por esta razón nos hemos permitido usar la palabra sostenibili-
dad que nos parece representar mejor el sistema de valores a que 
buscamos referirnos.

Entenderemos en este módulo a la sostenibilidad como un 
proceso socio-ecológico caracterizado por un comportamiento 
en busca de un ideal común: se refiere al equilibrio de un sistema 
bio-social capaz de mantenerse diverso y productivo en el trans-
curso del tiempo. Esto implica la explotación de los recursos 
por debajo del límite de renovación de los mismos. 

Podemos comprender que la sostenibilidad tiene su origen 
en una conciencia de la globalización y abrimos el diálogo 
a este respecto con la traducción de las ideas clave del Reporte 
Brundtland (1987), referente internacional para la 
definición del tema. 

Podemos observar la urgencia internacional por atender la 
perspectiva ambiental en su relación con la economía: cambio 
climático, energías limpias y residuos de carbono. 

Los aspectos ecológicos y morales se ponen en juego; el cuidado 
del ambiente, de la salud, la conciencia de la actitud consumista 
de las personas, la necesidad de cuidar al planeta, su entorno y la 
investigación para la comprensión de los ecosistemas.

La idea de base es llevar estas reflexiones al plano de la acción 
personal, esto, a partir de una conciencia general básica y de un 
compromiso individual para la acción transformadora.
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Entre los principales think tanks para el desarrollo de políticas 
sostenibles encontramos: el World Business Council for 
Sustainable Development (www.wbcsd.org), con sede en 
Washington, Estados Unidos; el Carbon Disclosure Project 
(www.cdp.net), iniciativa de origen británico; el World Resource 
Institute (www.wri.org), con presencia en más de cincuenta países, 
entre ellos China, India y Brasil. Todos ellos enfocados a estudiar 
y desarrollar políticas en materia de cambio climático, recursos 
naturales, biodiversidad y energías limpias.

En cuanto a iniciativas públicas internacionales para la regu-
lación de residuos, el referente es el Pacto Mundial o Pacto 
Global, instrumento de las Naciones Unidas (ONU), anunciado 
por el entonces secretario general Kofi Annan, durante el Foro 
Económico Mundial de Davos, en 1999.

Su objetivo es promover el diálogo para la creación de una 
ciudadanía corporativa global que permita conciliar los 
intereses de las empresas, de la sociedad civil, de los sindicatos 
y organizaciones no gubernamentales, así como proyectos de la 
ONU, con base en principios relacionados con los derechos 
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.

El Pacto Global está conformado por seis agencias de la ONU: 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACDH), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI). 

Desde una perspectiva local, diversos organismos regulan la 
emisión de residuos en nuestro país, así como la explotación 
de la biodiversidad y de los recursos naturales: la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 

http://www.wbcsd.org
http://www.cdp.net
http://www.wri.org
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la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONAM), la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, la Agencia de Seguridad Ener-
gética y Ambiental (ASEA), así como diversas organizaciones 
no gubernamentales (ONG o tercer sector) enfocadas en el tema 
desde sus distintas perspectivas sociales, laborales y legales. 

Cada entidad administrativa federal, municipio, ciudad, 
estado, región, cuenca, tiene componentes sociales, económicos 
y ambientales, los tres pilares de la sostenibilidad que están 
interrelacionados. Al buscar el equilibrio y la sostenibilidad, 
tenemos que pensar en la oferta y la demanda de las distintas 
necesidades con sus respectivas consecuencias. 

El modelo predominante se basa en el desarrollo de las ciudades, 
que son motor económico y humano. Sin embargo, cuando se da 
un crecimiento desmedido, las megalópolis se ven afectadas por 
la saturación, la contaminación y la desigualdad de condiciones.

“El desarrollo sostenible se ha definido de múltiples formas, 
siendo la referencia más frecuente aquella que deriva de la obra 
Nuestro Futuro Común, mejor conocida como el Reporte 
Brundtland” (Op.Cit.). En esta publicación, el desarrollo sostenible 
se refiere al ejercicio de asumir las necesidades del presente 
sin comprometer la viabilidad de futuras generaciones 
para que estas puedan satisfacer sus propias necesidades.

Dicho reporte contiene dos conceptos clave: 

a) El concepto de necesidades, y particularmente de necesidades
básicas de las personas en el mundo en condición de pobreza,
hacia las cuales las políticas deben orientarse de manera prioritaria.

b) La idea de limitaciones impuestas por el desarrollo tecnológico
y la organización social sobre las condiciones del medio
ambiente en materia de sus necesidades actuales y futuras”.
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A partir del reporte, la idea está presente en el diálogo sobre el 
desarrollo socioeconómico y en lo referente a la necesidad de 
preservar la integridad ecológica de la naturaleza. Es importante 
hacer énfasis sobre la necesidad de plantear soluciones 
multilaterales y de cooperación entre países. 

El informe destaca que el desarrollo sustentable implica 
garantizar los derechos de la población a la salud, la educación, 
la democracia y a los recursos necesarios para una vida plena, 
simultáneamente a la preservación de la naturaleza y el funcio-
namiento de los ecosistemas.

De manera consecutiva este compromiso se ha reiterado a 
través del diálogo en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 
Brasil (1992), con el Programa 21 (mediante planes de acción 
específicos a nivel nacional, regional e internacional) y poste-
riormente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
(2002), con el Plan de Aplicación de Johannesburgo. 

En 2012, los líderes mundiales se reunieron de nuevo en Río 
de Janeiro, para evaluar el progreso de los compromisos ya 
acordados y abordar los desafíos emergentes: economía verde 
en el contexto del desarrollo sostenible, erradicación 
de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo 
sostenible.

A partir de estos esfuerzos surge la Carta de la Tierra, una 
declaración de ética global para un mundo sostenible que se legitima 
a través de la articulación integral de los principios relacionados 
a la sostenibilidad. Fue desarrollada durante un periodo de diez 
años, a partir de un proceso global altamente participativo (Cumbre 
de Río 1992-2000). 

Diversas problemáticas atraviesan el tema de la sostenibilidad. 
Por ejemplo, el crecimiento de la población humana, que de 
acuerdo con la Revisión 2008 en las estimaciones oficiales de la 
ONU, excederá los 9000 millones de personas hacia 2050. 
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La mayor parte del incremento se pronostica en países en vías de 
desarrollo.

Economías en potencial de crecimiento como la de China, aspiran 
a estándares de vida similares a los países occidentales. Esta 
combinación de rápido crecimiento poblacional con nuevas 
aspiraciones de desarrollo y consumo, se presentan como uno de 
los mayores desafíos para la sostenibilidad humana. 

Sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM):

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron constitui-
dos de ocho propósitos de desarrollo humano fijados para cum-
plirse en el periodo 2000-2015, por los 189 países miembros de 
la ONU. Estos tratan problemas comunes que se consideraron 
graves. 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer.
Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5. Mejorar la salud materna.
Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras 
enfermedades.
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo.
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Los esfuerzos de los ODM han resultado en profundos logros: 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Tasa de pobreza extrema en países en desarrollo: 1990, 47%; 
2015, 14%.
Personas que viven en pobreza extrema en el mundo: 1990, 
47%; 2015, 14%.
“El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las 
regiones en desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990, pasando 
de 23,3% en el período 1990-1992 a 12,9% en el período 2014-
2016”. 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal.
Niños en el mundo en edad de recibir educación primaria que 
no asisten a la escuela: año 2000, 100 millones; 2015, 57 millones. 
“La tasa neta de matriculación en enseñanza primaria en las 
regiones en desarrollo ha alcanzado el 91% en 2015, cuando 
era del 83% en el año 2000”.
“La tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años ha 
aumentado globalmente de 83% a 91% entre 1990 y 2015. La 
brecha entre hombres y mujeres también  ha disminuido”.

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empo-
deramiento de la mujer.
“Muchas más niñas asisten ahora a la escuela que hace 15 
años. Las regiones en desarrollo en su conjunto han alcanzado 
la meta de eliminar la disparidad de géneros en la enseñanza 
primaria, secundaria y terciaria”.
“En el curso de los últimos 20 años las mujeres han ganado 
terreno en la representación parlamentaria en casi el 90% de 
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los 174 países para los que se dispone de datos. La proporción 
promedio de mujeres en el parlamento casi se ha duplicado en 
el mismo período; sin embargo, todavía solo uno de cada cinco 
miembros es mujer”.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores 
de 5 años.
Cantidad de muertes de niños menores de 5 años a nivel mundial: 
1990, 12,7 millones; 2015, 6 millones. “La tasa mundial de 
mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más 
de la mitad, reduciéndose de 90 a 43 muertes por cada 1.000 
niños nacidos vivos entre 1990 y 2015”.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna.
Tasa mundial de mortalidad materna (muertes por cada 
100.000 nacidos vivos).
“Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en 
un 45% a nivel mundial y la mayor parte de esta reducción 
ocurrió a partir del año 2000”.
“La prevalencia de anticonceptivos entre las mujeres de 15 a 49 
años, casadas o que viven en pareja, se incrementó del 55% a 
nivel mundial en 1990 al 64% en 2015”.

Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, paludismo y otras 
enfermedades.
Tratamiento de terapia antirretroviral a nivel mundial:
“Las nuevas infecciones con VIH disminuyeron en aproxima-
damente 40% entre 2000 y 2013, de un estimado de 3,5 millones 
de casos a 2,1 millones”.
“En junio de 2014, en todo el mundo, 13,6 millones de las 
personas que vivían con el VIH recibían la terapia antirretroviral 
(TAR), un aumento inmenso a partir de solo 800.000 personas 
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en 2003. La terapia antirretroviral evitó 7,6 millones de muertes 
por SIDA entre 1995 y 2013”.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente.
“Prácticamente se han eliminado las sustancias que agotan la 
capa de ozono desde 1990, y se espera que ésta se recupere a 
mediados de este siglo”.
“Las áreas terrestres y marinas protegidas en muchas regiones 
han aumentado sustancialmente desde 1990. En América 
Latina y el Caribe, la cobertura de áreas terrestres protegidas 
aumentó de 8,8% a 23,4% entre 1990 y 2014”.
“Desde 1990, de los 2.600 millones de personas que obtuvieron 
acceso a fuentes de agua potable mejorada, 1.900 millones lo 
hicieron a través de agua potable suministrada por cañería 
hasta su propio hogar. Más de la mitad de la población mundial 
(58%) ahora disfruta de este nivel más alto de servicio”.

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo.
“La asistencia oficial para el desarrollo por parte de países 
desarrollados aumentó en un 66% en términos reales entre los 
años 2000 y 2014, alcanzando 135,200 millones de dólares”.
“El servicio de la deuda externa como porcentaje del ingreso 
por exportaciones en los países en desarrollo cayó del 12% en 
el año 2000 al 3% en 2013”.
“Al 2015, 95% de la población mundial tiene cobertura de 
señal de telefonía móvil”.
“La penetración de Internet ha crecido de sólo un poco más de 
6% de la población mundial en el año 2000, a 43% en 2015. 
Como resultado, 3.200 millones de personas están conectadas 
a una red global de contenido y aplicaciones”.
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De los ODM a los ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible, www.un.org):

Después de esta rendición de cuentas, la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible promovida por la ONU, se 
adoptó en septiembre 2015, dando lugar a una alianza mundial 
renovada para el desarrollo, con el respaldo de la sociedad civil, 
el sector privado, los parlamentarios y la comunidad científica y 
académica.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.

http://www.un.org
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Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 
sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica.
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

La conciencia de estos objetivos y el diálogo permanente con 
las instituciones mundiales, son insoslayables cuando se trata de 
expresarse sobre la percepción del entorno global y de la partici-
pación del individuo en las instituciones. Ambos factores fomen-
tan la empleabilidad.
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Cambio climático

Desde la conferencia climática de Copenhague en 2009 hasta 
hoy, el sector de la energía renovable experimenta un auge sin 
precedentes y ya abastece más del 20% de la demanda mundial 
de electricidad. 

En la Cumbre del Clima de septiembre de 2014, celebrada en 
la sede de la ONU, se anunciaron compromisos firmes en ocho 
áreas de acción, en la lucha contra el cambio climático:

• Agricultura,
• Ciudades,
• Energía,
• Financiación,
• Bosques,
• Contaminantes,
• Resiliencia y
• Transporte.

En diciembre 2015 se firmó un histórico acuerdo universal sobre 
el clima en París que entrará en vigor en 2020, con el propósito 
de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 
los 2 grados ya que como habrás escuchado, los polos se están 
derritiendo. En 2017, sin embargo los Estados Unidos a través de 
un unilateral anuncio del Presidente Donald Trump, decidieron 
retirarse del acuerdo.

Por su parte el quinto informe de evaluación del Grupo Inter-
gubenamental de Expertos sobre el cambio climático pidió 
reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, residuos de los combustibles fósiles que emiten 
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CO2. El protocolo de Kyoto (2008-2012), es el antecedente directo, 
entendiendo que el empleo de fuentes de energía tales como 
petróleo, gas natural o carbón, generan problemas de contami-
nación y aumento de los gases invernadero.

A este respecto, Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU, 
lanzó la iniciativa “Energía Sostenible para Todos” que reúne a 
líderes de gobiernos, empresas y de la sociedad civil para conseguir 
en 2030, tres objetivos íntimamente vinculados entre sí:

⋅ Acceso universal a los servicios modernos de energía.
⋅ Duplicar el ratio de mejora en eficiencia energética.
⋅ Duplicar la cuota de energía renovable en el mix energético 
global.

Desgraciadamente han surgido en fechas recientes grupos y 
personas que afirman que el cambio climático es una invención 
de ciertos grupos de científicos y empresarios, a pesar de que hay 
muchas evidencias que indican lo contrario: el aumento de la 
temperatura en el planeta, el grado de deshielo de los glaciares o 
el aumento del nivel del mar, entre otros. 

Uno de estos personajes es el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, que nombró como director de la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) 
a Scott Pruitt, quien además de no creer en el cambio climático, 
demandó en diversas ocasiones a la agencia que dirigió desde el 
inicio de la administración de Donald Trump hasta su renuncia 
en Julio 5 de 2018. Sin embargo, se puede esperar que el nuevo 
director siga los mismos lineamientos ya que esta es la directriz 
que ha marcado Trump.
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Ejercicios

1. Retomando los 17 ODS plantea alguna idea para atender y en
el mejor de los casos, dar soluciones a problemas concretos de
tu comunidad.

2. ¿Por qué es importante la sostenibilidad?
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3.¿Qué puedes hacer tú para apoyar la sostenibilidad?

4. ¿Crees que realmente hay un cambio climático o es un invento
de algunas personas,¿Por qué?

5. Si existe un cambio climático, ¿en qué te afecta? ¿Qué puedes
hacer tú para mejorar esta situación?
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Diagrama
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Analiza, reflexiona y explica el cuadro anterior.









Emprendimiento e Innovación

• Reflexionar sobre la capacidad de emprender.

• Analizar algunas técnicas de los emprendedores para desarro-
llarlas después.

• Identificar las principales características del emprendimiento.

• Pensarse como un modelo de negocios. ¿Qué valor agrego a
mi entorno?

• Aplicar técnicas de inteligencia colectiva al desarrollo personal
y profesional.

• Analizar el rol del emprendimiento en el desarrollo social,
económico y tecnológico de un país.

Objetivos del módulo:
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Reflexión 

La historia de la humanidad es la crónica de sus emprendimientos. 
Desde el origen del hombre, la transformación del entorno y la 
innovación han sido los elementos en que se basa la evolución 
de la humanidad: el fuego, las armas, la aleación de metales, la 
escritura etc.

Hoy el emprendedurismo ha tomado una importancia capital, 
para resolver por una parte los problemas asociados al desempleo, 
pero también y sobre todo, para dar un nuevo impulso a las 
iniciativas individuales y colectivas.

Entendiendo la inteligencia colectiva y las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), podemos observar que los emprendedores, 
actualmente, fuera de una perspectiva de negocio, resuelven 
también necesidades con impacto social, ambiental, cultural y 
político. En esta rama, existen también distintas soluciones de 
iniciativa privada y pública para financiar organizaciones del 
tercer sector. Los ejemplos más evidentes son universidades, 
bibliotecas, escuelas.
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Emprender: ¿Por qué? ¿Para qué?

El emprendimiento es la capacidad de acercar lo que se 
dice a lo que se hace. El emprendedor es, sencillamente, una 
persona que tiene iniciativas y es confiable porque sabe abrir y 
cerrar puertas, plantear y concluir un proyecto. La empleabilidad 
se asegura con base en una alta capacidad emprendedora. 

Emprender es un acto creativo que implica realizar 
un análisis crítico del entorno con actitud innovadora. 
Se puede entender como la concepción de una idea, producto, 
servicio o proceso que satisfaga el diagnóstico de alguna necesidad 
económica, cultural o social. 

Emprender implica medir el contexto, los riesgos y el 
impacto de los resultados. Involucra también el desarrollo 
de estrategias efectivas.

La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur, 
y se traduce a través de algunos sinónimos en nuestro idioma, 
como iniciar y aventurarse. De ahí que se asocie emprendi-
miento con la noción de riesgo. A su vez, el francés lo retomó 
del latín imprendere, “tomar la decisión de realizar una tarea 
difícil y laboriosa; poner en ejecución”.

Muchas veces se piensa que emprender se refiere solo a iniciar 
un negocio propio. Sin embargo, este concepto también incluye 
el emprender dentro de la empresa para la que se labora. Por 
ejemplo, “Emprender un plan de mejora” o “Emprender una 
investigación para lograr mayor fidelidad y satisfacción laboral 
con todos los empleados de la empresa”.
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Sobre la cultura emprendedora

Los economistas ingleses, Adam Smith (1723-1790) y John Stuart 
Mill (1806-1873) interpretaron la noción de emprendedor, como 
“gerente de negocio”, de aquí la relación histórica del término, 
con “empresario”. 

Alfred Marshall (1842-1924), otro economista británico, reco-
noció en su Tratado de Principios Económicos cuatro factores 
necesarios para la producción: tierra, trabajo, capital y organi-
zación. En su teoría, el emprendedor es un líder natural que 
organiza creativamente los factores y que posee un conocimiento 
sobre la industria, y puede así prever cambios en la oferta y la 
demanda de su producción.

Harvey Leibenstein (1922-1994), economista ucraniano-esta-
dounidense, decía que el emprendedor tiene la habilidad de 
conectar diferentes mercados, combinando diferentes elementos 
y generando productos innovadores.

Por su parte Joseph Schumpeter (1883-1950), economista 
austro-estadounidense, pone en un lugar central al emprendedor, 
refiriéndose a la figura, que al innovar en cualquiera de los 
aspectos empresariales, introduce nuevas dinámicas al desarrollo 
económico de la sociedad. 

En conclusión, los emprendedores son tomadores de 
riesgo, coordinadores, organizadores y líderes innovadores. 

En muchos países con economías en vías de desarrollo, la 
opción de implementar un proyecto propio, permite hacer frente 
a los niveles de desempleo.

A nivel mundial los gobiernos han entendido la importancia 
del emprendimiento, y han iniciado programas de apoyo a 
emprendedores.
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MIPYMES, eslabón fundamental para el crecimiento

Las MIPYMES son el verdadero motor de una sociedad, ya que 
ellas contribuyen a fomentar la libre competencia. Estas, con un 
sistema financiero de apoyo bien organizado, una estructura 
institucional que respalde la investigación, innovación y desarrollo, 
un sistema impositivo basado en incentivos y vigilancia de la 
equidad, da por resultado mejores empresas, un entorno de sana 
competencia y por tanto un país mejor.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de desempleo en 
México bajó a 3.5% en noviembre de 2017, desde 4.5% en 
diciembre de 2015. Esto se debe a distintas iniciativas tanto 
gubernamentales como universitarios y de la sociedad civil, para 
asesorar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES).

Aspectos generales de MIPYMES en México 

Cada país tiene sus propios criterios de clasificación de empresas, 
en el caso de México se considera:

• Micro: autoempleo, empresas familiares o de unos cuantos
empleados.
• Pequeña: hasta 50 empleados.
• Mediana: entre 50 y 500 empleados.
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La definición de MIPYMES a nivel internacional se ha realizado 
bajo dos criterios:

a) Cuantitativa: cantidad de personal o monto de facturación.

b) Cualitativa: El C.E.D. (Comittee for Economic Develo-
pment) indica que la empresa es una MIPYME si cumple con
dos o más de las siguientes características:

• Administración independiente (generalmente los gerentes
son también propietarios).

• Capital suministrado por los propietarios.
• Área local de operaciones.
• Tamaño relativamente pequeño dentro del sector indus-

trial correspondiente.

De acuerdo con INEGI, en el país existen aproximadamente 4 
millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son 
MIPYMES que generan 52% del PIB y 72% del empleo en el país.

Universo de empresas en 
México

Número de 
empresas

% del total 
de empresas

Aportación al 
empleo

Aportación al 
PIB

Micro 3,837.0 95.6% 40.6% 15.0%
Pequeñas 138.5 3.4% 14.9% 14.5%
Medianas 31.6 0.8% 16.6% 22.5%
Grandes 7.9 0.2% 27.9% 48.0%
Total 4,015.0
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El papel del gobierno

Vigilante de la paz social y el desarrollo, los gobiernos buscan 
el bienestar de las personas y los grupos sociales dentro de su 
territorio. En este sentido, una de sus preocupaciones es proveer 
los recursos materiales necesarios para que los individuos se 
desenvuelvan libremente y generen iniciativas que a su vez 
provean, vía el impuesto, recursos a las administraciones 
públicas. La empresa y los emprendimientos son en este contexto 
un aliado de las políticas de gobierno. 

La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de 
la Pequeña y Mediana Empresa, integró el Programa de Oferta 
Exportable PyME, que tiene como objetivo “impulsar y facilitar 
la incorporación y comercialización a la actividad exportadora des-
de un enfoque a mediano plazo de internalización de las em-
presas mexicanas”.

Proméxico (promexico.gob.mx) es un fideicomiso del gobier-
no federal, adjunto a la Secretaría de Economía (SE), dedicado a 
la promoción del comercio y la inversión internacional, así como 
al fomento de la exportación de productos nacionales. Funge 
como asesor especializado para orientar la atracción de flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) al país. 

Proméxico plantea las ventajas y desventajas de las Pymes:

• Son un importante motor de desarrollo del país.

• Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o
disminuir el tamaño de la planta, así como cambiar los
procesos técnicos necesarios.
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• Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de
llegar a convertirse en una empresa grande.

• Absorben una porción importante de la población econó-
micamente activa, debido a su gran capacidad de generar
empleos.

• Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad.

• Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al
desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores.

• Cuentan con una buena administración, aunque en muchos
casos influida por la opinión personal del o los dueños del
negocio.

Y las desventajas:

• En la mayoría de las ocasiones no se reinvierten las utilidades
para mejorar el equipo y las técnicas de producción.

• Es difícil contratar personal especializado y capacitado por
no poder pagar salarios competitivos.

• La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias
porque los controles de calidad son mínimos o no existen.

• No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización
del personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema
de la fuga de personal capacitado.

• Algunos otros problemas derivados de la falta de organi-
zación como: ventas insuficientes, debilidad competitiva,
cálculo de costos deficientes, mal servicio, mala atención al
público, precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos,
mala ubicación, descontrol de inventarios, problemas de
impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno.
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¿Cómo realizar un diagnóstico para emprender una 
iniciativa?

Se comienza por ubicar una necesidad que no está satisfecha en el 
mercado, luego se realiza una investigación profunda con respecto 
a distintos factores como las tendencias: por ejemplo, ¿cómo se 
orientan las modas, los gustos de los clientes potenciales? ¿Hacia 
dónde se destinan los ingresos de la población observada? ¿Cuál 
es el potencial económico de la zona o del cliente potencial, o de 
la competencia?

Es importante tener en cuenta que para hacer frente a la 
competencia es fundamental innovar, pues así se generan nuevas 
oportunidades comerciales. Puede incluso tratarse de la mejora 
de un producto, cambio de características, puntos de distribución, 
nueva presentación, variaciones en la calidad de la oferta, precios 
más competitivos, etcétera.

No hay que olvidar que un emprendedor debe ser una persona 
informada, que posea el hábito de consultar las fuentes relacionadas 
con su ámbito. Recuerda que esto lo puede hacer fácilmente por 
medio de internet. Existen sitios en línea que concentran sus 
contenidos con los temas más importantes. Descubre por ejemplo 
Kiosko.net, que genera una compilación gratuita diaria 
de todas las primeras planas del mundo, en distintos 
idiomas, con vínculos directos a la edición completa. Así 
podrá también comparar índices, temas y dar seguimiento a las 
principales líneas de desarrollo en distintas regiones del mundo. 

En ocasiones se piensa que un emprendedor es sólo una 
persona que abre una gran empresa. Sin embargo, la realidad es 
que un emprendedor puede abrir desde un negocio con un solo 
empleado, él mismo, hasta una empresa más grande. Por ejem-
plo, si una persona detecta que en su comunidad la oferta de un 
producto es deficiente, y consigue ese producto y lo oferta donde 
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percibe la escasez, se convierte en un emprendedor, al igual que 
quien abre una empresa que fabrica X o Y productos y cuenta con 
500 empleados. 

Como se puede ver, todo sector se puede convertir en un mercado 
si el emprendedor entiende sus necesidades. En este sentido es 
importante identificar fortalezas y debilidades, aptitudes, 
oportunidades y recursos.

Actualmente, existe una tendencia mundial al HUB, es decir a 
los espacios de intercambio de ideas (brainstorming) con profe-
sionistas de distintas ramas. De esta manera se puede comple-
mentar una visión creativa o ejecutiva, con diseñadores, profesionales 
de la comunicación, ingenieros, abogados, mercadólogos, entre 
muchos otros.

La versión más común de esta estructura, son las incubadoras 
o start-ups, que comienzan como proyectos dentro de las grandes
universidades para impulsar las ideas de sus estudiantes y vincu-
larlas a los mercados.

En este marco, los proyectos más exitosos son avalados con 
créditos a cambio de acciones. Por ejemplo, BBVA, a través de 
la incubadora del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), 
otorgó un crédito al mejor estudiante de Ingeniería Industrial 
para iniciar una fábrica en Michoacán donde se procesará hueso 
de aguacate para generar resinas naturales, biodegradables y sus 
derivados y competir en el mercado internacional con China. A 
cambio, BBVA adquiere una participación aproximada del 40% 
del negocio.

En nuestro país estamos viviendo un boom de Foros de em-
prendimiento respaldados por grandes empresas e institucio-
nes como los grandes bancos. Cada uno, mediante alianzas po-
tenciales, patrocina semanas dedicadas a darle voz a empresarios, 
emprendedores, incubadoras e iniciativas públicas y privadas de 
financiamiento. 
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Es el espacio ideal para que las iniciativas emergentes o en 
proceso de desarrollo encuentren incubadoras, clientes, finan-
ciamiento o asesoría de cualquier tipo. Además, existen varias 
ONG, cuyo objetivo es apoyar a los emprendedores. Las empresas 
y los empresarios las apoyan porque no tienen ya capacidad para 
abrir más empleos, pero nada inhibe su capacidad y empeño para 
aplicar sus recursos al desarrollo de nuevos negocios.

¿Qué factores pueden obstruir el emprendimiento? 

Las empresas pueden inhibir su desenvolvimiento a través de 
un uso rígido de conocimientos, barreras sociales y jerárquicas, 
resistencia al cambio, miedo a innovar, una mala estrategia, falta de 
investigación, falta de información, falta de conocimiento, poca 
creatividad, no ver la realidad de las situaciones, etcétera.

¿Por dónde se empieza?

Una vez teniendo clara la idea, el contexto y la capacidad de 
competir en el mercado, se desarrolla un plan de negocios. Debe 
tenerse presente que algunos aspectos de las propuestas requieren 
de asesoría financiera, legal, de operación y comercial, para lo 
cual puedes contratar profesionistas especializados o trabajar de 
la mano con una incubadora (*). 
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Se enlistan a continuación los principales elementos de un plan 
de negocios enfocado a innovación ya sea para la creación de una 
nueva iniciativa o para aplicarse dentro del espacio de la institución 
para la que se trabaja.  La misma base se adapta a cualquier idea, 
de acuerdo con las necesidades específicas de cada sector.

1. Nombre del proyecto.

2. Descripción de la idea.

3. Finalidad. ¿Para qué?

4. Problema a resolver. Necesidad a cubrir.

5. Levantamiento de información: estadísticas, situación actual,
prevista y deseada.

6. Base teórica. ¿Por qué?

7. Antecedentes. Investigación de campo y por Internet.

8. Alcances: ¿quiénes?, ¿dónde y qué?

9. Planos e información técnica.

10. Calidad esperada. Visuales, ejemplos similares.

11. Amenazas, riesgos y planes de contingencia.

12. Definición de misión, visión y valores.

13. Plan estratégico del proyecto. A corto, mediano y largo plazo
¿dónde me veo?

(*)Incubar significa acompañar crítica y sustantivamente a través de apoyos en diversas áreas, el desarrollo de una 
iniciativa con la intención de convertirla en empresa, reduciendo el riesgo.
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14. Perspectiva de la demanda. ¿Cuál es el mercado?

15. Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades,
amenazas).

16. Localización del proyecto. Incluir mapas, perspectivas de
exportación/importación.

17. Estrategia para la implementación. Ruta crítica.

18. Modelo de lanzamiento del producto. Integrar diseños.

19. Sistema de información. Formas de evaluación de resultados
y desarrollo del proyecto.

20. Estrategia digital, Mapa de sitio web, estrategia de redes
sociales y plan mercadológico.

21. Preguntas estratégicas a responder: ¿quién? ¿por qué?
¿cómo? ¿qué?, ¿cuándo?

22. Análisis del entorno PESTLE: (político, económico, social,
tecnológico, legal y ecológico).

23. Análisis del mercado. Estudio de la competencia.

24. Descripción del producto, el logo y la marca.

25. Distribución. Tipo(s) de canal(es).

26. Canales de comunicación. Considerar plan de medios clásicos
y digitales.

27. Clasificación de las ventas. Segmentación por sector y target.
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28. Estrategia de precios. ¿Cuánto cuesta mi producto?

29. Características de los competidores. Entender su FODA.

30. Descripción de los consumidores y su clasificación. Target.

31. Comportamiento de los consumidores/aspectos sociocul-
turales del mercado. Observación desde casos particulares.

32. Perspectivas a corto, mediano y largo plazo del sector.

33. Estrategia de posicionamiento del bien o servicio. Canales
de venta/distribución.

35. Desarrollo de un Plan Técnico y Operativo, en el caso de
requerimientos industriales.

36. Documentación técnica y legal del proyecto. Investigar
requisitos sobre el registro de marca, patentes, transferencia
de tecnología, contratos, permisos.

37. Constitución de la Empresa. Investigar los requerimientos
con un notario.

38. Plan Económico y Financiero del Proyecto. Se sugiere ase-
soría financiera.

39. Desarrollo de un presupuesto desglosado por rubro de
operación.

40. Análisis financiero y de rentabilidad. Se sugiere asesoría
financiera.

41. Perspectiva de fuentes de financiamiento.
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El Retorno Sobre Inversión (ROI)

Para que un emprendedor sea exitoso debe identificar cuáles 
son sus habilidades y cuáles son sus debilidades y encontrar la 
mejor manera de subsanar las dificultades  para desarrollar más 
claramente las oportunidades y garantizar un adecuado retorno 
sobre inversión.

Debe tomarse en cuenta que, gracias a las tecnologías de 
la información, como se vio anteriormente, el emprendedor 
optimiza costos gracias a estrategias digitales de comunicación, 
marketing, asesorías a bajo costo en línea, sitios web dedicados 
a negocios y manuales listos para su descarga sobre el desarrollo 
paso a paso, de un plan de negocios.

La pregunta central en el desarrollo de una iniciativa es: ¿cómo 
reducir los costos fijos y optimizar los costos variables? Subcon-
tratar servicios con otras empresas puede resultar más conve-
niente que tener empleados por nómina. 

Contratar a un community-manager freelance (que trabaja de 
manera independiente con varios clientes), como encargado de 
la comunicación de la empresa, puede ser más rentable y efectivo 
que invertir en publicidad clásica. 

Es importante considerar que un emprendedor apunta a ser 
trend setter (persona que innova y desarrolla tendencias); por 
este motivo el marketing que realice implica el estudio de su 
persona como motor de ventas, es decir, ¿quién es este empren-
dedor? La personalidad puede convertirse en una ventaja si la 
integramos a estrategias de comunicación y marketing digital 
“humanizadas”, lo cual es una fuerte tendencia actual. A través 
de sitios como Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube podemos 
encontrar consumidores potenciales en internet y potenciar la 
rentabilidad. 



EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN     |     223   

La velocidad de replanteamiento de las necesidades específicas 
de los consumidores, conlleva a una problemática interesante en 
cuanto a estrategias de mercadotecnia: la definición de lo particular 
frente a las tendencias. 

Esto es algo que la empresa estadounidense Hubspot, creada 
en 2006, logró convertir en el referente internacional del comercio 
de plataformas electrónicas, provistas como experiencias y adap-
tadas a las necesidades específicas del producto y del consumidor 
“ideal”, potencializando la relación costo/beneficio. 

En la Ciudad de México encontramos agencias como WAR 
“contenidos para tiempos de guerra” (warcontenidos.com) enfocados 
en estrategias personalizadas de marketing.

En cuanto a innovación, tenemos el caso de los jóvenes em-
prendedores de Grupo Sicario (gruposicario.co/ http://www.sicario.tv) 
“que convirtió la fiesta en un negocio”, reseñado ya por la revista 
Forbes (2014), con un crecimiento promedio en 2014 del 300% 
anual, 230 empleados y once empresas. Sicario entiende perfec-
tamente la Ciudad de México e integra lo que W. Chan Kim y Renée 
Mauborgne definen como Blue Ocean Strategy (2005), haciendo 
de la competencia un factor irrelevante con la fuerza de la 
innovación y de la creatividad. Este grupo de jóvenes resignifican 
tendencias y entretenimiento como consultores y productores de 
iniciativas públicas y privadas con tecnología low cost (bajos costos), 
integrando la arquitectura y la tradición, a una visión de la cultura 
con proyección internacional. 

http://warcontenidos.com
http://gruposicario.co
http://www.sicario.tv
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El comercio justo

Una tendencia creciente en el mundo de los negocios, es aquella 
que vincula a los emprendimientos tradicionales con una idea 
ética del comercio promovida por varias ONG, la ONU y movi-
mientos sociales y políticos que promueven una nueva forma de 
relación entre productores y consumidores.  A esta corriente de 
pensamiento se le denomina comercio justo. 

Crea canales comerciales innovadores, donde la relación entre 
las partes está orientada al desarrollo sostenible, respetando 
tradiciones y culturas.
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Ejercicios

1. Tomar riesgos y decisiones

A. Escribe en una tarjeta tres ideas para desarrollar una
empresa orientada a la exportación. Anota por separado los
riegos, ventajas y desventajas de cada una.

B. Posteriormente en grupos de cuatro o cinco participantes,
reconoce y concilia una sola propuesta.

El objetivo es reconocer las características más significativas 
de cada una de las tarjetas. Los criterios de selección son: 
viabilidad, conocimiento del mercado local e interna-
cional, monto de financiamiento inicial, capacidad de 
competir con otras ofertas, reconocer necesidades de 
aprendizaje para la innovación, rentabilidad, esta-
blecer ventajas específicas de la oferta. 
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2. ¿Quiénes son los principales emprendedores en la industria en
la que laboras o en la que quisieras trabajar?

3. ¿Por qué lo consideras así?

4. ¿Qué tendrías que hacer para ser un buen emprendedor y ser
reconocido por tu empresa o la empresa en que deseas colaborar?
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5. Aplica elementos del contenido de este documento (todos los
capítulos) al desarrollo de una empresa en un entorno relativa-
mente modesto, que basa su economía en un solo producto.

6. La siguiente lámina es una abstracción de varios diagramas y
mapas mentales utilizados en este libro, analiza el proceso de
abstracción para construirlos y descríbelo.
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Diagrama
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Analiza, reflexiona y explica el cuadro anterior.
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Este trabajo, a través de sus distintos módulos y de manera 
transversal, reflexiona y anima a una acción positiva para 
despertar en las personas una conciencia de su condición no sólo 
como recursos sino como individuos con identidad propia, 
una historia personal, ideas, sentimientos habilidades, 
formas de aprendizaje y una visión específica y particular 
de la vida.

La cultura global extiende sus posibilidades a través de la 
digitalización, creando -cierto-, nuevas necesidades, mercados y 
problemáticas, pero también proveyendo herramientas de cono-
cimiento de intervención social y de crecimiento humano solidario. 

Retomando el origen de este análisis:

• Este manual facilita a las personas herramientas, para la
expresión del pensamiento individual ante  empleadores,
socios potenciales y mercados.

• La empleabilidad abarca la capacidad de un individuo
para encontrar trabajo por primera vez, conservar y mejorar
su empleo actual —desempeñando diferentes cargos y fun-
ciones dentro de la misma empresa— u obtener uno nuevo,
de acuerdo con sus preferencias, a partir de la plena con-
ciencia de sus conocimientos, atributos, habilidades, actitudes
y debilidades.
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• La capacidad de empleabilidad de una persona aumenta
en la medida en que aprende, desarrolla, precisa, evalúa y
expresa sus destrezas.

• La empleabilidad se potencia a partir de una reflexión
personal y mediante el uso de herramientas para el análisis
de los distintos valores presentes en los entornos laborales.

• La empleabilidad es un concepto dinámico y trans-
versal basado en el análisis de: competencias técnicas y
profesionales, habilidades personales, motivaciones
(satisfactores), y sus consecuencias en el desarrollo
personal.
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Palabras clave

Actividad: conjunto de tareas propias de una persona o 
institución.

Adaptabilidad: cualidad de quien se puede adaptar. 

Adaptar: del lat. adaptāre. Ajustar algo a otra cosa o hacer 
que algo o alguien se desempeñe en funciones distintas a las 
propias.

Alfabitización: desarrollo de las destrezas para utilizar las 
tecnologías de la información para utilizarlas como herra-
mientas para el mejoramiento de la calidad de vida.

Amnistía Internacional: movimiento global que trabaja 
para que los derechos humanos sean reconocidos y respetados.

Apertura: capacidad de escuchar y transformar las actitudes 
en lo ideológico, político, religioso, etcétera.

Aplicación móvil: en inglés App. Aplicación informática 
pensada para usarse en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos móviles. 

Asertividad: habilidad social que se define como la capacidad 
para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere 
decir, sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar 
la valía de los otros, sólo defendiendo sus derechos como persona. 
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Atributo: del lat. attribūtum. Cada una de las cualidades o 
propiedades de un ser. 

Bienestar: de bien y estar. Conjunto de las cosas necesarias 
para vivir bien. 

Blog: del inglés web log. Es un sitio web que, a modo de diario 
personal, incluye contenidos actualizados con frecuencia y con 
lugar para el comentario de los lectores.

Bloguero: persona que escribe un blog o bitácora en línea.

Cambiar: del lat. cambiāre, voz de origen galo. Dejar una 
cosa o situación para tomar otra. 

Cambio: Del lat. tardío cambium, y este del galo cambion. 
Acción y efecto de cambiar. 

Canal: nos referimos, por ejemplo, al aire o al agua que trans-
miten un mensaje. Actualmente podemos hablar de canales de 
comunicación “concesionados”: radio, televisión, internet, redes 
sociales. 

Capacidad: del lat. capacĭtas, -ātis. Cualidad de capaz. 

Capaz: del lat. capax, -ācis. Apto, con talento o cualidades para 
algo. Que puede realizar la acción requerida. Que se atreve a algo. 

Capitalismo: sistema social y económico que deriva del 
usufructo de la propiedad privada sobre el capital como 
herramienta de producción.

Certeza: de cierto. Conocimiento seguro y claro de algo. 
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Certidumbre: del lat. tardío certitūdo, -ĭnis. Certeza.

Código: del lat. *codĭcus. Sistema de signos y de reglas que 
permite formular y comprender mensajes.

Colectivismo: de colectivo e -ismo. Doctrina que tiende a 
suprimir la propiedad particular, transferirla a la comunidad y 
confiar al Estado la distribución de la riqueza.

Community manager: responsable ejecutor o el gestor de 
la comunidad virtual. Es un nuevo rol dentro de la mercado-
tecnia y la publicidad en internet.  

Competencia: concepto multidimensional basado en la 
integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores. 

Competitividad: capacidad de competir. Se refiere a la 
capacidad y el rendimiento de una empresa, subsector o país 
para vender y suministrar bienes y servicios en un mercado 
determinado, en relación con la capacidad y el rendimiento de 
otras empresas, subsectores o países en el mismo mercado.

Comunicación: del lat. communicatio, -ōnis. Transmisión 
de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

Comunicar: del lat. communicāre. Descubrir, manifestar o 
hacer saber a alguien algo. 

Conciencia: del lat. conscientĭa, y del gr. συνείδησις syneídēsis. 
Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona 
enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los 
propios. Sentido moral o ético propios de una persona. 
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Conversar: del lat. conversāre. Dicho de una o de varias 
personas: Hablar con otra u otras. 

Cooperación: acción y efecto de cooperar. 

Cooperar: del lat. tardío cooperāri. Obrar juntamente con 
otro u otros para la consecución de un fin común. 

Correlación: correspondencia o relación recíproca entre dos 
o más cosas o series de cosas.

Cultura general: se refiere a los conocimientos de tipo 
enciclopédico que pueda poseer un individuo. 

Curiosidad: del lat. curiosĭtas, -ātis. Inclinado a aprender lo 
que no conoce.

Destreza: Habilidad que se tiene para realizar una actividad 
de manera correcta, no necesariamente vinculada a una 
habilidad de nacimiento, sino que normalmente puede ser 
adquirida por medio de un proceso de aprendizaje y práctica.

Educación: del lat. educatio, -ōnis. Instrucción por medio de 
la acción docente. Cortesía, urbanidad.

Emisor: del latín emissor, -ōris. El que emite o envía el mensaje 
a través de un canal hasta un receptor.

Empatía: Habilidad humana, que hace que se comprenda a 
los demás, y se experimenten los diferentes puntos de vista 
ajenos, sin llegar a pensar de la misma manera que el otro.
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Empleabilidad: conjunto de aptitudes y actitudes que permiten 
a una persona conseguir y conservar un empleo.

Empleado/da: persona que desempeña un destino o empleo.

Empleo: ocupación, oficio. 

Emprendedurismo: proceso en el que una persona lleva su 
idea a convertirse en un proyecto productivo concreto.

Entorno: de en- y torno. Ambiente, lo que rodea. 

Esfuerzo: empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo 
para conseguir algo venciendo dificultades. 

Etnia: conjunto de personas que tienen en común rasgos 
culturales, como también idioma, religión, celebración de ciertas 
festividades, expresiones artísticas y en ocasiones un territorio.

Evolución: del lat. evolutio, -ōnis. Serie de transformaciones 
continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que 
la componen.

Evolucionar: de evolución. Mudar de actitud, de conducta o 
de propósito. 

Exilio: el hecho de encontrarse lejos del lugar de nacimiento 
por la expatriación voluntaria o forzada, de un individuo, 
generalmente por motivos políticos y con imposibilidad explícita 
de regreso por amenaza de cárcel o muerte.
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Facebook: es un sitio web de redes sociales creado por Mark 
Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes 
y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de 
la Universidad de Harvard. Fundación: 4 de febrero de 2004, 
Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

Foro Social Mundial: encuentro anual para organizar 
campañas mundiales y en general para dar a conocer y organizar 
los movimientos existentes.

Gadget: dispositivo que tiene un propósito y una función 
específica, generalmente pequeño, práctico y novedoso.

Genocidio: delito internacional que comprende cualquier 
actos cometido con la intención de destruir, total o parcial-
mente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Globalifóbicos: activistas provenientes de distintas corrientes 
políticas, que a finales del siglo XX se unen en la crítica al 
proceso de globalización.

Globalización: proceso multisectorial a escala mundial que 
consiste en la creciente comunicación e interdependencia 
entre los distintos países. 

Gobernanza: designa la eficacia, calidad y buena orientación 
de la intervención del Estado.

Google+: pronunciado y escrito también Google Plus, abreviado 
como G+. Es una red social operada por Google Inc. que se 
lanzó en junio de 2011. 
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Hábito: del lat. habĭtus. Modo especial de proceder o conducirse 
adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. 

Hacker: pirata informático.

Hegemonía: dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. 

Hermenéutico: arte o teoría de interpretar textos.

Hobby: actividad que, como afición o pasatiempo favorito, se 
practica habitualmente en los ratos de ocio.

Identidad: del lat. tardío identĭtas, -ātis, y este der. del lat. 
idem ‘el mismo’, ‘lo mismo’. Conciencia que una persona tiene 
de ser ella misma y distinta a las demás. 

Incertidumbre: falta de certidumbre.

Individualismo: de individual e -ismo. Tendencia a pensar 
y obrar con independencia de los demás, o sin sujetarse a nor-
mas generales. 

Individuo: del lat. Individuus, ‘indivisible’. Que no puede ser 
dividido. 

Innovación: mudar o alterar algo, introduciendo novedades.

Inteligencia colectiva: forma de inteligencia que surge de la 
colaboración de muchos individuos o seres vivos, generalmente 
de una misma especie. Hoy es un término generalizado de la 
cibercultura o la sociedad del conocimiento. 
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Lealtad: de leal. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 
fidelidad y las del honor y hombría de bien. 

LinkedIn: sitio web orientado a negocios, principalmente 
para red profesional. Fundación: diciembre de 2002, Mountain 
View, California, Estados Unidos por Reid Hoffman, Allen 
Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant.

Mediático: adjetivo que refiere a aquello que pertenece o se 
relaciona con los medios de comunicación.

Migración: desplazamiento de población (humana o animal) 
que se produce desde un lugar a otro.

Millenial: también conocida como Generación Y, del Milenio 
o Milénica. No hay fechas precisas respecto a cuándo comienza
y termina. Los comentaristas utilizan las fechas de nacimiento
desde comienzos de la década de 1980 hasta 2000.

Mundialización democrática: es la democracia directa del 
gobierno mundial, que daría a los ciudadanos la voz y el poder 
de decisión en las organizaciones mundiales.

Networking: red de contactos. Hacer networking: acudir a 
actividades y eventos con el fin de incrementar la red de contactos 
profesionales y buscar oportunidades de negocio. Trabajar la 
red de contactos.

Organización solidaria: se refiere al sentimiento de unidad 
basado en metas o intereses comunes. Asimismo, se refiere a 
los lazos que unen a los miembros de una sociedad entre sí, 
implica un compromiso con aquel al que se le brinda solidaridad. 
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Outsourcing: proceso económico empresarial en el que una 
sociedad mercantil transfiere los recursos y las responsabilidades 
referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad 
externa.

Personal branding: concepto de desarrollo personal consis-
tente en considerar a determinadas personas como una marca, 
que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, 
transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir 
mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. 

Pinterest: plataforma para compartir imágenes que permite a 
los usuarios crear y administrar, en tableros personales temá-
ticos, colecciones de imágenes como eventos e intereses, entre 
otras. Fundada por Ben Silbermann, Paul Sciarra, y Evan Sharp.

Posición: del lat. positio, -ōnis. Categoría o condición social 
de cada persona respecto de las demás. 

Posicionamiento: Acción y efecto de posicionar.

Posicionar: tomar una posición respecto de algo o de alguien. 

Primavera árabe: serie de manifestaciones populares 
solicitando democracia y derechos sociales, organizada por la 
población de Egipto y Túnez.

Primavera de Praga: movimiento que buscaba modificar 
progresivamente aspectos totalitarios y burocráticos y avanzar 
hacia una forma no totalitaria de socialismo.
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Prioridad: del lat. mediev. prioritas, -atis, y este der. del 
lat. prior, -ōris. Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en 
tiempo o en orden. 

Receptor: del lat. receptor, -ōris. En un acto de comunicación, 
persona que recibe el mensaje.

Redes sociales: estructuras sociales compuestas por conjuntos 
de actores que están relacionados de acuerdo con algún criterio.

Resignificar: acción de reinterpretar una situación por lo 
que una idea o un concepto se resignifican cuando adquieren 
un nuevo sentido.

Resilientes (aplicado a estructuras): capacidad de los 
humanos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y 
situaciones adversas. 

Resistencia al cambio: se refiere a las fuerzas que se oponen 
a los cambios organizacionales. Tiene una desventaja: 
Obstaculiza la adaptación y el progreso.

Salario: cantidad de dinero con que se retribuye a los trabaja-
dores por cuenta ajena.

Satisfacción: del lat. satisfactio, -ōnis. Razón, acción o modo 
con que se sosiega y responde enteramente a una queja, senti-
miento o razón contraria. 

Satisfactor: todo bien de consumo que cubre necesidades 
para el ser humano, son las cosas materiales que nos facilitan 
la vida. Estas necesidades pueden ir desde las más básicas hasta 
las más sofisticadas del hombre. 
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Sistema operativo: programa o conjunto de programas de 
un sistema informático que gestiona los recursos de hardware 
y provee servicios a los programas de aplicación de software.

Skype: software que permite comunicaciones de texto, voz y 
video sobre internet. Fue diseñado en 2003 por el danés Janus 
Friis y el sueco Niklas Zennström. Los usuarios pueden hablar 
entre sí gratuitamente.

Status (estatus): del ingl. status, y este del lat. status, ‘estado, 
condición’. Situación relativa de algo dentro de un determinado 
marco de referencia. 

Subdesarrollo: idea que tiene origen en los economistas 
alemanes del siglo XIX y principios del XX, según la cual todas 
las regiones, profesiones y poblaciones pueden progresar a un 
ritmo similar.

Supranacionalidad: sistema político en el cual algunas 
naciones ceden parte de sus atribuciones de gobierno a orga-
nismos internacionales. 

Sustentar: del lat. sustentāre, intens. de sustinēre. Defender 
o sostener determinada opinión.

Tecnología de la información: Se usa para referirse a 
cualquier forma de hacer cómputo.
Tecnología: del gr. τεχνολογία technología, de τεχνολόγος 
technológos, de τέχνη téchnē, ‘arte’, y λόγος lógos, ‘tratado’. 
Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovecha-
miento práctico del conocimiento científico. 
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Tendencia: propensión o inclinación en los hombres y en las 
cosas hacia determinados fines. 

Teoría poscolonial: conjunto de teorías que analizan los 
efectos de la colonización sobre distintos aspectos sociales o 
culturales en colonizadores y colonizados.

Tercer sector: también conocida como economía social o 
solidaria. Es un sector de la economía que está entre el sector 
privado y el sector público.

Tercera vía: propuesta política que sugiere un sistema 
económico de economía mixta y el reformismo como ideología. 
Se describe como una síntesis del capitalismo y el socialismo.
Transnacional: lo que excede a una nación.

Twitter: servicio de microblogging, con sede en San Francisco, 
California. Fundación: 21 de marzo de 2006, San Francisco, 
California, Estados Unidos.

Utilidad: provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca 
de algo.

Viralidad: técnica para intentar explotar redes sociales y 
otros medios electrónicos tratando de producir incrementos 
exponenciales mediante procesos de autorreplicación. 

YouTube: sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 
compartir videos. Fundación: 14 de febrero de 2005, San Ma-
teo, California, Estados Unidos.
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Siglas

BM: uno de los organismos especializados de las Naciones 
Unidas. Por definición es una fuente de asistencia financiera y 
técnica para los países en desarrollo.

BRICS: acrónimo de la asociación económica de las cinco 
economías emergentes más importantes del mundo: Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO por sus 
siglas en inglés: Food and Agriculture Organization, es un 
organismo especializado de la ONU que dirige las actividades 
internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 

FODA: el análisis DAFO, también conocido como análisis 
FODA o DOFA, es una metodología de estudio de la situación 
de una empresa o un proyecto, analizando sus características 
internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 
(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Pro-
viene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities y Threats). Es una herramienta para conocer la 
situación real en que se encuentra una organización, empresa 
o proyecto, y planear una estrategia de futuro.

G-5: grupo que promueve el diálogo entre los países en desa-
rrollo y los países desarrollados integrantes del G8.
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G-7: grupo informal de países cuyo peso político, económico y
militar es relevante a escala global.

G-8: grupo de países con las economías más industrializadas
del mundo

G13: también conocido como G8+5 o G13. Grupo de los líderes 
de las naciones del G8 más los líderes de 5 de las principales 
potencias económicas emergentes, el G-5. Busca construir un 
“nuevo paradigma en la cooperación internacional”. 

G-20: foro de cooperación y consulta entre 20 países en temas
relacionados con el sistema financiero internacional.

GPS: sistema de posicionamiento global que permite determinar 
en toda la Tierra la posición de un objeto con una precisión 
habitual de unos pocos metros. El sistema fue desarrollado, 
instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos. Para determinar las posiciones en el globo, 
el sistema GPS está constituido por 24 satélites y utiliza la 
trilateración.

MSF: Médicos sin Fronteras es una organización médica y 
humanitaria internacional que ayuda a las víctimas de desastres 
naturales o humanos y de conflictos armados.  

OCDE: organismo de cooperación internacional entre 34 países 
cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.

OMC: la Organización Mundial del Comercio es un foro donde 
los países acuerdan las reglas para el comercio. Se creó el 1 de 
enero de 1995. 
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ONU: Organización de las Naciones Unidas, es la asociación 
de gobierno global para la cooperación en temas como derecho, 
paz y seguridad internacionales, desarrollo económico y social, 
asuntos humanitarios y derechos humanos.

UE: la Unión Europea es la asociación económica y política de 
28 países europeos.
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