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Resumen 
 

El presente trabajo versa sobre la cuestión adolescente actual, teniendo como 

propósito conocer la relevancia de sus aspiraciones  en el Desarrollo Humano Sostenible del 

presente siglo. Al no contar con referentes específicos respecto la temática, el estudio fue 

diseñado como una investigación cualitativa de tipo exploratorio con base en teoría 

fundamentada. La muestra comprendió 39 adolescentes, con edades comprendidas entre 

los 15 y 18 años. La indagación cualitativa y obtención de datos se realizó a través de 

entrevistas semiestructuradas en el transcurso de crisis sanitaria mundial por COVID-19. 

Tras el proceso de codificación, se construyó un modelo categorial que describe los 

elementos de los contextos y sistemas que inciden en el moldeamiento y construcción de 

las aspiraciones y sus contenidos, que dieron paso al desarrollo de una tipología. Las 

explicaciones y modelos aquí presentados, contribuyen a la generación de conocimiento 

sobre las aspiraciones y su importancia en la consecución de objetivos, planes y proyectos 

propios y de aquellos en materia de desarrollo.  

 

Palabras clave: Aspiraciones, adolescentes, Desarrollo Humano Sostenible 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

Abstract 
 

The present work deals with the current adolescent situation, with the purpose of 

knowing the relevance of their aspirations in the Sustainable Human Development of this 

century. As there are no specific references regarding this subject, the study was designed 

as an exploratory qualitative research based on Grounded Theory. The sample comprised 

39 adolescents, aged between 15 and 18 years. The qualitative inquiry and data collection 

were carried out through semi-structured interviews during the global health crisis caused 

by COVID-19. After the coding process, a categorical model was built. It describes the 

elements of the contexts and systems that affect the shaping and construction of 

aspirations and their contents and from this, a typology. The explanations and models 

presented here, contribute to the generation of knowledge about adolescent aspirations 

and their importance in achieving their own objectives, plans and projects and those of 

those in terms of Human Development. 

 

Key words: Aspirations, adolescents, Sustainable Human Development 
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Presentación 
 

Este trabajo fue inspirado en mi labor profesional con adolescentes por más de una 

década. En el acompañamiento de inicio, transcurso y egreso de la preparatoria, he sido 

partícipe de la formación y orientación educativa y vocacional de ya varias generaciones a 

mi cargo. La unión del conocimiento teórico-práctico de mi profesión y los ejes 

institucionales, hicieron percatarme de las aspiraciones que los encaminaban a su elección 

profesional y prospectiva laboral… pero también de vida.  

 

Desde luego que eso me hizo querer saber más sobre los diferentes elementos 

imbricados en el futuro visualizado por estos seres llenos de ímpetu. Los jóvenes a mi cargo, 

a la par de cuestiones educativo-laborales, me habían hablado del cuidado ambiental ligada 

a sus proyectos de vida. Construcciones y prospectivas que, de favorecerse y promoverse, 

tendrían un impacto de gran envergadura. Es así que la decisión de emprender mi formación 

doctoral se enlazó con mi experiencia y dedicación en la etapa adolescente, junto con las 

interrogantes acerca del el impacto de la formación de estos jóvenes en el desarrollo de su 

comunidad y del país.  

 

El adentrarme en temas, lecturas y sesiones con mis tutores, precipitó mi interés en 

en el Desarrollo Humano Sostenible. Mi mayor cuestionamiento ha sido sobre la atención 

e integración de aspiraciones diferentes del componente educativo-laboral. Si bien es un 

aspecto por demás importante, empero, no incluye (o no del todo) las expectativas, 

experiencias y relaciones implicadas con el futuro sostenible y cuidado ambiental 

consciente, que considero son fundamentales para el desarrollo de las naciones y la 

perpetuación de la vida de todos.  

 

Ello envuelve la problematización de las privaciones y desigualdades persistentes y 

deterioro ambiental donde, considero urgente, posicionar a los adolescentes como agentes 

potenciadores de cambio, ya que, si algo ha dejado mi experiencia, es conocer que los 

jóvenes en esta etapa viven también realidades conscientes e integradas y no sólo 
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problemáticas, desorientadas y con falta de perspectiva social o común, como muchas 

veces se les caracteriza. 

 

Lo anterior, ha guiado la elección de la teoría fundamentada como método principal 

para realizar esta investigación. Conocer los distintos factores que entrañan la visión actual 

adolescente que, junto con los procesos propios de la etapa, posibilitan conocer más acerca 

de las características de los involucrados y su alcance en téminos potenciales y de 

realización. Sin duda, la puesta en escena consciente de sus aspiraciones como expresión y 

auto proyección futura, constituyen un cambio de visión propia y del mundo que les rodea, 

fomentando el autoconcepto, agencia y diferentes competencias y el desarrollo de otras 

capacidades con miras a la toma de decisiones y alcances participativos e involucramiento 

en pro del desarrollo personal de la mano del de su comunidad, como es el caso del objetivo 

fundamental del desarrollo humano. 

 

Ahora bien, se ha establecido el espacio temporal de este trabajo dentro del siglo 

XXI ya que, además de tratarse de la unidad de tiempo donde nos encontramos, los chicos 

y chicas participantes pertenecen a las generaciones nacidas 2003 y 2006, por lo que, de 

acuerdo con el cálculo de la expectativa de vida en México, este siglo enmarca el transcurso 

de su vida productiva y significativa. Consideremos también que el paradigma sostenible 

relaciona los alcances de las acciones y generaciones humanas presentes y futuras. 
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Introducción 
 

Desde el momento en que se reconoció que “la verdadera riqueza de una nación 

está en su gente” (PNUD, 1991; 2016), el Desarrollo Humano ha evolucionado de un modelo 

eminentemente económico a uno multidisciplinario donde la ciencia y la tecnología 

contribuyen para contrarestrar problemas sociales. Aumentar la complejidad  en su 

abordaje centrado en las personas, implica “no dejar a nadie atrás” (PNUD, 2011a; 2016; 

2017; 2019; 2020).  

 

Por este motivo, resulta clara la necesidad de lograr mayores capacidades (no sólo 

económicas) de todos los grupos poblacionales, a fin de reducir vulnerabilidades, 

desigualdades y privaciones -emergentes y persistentes- y el consecuente impacto 

ambiental; muchas de ellas estructurales y otras vinculadas a sucesos vitales en cada 

una de las etapas del ciclo vital. Esto es, la integración de un modelo que tiene en cuenta 

que los niños, los adolescentes, las mujeres y las personas mayores se enfrentan a 

diferentes riesgos y situaciones que requieren respuestas específicas (PNUD, 2014) al 

aumentar sus capacidades de participación para afrontar, proponer e incluso, solucionar 

circunstancias adversas. 

 

Al tomar en cuenta esta perspectiva, es posible augurar un futuro para las 

generaciones venideras empezando hoy, con la plausibilidad de generar un desarrollo 

sostenible y duradero, donde los enfoques ambientales, económicos y sociales coadyuvaran 

por medio de estrategias enfocadas en la equidad y al desarrollo de oportunidades tomando 

en consideración la óptica de diferentes actores. Bajo esta premisa, las generaciones más 

jóvenes comienzan a tener mayor visibilidad y comienzan a ser vistos como agentes de 

cambio. 

 

A este respecto, estudios antecedentes han centrado sus esfuerzos en mostrar la 

importancia de los adolescentes en el proceso, destacándolos como agentes para el 

cambio social (Gonçalves-de Freitas, 2004); abogando por su visibilidad para el 
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reconocimiento de sus capacidades y derechos, respecto la relación intergeneracional 

(Krauskopf, 1999; 2000; 2011; 2015); destacando sus capacidades ciudadanas y 

ubicándolos como actores principales y potenciales para la implementación de la 

agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNFPA 2021a; 

Naciones Unidas, 2018). No obstante la insistencia de este reconocimiento, poca es la 

atención real a sus necesidades y aspiraciones, fundamentales en la edificación de su 

dignidad (INJUVE y UNFPA, 2018). Por lo que, se vuelven necesarios los espacios de 

carácter intergeneracional y multisectorial en el ejercicio de escucha de sus demandas 

y contribuciones (CEPAL, 2022). 

 

Retomar la cuestión aspiracional es fundamental y urgente, en miras de alcanzar los 

objetivos planteados, con la ampliación de su participación, voz y atención a las 

necesidades, inquitetudes, diferentes problemáticas y desafíos que enfrenta este sector. La 

tan reiterada narrativa de progreso, debiera emparejar los desafíos presentes con las 

prospectivas de cambio futuro para superarlos. De ahí que las aspiraciones representen un 

conjunto de posibilidades en búsqueda de realización. 

 

Es pertinente advertir que el término aspiración no sólo enlaza las cuestiones de 

pensamiento abstracto, de estimación subjetiva y probabilidad de lograr un objetivo o meta 

y la consiguiente planeación y realización conductual. Es referirse también a la libertad y 

posibilidad para aspirar en diferentes niveles (Hart, 2016). Su estructuración conlleva la 

adopción de planes y cuestiones significativas para la vida de las personas, conforme lo que 

se valora o se tiene razón para valorar en los contextos o diferentes entornos. 

 

Así, la aspiración constituye una razón por la que los individuos tengan, en común, 

la capacidad de valorar en el futuro asumiéndola como un compromiso que trasciende al 

ámbito colectivo. No sólo se trata de hablar de cuestiones de éxito, sino de pensamiento e 

ideología que transforme la situación personal y gregaria. Que influya en el bienestar y uso 

de recursos económicos y psicológicos de manera adecuada a la realidad de la sociedad en 
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la que se desenvuelven. En ello se coincide con Hart (2013; 2016) al considerar las 

aspiraciones de manera multidimensional como parte fundamental del desarrollo humano. 

 

Por lo anterior, la presente propuesta plantea la interrogante en cuanto la cuestión 

aspiracional de los adolescentes en etapa formativa como parte fundamental en el 

Desarrollo Humano Sostenible del presente siglo, al considerarlo un proceso entrañable en 

torno a la creación y extensión de capacidades, que entrelaza la potencialidad de los 

individuos para el mejoramiento de las sociedades con alcances a mediano y largo plazo, 

haciendo hincapíe en la sostenibilidad como algo central para la toma de decisiones 

individuales y colectivas. 

 

Distinguir las expectativas laborales de las aspiraciones clarifica el alcance de la 

motivación en cuanto a la realización humana y sus posibilidades. Interesa por tanto 

conocer el papel que desempeñan las instituciones en sus contextos educativos, 

socioculturales y virtuales, siendo este último importante debido a la crisis sanitaria mundial 

de COVID-19. Para ello, se diseñó un instrumento de entrevista semi-estructurada con el 

objetivo de explorar las perspectivas y aspiraciones de adolescentes de 15 a 18 años, 

residentes en el Estado de México en el transcurso de la pandemia.  

 

Por último, a partir de los datos reportados, las principales contribuciones son un 

modelo de categorización multidimensional de aspiraciones en el Desarrollo Humano 

Sostenible y una tipología.  

 

Para exponer el camino recorrido, la estructura de este documento se divide en 4 

partes. La primera, relativa al horizonte de investigación, en el cual se detalla el estado del 

arte, el planteamiento del problema y objetivos, así como la justificación y pertinencia de 

esta investigación. 
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En la segunda, se presentan los antecedentes a partir de la revisión bibliográfica y 

explicación de referentes se consideran fuertemente vinculados a la construcción del 

concepto de Desarrollo Humano Sostenible. Se ha optado centrar el enfoque de las 

capacidades con sus representantes más importantes Amartya Sen y Martha Nussbaum, 

por ser, además, perspectivas que resaltan la importancia de las vidas, experiencias y 

realizaciones humanas. En adición con Caroline Hart y otros autores relacionados, que 

acompañan la explicación citando las aspiraciones como parte fundamental del desarrollo.  

 

Además, de considerable pertinencia es abordar la cuestión del desarrollo 

adolescente, para enmarcar su distinción entre etapa dentro del ciclo de vida y transición 

que, junto con el abordaje del término, dictan la participación del adolescente en los 

diferentes entornos.  Las condiciones sociales, paradójicamente a la vez que son cruciales 

para el desarrollo, a su vez condicionan no sólo la participación, sino las oportunidades y 

muy posiblemente, la cuestión aspiracional.  

 

La metodología se expone en la tercera parte, donde se realiza el recorrido 

expositivo del tipo de estudio, diseño, y su consecuente desarrollo para el análisis de datos 

con base en teoría fundamentada. Posterior a esto, se muestran los resultados de cada una 

de las fases del diseño de investigación, la explicación de los hallazgos encontrados junto 

con los referentes en la fase de ordenamiento conceptual, a partir de lo cual, la cuarta parte 

trata de la discusión en torno a lo anterior y la propuesta base. Todo esto permite concluir 

compartiendo reflexiones y líneas de investigación emergente. 
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Primera parte. Horizonte de investigación 
 

Estado del arte 
 

Ante las inquietudes presentadas, la revisión de literatura correspondió con la búsqueda de 

estudios que pudieran dar cuenta de la cuestión aspiracional de los adolescentes integrando 

posibles conexiones con el Desarrollo Humano Sostenible. De este modo, la ruta temática 

en esta indagación fue la siguiente:  

1. Aspiraciones. 

2. Aspiraciones adolescentes. 

3. Aspiraciones y Desarrollo Humano.  

4. Aspiraciones adolescentes y Desarrollo Humano y  

5. Aspiraciones adolescentes y Desarrollo Humano Sostenible.  

 

Ello derivó en el tejido de diferentes factores que si bien no fueron el objetivo, 

ofrecieron un panorama más amplio para situar el trabajo de investigación y su importancia. 

 

Al buscar sobre las aspiraciones, lo primero que salta a la vista es la cuestión 

académico-ocupacional en relación con la formación básica y, sobre todo, la media y media 

superior. Algo esperable ya que, dentro de las tareas socialmente convenidas en el 

transcurso de la adolescencia, la elección profesional es marcada como fundamental.  

 

De esta manera, tenemos que los estudios antecedentes encontrados, relatan las 

influencias ejercidas por los medios de comunicación en los valores y modelos laborales 

(Reigosa, 2009). Otros, estableciendo un marco valorativo, distinguen ciertas condiciones 

sociales y características personales como la edad, género, el nivel de ingreso familiar y el 

trabajo junto con la trayectoria escolar previa y de los padres, como un horizonte de 

oportunidad respecto las aspiraciones educativas (García-Castro y Bartolucci, 2007). De esta 

forma, la aspiración es resultante de una valoración “de lo que es pertinente y posible para 

un sujeto a partir de la condición específica en la que se percibe a sí mismo y su situación” 

(Ibid, p. 1269). 
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De esta forma, elementos como el apoyo social y familiar, el territorio, logro 

educacional, son determinantes en las expectativas académicas y laborales (Corica, 2012; 

Palomar-Lever y Victorio-Estrada, 2017). Cabe destacar que el origen socieconómico es 

también un factor que incurre en la dirección u orientación de las aspiraciones educativas y 

las posteriores opciones laborales, modificando la trayectoria de vida de los jóvenes, donde 

las instituciones y sus prácticas operan en esta visión futura. Igualmente, aquellos estudios 

que notan las diferencias de las aspiraciones por género en la elección de carrera (Schoon 

& Eccles, 2014). 

 

De forma similar, Sepúlveda y Valdebenito (2014a; 2014b) señalan que la realidad 

educativa y socioeconómica condiciona la construcción y tipo de aspiraciones. En el 

proceso, distinguen diferentes racionalidades o lógicas sociales que emarcan la orientación 

y decisión futura en la edificación de proyectos personales y las tácticas lograr aquello que 

se proponen. Las aspiraciones de futuro se reconocen en tanto los planes de mediano y 

largo plazo y son relevantes para los análisis de la subjetividad y su rol activo de los sujetos 

en el trazo de itinerarios y trayectorias distintivas y no lineales, puesto que las diferencias 

socioeconómicas, suscitan trayectorias educativas y laborales de mayor duración, 

incidiendo mayormente en estudiantes de bajos recursos. Evidencian que, ante la 

ampliación en la matrícula de educación superior, se hace urgente la revisión institucional 

y la diversificación de la oferta educativa por la demanda social y laboral que, sin embargo, 

continúa segmentada social y económicamente.  

 

Vázquez, Boggero y Sánchez (2012) puntualizaron el papel de la estructura social 

respecto al prestigio de las ocupaciones y nivel de ingreso de los padres en la configuración 

aspiracional en adolescentes mexicanos. A partir de la valoración del contexto social y de 

su realidad, se identificaron barreras que llevan a modificar sus aspiraciones, mostrando 

cierto comprometimiento laboral anticipado, al direccionarlas hacia aquellas ocupaciones 

que consideran tendrán más posibilidades de acceso y éxito, por el referente paterno. De 

igual forma, el comprometimiento es entendido muchas veces como la renuncia a 
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aspiraciones y planes mayores, puesto que un logro menor tiene mayor probabilidad de 

ocurrir. Ello conduce a la evidencia del contexto social como determinante de las 

aspiraciones ocupacionales. 

 

Por su parte, los estudios de Ochoa y Díaz-Martínez (2009a; 2009b; 2013) detallan 

que, además de las influencias estructurales y económicas antes mencionadas, la influencia 

de los contextos educativos y de procedencia son claves en las  aspiraciones ocupacionales 

en adolescentes mexicanos. Al no contar con información precisa relacionada con las 

profesiones y ocupaciones futuras, se propicia la elección de carreras consideradas como 

tradicionales (y por ende saturadas), provocando un círculo de inclusión-exclusión, lo que 

imposibilita desempeñar la carrera elegida y la probabilidad de desempleo al egresar.  

 

Estos estudios instan la discusión y análisis como esencial en la formación: a) papel 

fundamental de las instituciones educativas en la orientación e información que se brinda 

para dicha decisión, b) necesario el involucramiento de los padres, c) el desarrollo de 

competencias y capacidades de los adolescentes y d) el conocimiento del campo laboral en 

relación con sus posibilidades económicas. Atender a estos puntos en la formación y 

orientación, haría viable su toma de decisiones con base en la elaboración proyectos 

académicos y de vida que mejoren sus condiciones futuras. 

 

Por su parte, Valdebenito (2020) tuvo como objetivo profundizar en la definición de 

las expectativas, aspiraciones y los soportes institucionales en el proceso de definición de 

las direcciones educativas y laborales futuras en la educación técnicoprofesional. Esta 

educación es vista como un medio para alcanzar la capacitación profesional, y con ello, la 

garantía de inserción y estabilidad laboral, lo que destaca su valor instrumental.   

 

Con base en la perspectiva de subjetividad y narrativas juveniles encuentra además, 

que la educación superior es una aspiración abierta a jóvenes más allá de los intereses y 

distintas trayectorias escolares y socioculturales. De acuerdo con la autora, los jóvenes, 
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buscan su vocación y sentido a la vez que tratan de diseñar estrategias para encarar 

condicionantes estructurales y en ese esfuerzo, identifican oportunidades futuras 

asumiendo que su desarrollo podría presentarse en escenarios cada vez más inciertos. Cabe 

destacar que pese lo anterior, las instituciones constituyen una barrera debido al énfasis 

formativo orientado exclusivamente para el trabajo, lo que limita sus posibilidades de 

imaginar y pensar en diferentes opciones futuras, reduciendo sus oportunidades.  

 

Elias, Merino y Sánchez-Gelabert (2020) también buscaron un mayor discernimiento 

entre los conceptos de aspiración, expectativa y elección en la conformación de itinerarios 

juveniles. Tras un diagnóstico de problemas juveniles en el ámbito académico y de 

intervención política, encontraron necesario: a) mayor precisión en el diagnóstico de los 

problemas ya que se ha puesto mayor atención al riesgo e incertidumbre en las aspiraciones 

ocupacionales, b) la relación de la influencia del entorno familiar en cuanto al ajuste que 

realizan los jóvenes en sus expectativas y elecciones y c) mejorar en las prácticas y 

dispositivos de orientación condicionados por las notas o calificaciones. 

 

Por lo tanto, complejizan la construcción de itinerarios formativos, añadiendo la 

importancia de la intervención de educadores, profesionales sobre juventud así como los 

responsables políticos. De acuerdo con los autores, si bien la aspiración y la coherencia en 

la elección se relacionan en gran medida con el rendimiento académico y el nivel educativo 

de los padres, también se dan situaciones inesperadas en expectativas y elecciones. Sus 

resultados cuestionan la actitud de presentismo como mayoritaria, al aportar evidencia 

sobre la expectativa relacionada con la visión de la inversión educativa como recurso de 

movilidad social, aunque se diferencia significativamente en función del origen social. 

 

En cuanto a las aspiraciones y el Desarrollo Humano, Hart (2013) realizó un estudio 

en estudiantes pre universitarios en el Reino Unido acerca de las aspiraciones, política 

gubernamental y elementos implicados. Los resultados indicaron que, si bien a veces los 

jóvenes estructuran aspiraciones propias, también son persuadidos para la adopción de 
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aspiraciones particulares, generando conflicto entre los propios deseos con los de otras 

personas importantes, y de los padres en particular. Concluyó que, en cuanto al desarrollo 

humano, alentar a las personas a identificar sus propias aspiraciones puede ser un enfoque 

más ético, en lugar de guiar a los estudiantes hacia aspiraciones predeterminadas por la 

política gubernamental. 

 

Sobre esto último, construye un modelo de aspiraciones de carácter 

multidimensional, que, con base en el enfoque de capacidades y elementos teóricos de 

Bourdieu, resaltó la importante relación de las aspiraciones y el Desarrollo Humano, que, 

por estas características, formará parte del marco referencial de este trabajo.  

 

Siguiendo con la relación de las aspiraciones con el Desarrollo Humano, Isidro 

Soloaga (2011) en su trabajo “Lo que no se ve también importa: aspiraciones y capacidad 

de agencia como elementos del Desarrollo Humano”1 reflexiona sobre la importancia de los 

procesos que inciden en los funcionamientos de las personas, donde es preciso tomar en 

cuenta la motivación de metas y la capacidad efectiva para su consecución; esto es: el 

análisis de factores contextuales y las aspiraciones y agencia que, a pesar de su difícil 

observación, son fundamentales para el Desarrollo Humano.  

Su propuesta radica en evaluar en qué medida las políticas públicas expanden las 

aspiraciones y el rol de agencia de las personas. De igual manera, establece la existencia de 

una brecha aspiracional, que representa la distancia entre situación actual de la persona y 

la situación a la cual se aspira a alcanzar, bajo el esquema de las sociedades conectadas y 

las sociedades polarizadas.  

Brinda un modelo explicativo de identificación de brechas importantes en cuanto las 

aspiraciones, el contexto social y los funcionamientos individuales limitados; sobre todo en 

 
1 Soloaga, I. (2011). Lo que no se ve también importa: aspiraciones y capacidad de agencia como 

elementos del desarrollo humano. En: Rojas, M. La medición del progreso y del bienestar. 
Propuestas desde América Latina. 203 – 209. México: Foro consultivo Científico y tecnológico, A. C.  
http://192.203.177.185/bitstream/handle/ibero/5050/SI_cap_lib_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://192.203.177.185/bitstream/handle/ibero/5050/SI_cap_lib_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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aquellas personas procedentes de medios desfavorecidos. Señala que la existencia de 

restricciones derivadas de los procesos culturales vuelve necesaria la consideración del 

impacto relacional de las desigualdades entre personas.  

Por último, en cuanto a los adolescentes y el DHS, Rodríguez (2008), profundizó en 

la comprensión sobre las ideas de niños y adolescentes de 9 a 16 años acerca del desarrollo 

sostenible. El análisis destaca una parcela de realidad y su cambio con la edad, en cuanto a 

dos problemas fundamentales: el carácter económico del desarrollo sostenible y la 

contaminación antropogénica. Encontró que los adolescentes comprenden el desarrollo 

sostenible de una manera multidimensional, representando el mundo de manera compleja 

donde existe interdependencia entre los fenómenos naturales y los económicos. 

Con base hasta lo aquí expuesto, se identificaron componentes y figuras 

importantes en los contextos escolares y familiares implicados en el desarrollo de 

aspiraciones y la incidencia de factores culturales, estructurales y socioeconómicos en 

relación con las aspiraciones educativo-laborales, sin embargo, esto no cubre la intención 

inicial.  

 

Cabe destacar que los dos estudios relacionados con la temática que nos ocupa 

(Hart, 2013; Soloaga, 2011) aportan elementos de gran relevancia, empero, no se 

relacionan directamente con el DHS ni con lo que se pretende conocer, que es la relación e 

importancia de las aspiraciones adolescentes en el DHS. En el caso de Rodríguez (2008), 

como pudo percatarse, se trata de una temática similar en cuanto a la construcción del 

concepto del DHS, involucrando elementos para su comprensión por parte de adolescentes, 

sin embargo en detalle, no provee similitud significativa para este estudio. 

 

Tras la revisión realizada, se concluye que a pesar de contar con estudios que relatan 

posturas y esquemas respecto las aspiraciones en población con edades comprendidas en 

el periodo adolescente, no se encuentra el vínculo específico entre los elementos 
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correspondientes al desarrollo de aspiraciones en relación con el DHS ni los tipos o 

contenidos que pudieran estar presentes para el aporte desde el modelo.  

Figura 1. Vacío de investigación detectado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por tal razón, se refuerza la intención continuar con la exploración de distintos 

aspectos en el desarrollo adolescente y la configuración aspiracional con el propósito de 

conocer distintos elementos acordes con la realidad actual, de manera sostenible. 

  

Planteamiento del problema 
 
En la convergencia temporal de diversas generaciones, resulta por demás relevante ubicar 

las diferentes características y factores de influencia que inciden en el Desarrollo Humano 

Sostenible. Para su cabal entendimiento resulta pertinente la integración analítica de 

sucesos y fenómenos históricos, políticos, sociales y culturales que posibiliten la descripción 

y comprensión de la realidad social desde una perspectiva que considera relevantes los 

significados, percepciones, experiencias, expectativas y aspiraciones de los adolescentes 

para su presente y futuro. 

 

Más allá de las determinantes económicas, la incidencia en el moldeamiento y 

configuración de las aspiraciones y expectativas adolescentes, viran, en su mayoría, hacia la 

continuación de los estudios con miras a cuestiones de capacitación, ingreso y ocupación 
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individual, y la prospectiva colectiva mayormente relacionada con el crecimiento económico 

del país. Por lo que, actualmente, conviene explorar la incidencia de las relaciones y los 

contextos y sistemas, aunado a los diferentes medios o canales de comunicación en el 

establecimiento o dirección de las aspiraciones y, el impacto de la crisis sanitaria mundial a 

este respecto. 

 

Otro aspecto a considerar, dentro de las desigualdades y privaciones persistentes, 

es “la exclusión invisible”, cuya inferencia es derivada de la visión dramática del desarrollo 

adolescente, que propicia y sostiene juicios y descripciones relacionadas con pasividad; 

indiferencia o desinterés por la vida política y social; y otras veces con impulsividad 

exacerbada, falta de competencia e iniciativa. Esta visión propicia prácticas adultas que 

justifican la anulación de sus iniciativas y opiniones; la omisión o falta reconocimiento a sus 

capacidades y que perpetúa una imagen negativa de la etapa, vista desde el conflicto 

intergeneracional.  

 

A quienes reiteradamente se les denomina “el futuro del país”, se les retarda la 

posibilidad de acceder a participar u opinar en temas de diversa índole. En muchas 

ocasiones, se carece de un ambiente social que habilite su capacidad de aspirar, elegir y 

crear oportunidades, y que exalte o potencialice su capacidad de actuar en ejercicio de su 

libertad; que abone al razonamiento de su situación personal, social, política y cultural y 

legitime sus aspiraciones en el plan de vida y acción diferentes, que abonen al futuro de 

manera económica, social y ambientalmente sostenible. Deberá tenerse en cuenta 

también, la incidencia del desarrollo y sus diferentes interacciones en los entornos virtuales 

y digitales, derivado de las condiciones a las que se encuentran sometidos por cuestión de 

la pandemia. 

 

Por lo tanto, se requiere continuar con la visión de la adolescencia como un periodo 

de cambios y transformaciones que requiere atención y orientación adecuadas; que 

considere tanto la intensidad y vulnerabilidad experimentada como consecuencia de los 



 
 

21 

diversos ajustes fisiológicos, cognitivos, emocionales, sociales, culturales y virtuales, 

analizando las expectativas pero sobre todo, las aspiraciones que los jóvenes pueden 

formar de la sociedad en la cual participan y, a la cual pueden aportar.  

 

Por lo que, los cuestionamientos planteados fueron los siguientes: 

 

Centrales 

¿Cuál es la relación entre las aspiraciones adolescentes y el desarrollo humano 

sostenible? ¿Constituirán elementos que incidan de manera potencial en el Desarrollo 

Humano Sostenible del presente siglo? 

 

Complementarios o subordinados 

¿Cuáles son las características y contenido de las aspiraciones de los adolescentes 

actuales? ¿Tendrán una visión o enfoque distintivo o diferente a otras generaciones? 

¿Habrá aspiraciones con orientación a la acción futura cuyo contenido incorpore 

aspectos socioculturales y de sostenibilidad, relacionadas con el beneficio individual y 

colectivo en los adolescentes en la actualidad?  

¿Qué elementos presentes en los diferentes contextos y sistemas contribuyen o 

impiden el desarrollo de las aspiraciones en los adolescentes? 

¿La pandemia afectará el tipo o contenido de las aspiraciones de los adolescentes 

actuales? 

 

Objetivos 
 

General 

 
Ubicar las diferentes características y enfoques actuales y potenciales de las aspiraciones 

adolescentes y su importancia en el Desarrollo Humano Sostenible. 
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Específicos 

• Conocer el contenido de las aspiraciones de los adolescentes actuales. 

• Identificar los tipos de aspiraciones de los adolescentes actuales. 

• Identificar la influencia de los sistemas sociocultural, educativo, económico, político y 

digital en la formación de aspiraciones en los adolescentes actuales.  

• Identificar los elementos en los contextos de desarrollo que inciden en la formación de 

las aspiraciones en los adolescentes actualmente. 

• Conocer el impacto o incidencia de la pandemia en las aspiraciones y expectativas de 

los adolescentes actuales. 

 

Justificación 
 
Como pudo advertirse, se desataca la necesidad de continuar realizando investigaciones y 

estudios sobre los adolescentes de manera integrada y realista; esto es, no sólo como 

rebeldes o sectores problemáticos, en constante conflicto; perspectivas que destacan 

esquemas de conducta negativos, sino como seres en desarrollo, provistos de potencial, 

agentes de cambio en las esferas: personal, familiar, económica, social, política, cultural y 

virtual.  

 

Aunado a lo anterior, la importancia de este trabajo radica en la exploración, 

incorporación y análisis de aspectos psicológicos, sociológicos y culturales que resultan 

relevantes para la comprensión de la adolescencia y que, desde la perspectiva del desarrollo 

humano sostenible, que es preciso tomar en cuenta para fortalecer la educación y 

formación en la etapa adolescente. La investigación se ubica más allá de la cuestión de 

aspiración y expectativa de ingreso y posición laboral de la que es depositario el joven que 

transita este periodo vital e involucra la formación preparatoria para la educación superior 

y de vida. En tal sentido interesa explorar aquellos aprendizajes que les permiten hacer 

frente a las diferentes exigencias y dificultades del entorno; que posibiliten el desarrollo 

próspero de su vida y contribuyen también al de su comunidad. 
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Concientizar sobre el alcance de las aspiraciones de los adolescentes en cuanto la 

participación y generación de acciones para el cambio social, político y ambiental parecería 

la mejor vía de transformación del país. En tal sentido se ha realizado un análisis de las 

condiciones actuales que envuelven la adolescencia y que permitirían la generación de 

programas de intervención educativa en diversos frentes. El trabajo de investigación no sólo 

se limitará a explorar diferentes abordajes de la etapa adolescente, sino sentar las bases 

para la reingeniería de programas y modelos educativos propios a nivel teórico como 

metodológico. 
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Segunda parte. Marco referencial 
 

Capítulo 1. El Desarrollo Humano y su evolución de cara al siglo XXI 
 

“La evolución de las ideas no sigue el curso de los siglos. Es más, en el 
transcurso del siglo XX hemos presenciado cambios radicales 

 en lo que a teoría del desarrollo se refiere.”  
Amartya Sen (1998; p. 75). 

Introducción  
 

El término progreso proviene del latín progressus que significa “ir hacia adelante”, 

implicando un avance o adelanto. Es también relacionado con la naturaleza y el proceso de 

crecimiento en el ciclo de vida de todo ser vivo. Como bien apuntaba Hostos, “en todo 

progreso biológico o fisiológico, psicológico o lógico, individual o social, constitucional o 

institucional, sociológico o histórico, están comprendidos los tres términos de todo 

desarrollo natural: nacer, crecer y morir” (1982; p. 127). Por lo tanto, si crecer es 

desarrollarse, aplica tanto a los seres humanos como a las sociedades.  

 

El devenir de la noción de progreso en la Grecia antigua, enlaza el conocimiento 

práctico en las artes y las ciencias con le mejoramiento de la condición humana. De hecho, 

a partir del concepto aristótelico de naturaleza surge el pensamiento de la realización del 

hombre como resultado del desarrollo de sus capacidades. La búsqueda de la excelencia en 

correspondencia de alcanzar su potencial como destino como parte de su naturaleza (Rojas, 

2012). 

 

Es así como la filosofía aristotélica funda la lógica del desarrollo basada en un logos 

o razón, que rige la evolución. Por tanto, la acumulación de riqueza o capacidades 

productivas per se no son indicador único de desarrollo. Aun cuando “la prosperidad 

exterior también es importante para eso que se llama una vida buena” (Aristóteles, 1985; 

p. 59), la aproximación y orientación del buen vivir induce a reflexionar en aquellos 

elementos que van más allá de las cuestiones materiales.  
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El bienestar material no debe estar contrapuesto con la realización plena de los 

individuos. Este hincapié en el desarrollo del potencial humano –de fundamentación 

claramente aristotélica–, resalta la división del trabajo y de la experiencia como el ejes 

centrales del “la riqueza de las naciones”. Esta idea de progreso provene del análisis de 

Adam Smith sobre el por qué unos países crecen más que otros.  

 

El economista escocés expone que la riqueza que está repartida entre los habitantes 

es el producto anual del trabajo y la tierra del país: lo que hoy se denomina la renta o PIB 

per cápita (Smith, 1994). Adjudicó gran importancia a las instituciones y a la política 

económica, condenando en particular las medidas que favorecían a un sector de la 

economía a expensa de los demás. Por el contrario, la riqueza de las naciones se explicaría 

por la asignación eficiente de recursos; importante noción que aún forma parte del 

paradigma de Desarrollo Humano, sucediendo la frase: “la verdadera riqueza de una nación 

está en su gente” retomada en diferentes informes e investigaciones.  

 

La ampliación de capacidades en relación con el trabajo hicieron surgir el concepto 

de capital humano. Sin embargo, es Amartya Sen (1998) de los primeros en advertir que, 

aún siendo un concepto representativo de avances teóricos y prácticos, es insuficiente y 

arriesgado, pues coloca al ser humano como mero instrumento y no como fin en sí mismo. 

El hecho subyacente es que propiciar dicha ampliación sería por razones económicas y de 

ingreso, más no por elección. Si bien es cierto que el proceso de desarrollo no es 

independiente de la ampliación de las capacidades laborales o productivas y el crecimiento 

económico, requiere  una visión más profunda que resalte la importancia de la capacidad 

de la población para valorar, elegir y actuar libremente. 

 

De ahí la consideración de que la idea de progreso entraña la idea de desarrollo y 

viceversa, que, como pudo apreciarse, parte de un referente naturalista. Esta relación ha 

permanecido a lo largo del tiempo y ha sostenido la idea de que los avances o adelantos 
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tanto intelectuales, filosóficos, científicos y tecnológicos conducen a la humanidad a una 

vida y futuro mejores. Es una visión precedente del concepto de Desarrollo Humano actual.  

 

La perspectiva del progreso aún sustenta la esperanza en un futuro caracterizado 

por la libertad, la igualdad y la justicia individuales (Nisbet, 1986). La idea de progreso 

conteniendo la de desarrollo continúa presente. Desde esta perspectiva, “la historia 

humana no es más que la plasmación sucesiva en estadios sociales ascendentes de un 

potencial que no hace sino manifestarse en una búsqueda incesante de la plenitud de su 

desarrollo” (Rojas, 2012; p.8). 

 

Por lo anterior, a continuación, se presentan como enfoques principales aquellos 

relacionados con los informes de Desarrollo Humano propuesto por las Naciones Unidas, la 

discusión expuesta por Amartya Sen y Martha Nussbaum en torno a las capacidades y el 

estudio relacionado con el Desarrollo Humano y aspiraciones de Hart. Estos temas han sido 

importantes en la evolución del concepto, sino también, en el abordaje con miras a la 

reflexión en torno a la necesidad de hablar del Desarrollo Sostenible como algo 

fundamental para el progreso y preservación de los entornos naturales, sociales y 

económicos, donde “el no dejar a nadie atrás” implica no sólo oportunidades, acceso, 

libertades… sino también, la atención a los distintos sectores poblacionales, entre los 

cuales, en este trabajo, es preciso poner luz en los jóvenes como parte fundamental del 

progreso y del desarrollo de las naciones. 

 

1.1 Enfoque de capacidades 
“Si la importancia de las vidas humanas se basa  

no sólo en nuestro nivel de vida y nuestra necesidad de satisfacción,  
sino también en la libertad de que disfrutamos,  

entonces la idea de desarrollo sostenible  
tiene que ser reformulada en consecuencia.” 

Amartya Sen (2018; p. 282) 
 

El enfoque de las capacidades se concentra en la vida humana y no sólo en algunos 

elementos como el ingreso o las cosas que se pueden poseer y por eso, su elección. Además, 
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por brindar elementos explicativos de la justicia, del progreso social y del desarrollo 

humano. Este enfoque ha sido utilizado como una herramienta evaluativa para el análisis 

social de costo beneficio (Crocker y Robeyns, 2009); u observado como un marco abierto e 

infra especificado y como teorías de capacidades más específicas (Robeyns 2017; Robeyns 

y Byskov, 2020). Aludiendo a estas dos últimas perspectivas, se exponen las visiones de 

Amartya Sen y Martha Nussbaum como dos momentos, respectivamente. 

 

En el primer momento, el enfoque de capacidades es entendido como un marco 

teórico que implica cuestiones normativas con base en la afirmación de que la libertad es 

primordial para lograr el bienestar de las personas. El desarrollo de este enfoque procede 

del interés de Amartya Sen en comparar las diferentes maneras en que las personas pueden 

orientar sus vidas y la cuestión moral en cuanto a las ventajas de las que disponen. 

 

Para el autor, este enfoque se diferencia de otros considerados informativos. Bajo 

la pregunta inicial ¿igualdad de qué?, Sen (1979) reflexiona en cómo la percepción social y 

la cuestión moral de las condiciones sociales adversas y las expectativas tienden a 

desempeñar un papel clave en la perpetuación de desigualdades sociales. Propone el índice 

de capacidades básicas, en respuesta y crítica a los enfoques utilitarista y Rawlsiano donde 

la idea fundamental es hacer notar que las personas tienen necesidades muy distintas, que 

varían de acuerdo con el estado de salud, longevidad, condiciones climáticas y geográficas 

y según las condiciones de trabajo, temperamento e incluso cuestiones morfológicas-

corporales.  

 

Lo anterior no es una cuestión menor ni algo que pueda discriminar sólo casos únicos 

o difíciles. Lo que se busca es traer el foco de atención sobre las diferencias muy reales y 

extendidas. Lo contrario conduciría a una moralidad parcialmente ciega (Sen, 1979), por 

centrar el juicio en cuanto a niveles de ventaja en función únicamente de los bienes 

primarios. La necesidad de crear y utilizar indicadores diferentes y con mayor alcance del 

PIB o PNB, indujo a la reflexión de que la riqueza de las vidas humanas no sólo es una 
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cuestión de medida de ingreso u opulencia. Más bien, debe plantearse sobre la clase de 

vida que se consigue vivir y, sobre todo, de la libertad que realmente se tiene para escoger 

diferentes estilos y modos de vida.  

 

La apreciación que el economista hace sobre la relevancia de las vidas humanas 

reales, confiere la importancia a la evaluación razonada de las vidas que la gente realmente 

puede vivir, lo que implica tanto privaciones y precariedades, como oportunidades y 

libertad. Es decir que las oportunidades reales de vivir van más allá de la concentración en 

los medios para hacerlo. De este modo, el enfoque brinda especial relevancia a la disparidad 

de capacidades en la evaluación de desigualdades, con el reconocimiento en torno a la 

capacidad individual ya que, al dar importancia únicamente intereses y las necesidades de 

un grupo, fácilmente pueden descuidarse los intereses y las necesidades de otros (Sen, 

1999b).  

 

El reconocimiento de la capacidad y la valoración individual conlleva la profunda 

interdependencia de las valoraciones de los individuos que interactúan y de la significación 

de estas actividades y sus combinaciones, invocando al entendimiento general del 

razonamiento, con la necesidad de escrutinio y evaluación crítica de estas capacidades y 

ventajas. De esta forma, el enfoque pondera y enfatiza la pluralidad de circunstancias y de 

elección, aduciendo el valor del razonamiento, lo que le confiere el estatus de un ejercicio 

evaluativo.  

 

En un segundo momento, el enfoque de capacidades es observado como una teoría 

parcial de justicia (Robeyns y Byskov, 2020; Nussbaum, 2012; 2016; 2020;). Para Nussbaum, 

ser realmente capaz de ser y hacer atiende el cuestionamiento sobre las oportunidades 

verdaderamente disponibles de justo eso: poder hacer o ser. Comparte con Sen la idea de 

que las personas son un fin en sí mismo, por lo que el enfoque define “el rendimiento y el 

éxito en función de las oportunidades que se abren para cada persona” (Nussbaum, 2020; 

p. 33). La evaluación de esas oportunidades es lo que la sociedad debería promover para 
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sus habitantes y posibilita el respeto y empoderamiento de las personas en el diseño y 

desarrollo de políticas públicas ante desigualdades injustificables, como el género, la 

discapacidad, el envejecimiento, la educación y la cuestión de la atención asistencial.  

 

Coincide con Sen (2000) en que la igualdad es un principio sustentado en la 

valoración de la libertad. La propuesta de ambos autores lleva indiscutiblemente a la 

distribución de derechos. Sin embargo, la propuesta de Nussbaum (2020) es centrada en la 

protección de los ámbitos de esa libertad: mostrar que la libertad es inherente a la dignidad 

humana. Esta noción, pretende brindar bases para principios constitucionales donde los 

individuos, vistos como ciudadanos, tengan la capacidad de llevar una vida digna y próspera 

por encima de mínimos exigibles a los gobiernos, es decir, un mínimo de justicia social. 

 

Lo anterior que hace que el tratamiento de esta propuesta sea una “aproximación 

particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social 

básica” (Ibid; p. 38), lo que convierte al enfoque en una teoría de derechos políticos 

fundamentales con base en la justicia básica, incluyendo en el análisis la dignidad humana 

y el nivel o umbral de liberalismo político. 

 

En definitiva, el enfoque es un ejercicio evaluativo y ético donde las capacidades 

asociadas al desempeño penden de una justicia mínima aceptable. Esta perspectiva prioriza 

la evaluación del bienestar individual; la evaluación y valoración de arreglos sociales; y el 

diseño de políticas y propuestas de cambio social en la sociedad (Robeyns y Byskov, 2020). 

Tanto Nussbaum como Sen confieren el respeto a la diferencia: el reconocer de facto lo 

extenso de la diversidad humana y el análisis profundo de factores sociales y personales 

que hacen posible el desarrollo y ambientes donde las capacidades y oportunidades puedan 

tenerse y desarrollarse. 
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1.1.1 Conceptos fundamentales 
 
Observar la naturaleza de las vidas reales incluye tanto las realizaciones y las libertades para 

escoger entre diversos tipos o clases de vida. Vale la pena subrayar que estas libertades 

refieren aquellas que se tienen realmente como opción. A la par, el análisis involucra 

diversos conceptos relacionados con el ámbito evaluativo y de elección que son cruciales: 

capacidad(es), funcionamientos, espacio evaluativo, factores de conversión, agencia, y 

claro, retomar la ventaja dentro de la comparación interpersonal.  

 

Estos conceptos son importantes para la consecución de metas u objetivos que el 

individuo es capaz de mantener o buscar su realización.  

 

a. Capacidad(es), libertad y ventaja 
 

La comprensión del logro de una vida humana satisfactoria no es en sí mismo el fin 

de la buena vida, sino un proceso que ayuda a generar la extensión significativa del alcance 

del ejercicio evaluativo (Sen, 2018). Este hecho sugiere el proceso de elección como un 

proceso de razonamiento. De igual forma, analizar la relevancia de la capacidad no se 

reduce a la mera información sobre las ventajas que se tienen, sino a la comprensión y 

entendimiento de comparaciones sociales e interpersonales como un proceso evaluativo, 

cuya pertinencia posibilita que las decisiones de carácter público sean más sensibles a las 

desigualdades relacionadas al bienestar de las personas y sus oportunidades (Sen, 1999a) 

 

Estas comparaciones remiten a las ventajas o desventajas de los individuos, 

encontrando variables diversas: el ingreso, patrimonio, recursos, calidad de vida, derechos 

y libertades, como también, diferencias respecto del lugar donde habitan, la sociedad y 

cultura de pertenencia, por citar algunas. En esta pluralidad se distinguen, dentro del 

ámbito evaluativo, las variables focales como aquellas utilizadas afrontar la desigualdad, 

que en sí mismas representan un problema de elección.  
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Para Sen, la relación de las diferentes circunstancias y adversidades sociales con las 

percepciones mentales cotidianas, hacen pertinente la evaluación entre los diferentes 

factores que inciden en las distintas oportunidades de lo que se puede hacer y de lo que no, 

afectando profundamente el estado de la salud, el bienestar y la calidad de vida. De esta 

manera, la ventaja individual se juzga por la capacidad de una persona para hacer las cosas 

que tenga razón para valorar, en observancia de aquellas capacidades de las que se 

consigue disfrutar; lo cual, también es un ejercicio evaluativo con base en aquellas 

condiciones, ventajas, situaciones y espacios de los que se dispone.  

 

Así pues, la ventaja se relaciona con aquellos aspectos de los intereses que importan 

(Robeyns, 2017). En términos de realización, refieren al bienestar logrado por una persona, 

o bien, a la oportunidad para lograrlo. Ambas vertientes, desde el enfoque de la capacidad, 

están relacionadas con la libertad para logar ese bienestar, donde las capacidades y 

funcionamientos se utilizan para desarrollar la descripción de ese bienestar logrado o la 

libertad para que esto suceda. 

 

Como se ha mencionado, debido a que las capacidades son, en un primer momento, 

atributos de las personas y no de las comunidades, su reconocimiento individual es 

fundamental. Sin embargo, se ha tildado al enfoque de sustentar un individualismo 

metodológico, que el mismo Sen (2018) señala como una interpretación errónea. Por el 

contrario, la pretensión es atraer la atención hacia la significación de la expansión de las 

capacidades humanas de los miembros de la sociedad en conjunto.  

 

Si las capacidades se definen por las actividades que una persona puede escoger, 

poder evaluar su importancia cuando se suman a las diferentes capacidades de los demás 

individuos del grupo, permite identificar el valor del conjunto de capacidades con la 

combinación escogida de actividades permitiendo poner peso en las realizaciones efectivas:   
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“Puesto que los grupos no piensan en el mismo sentido que los individuos, la 

importancia de las capacidades de los grupos tendería a ser entendida desde el 

punto de vista del valor que los miembros del grupo (u otras personas) asignen a la 

eficiencia de esa colectividad” (Sen, 2018, p. 276).  

 

Consecuentemente, si la capacidad representa también el poder de hacer algo, 

conlleva una responsabilidad ya que se trata de acciones que se eligen (Sen, 2018). Por ello, 

el concepto se vincula estrechamente al aspecto de oportunidad vista como libertad, con la 

reflexión en torno al compromiso de asumir las consecuencias de esa elección. Por 

consiguiente, la libertad entraña procesos que posibilitan la acción y decisión, lo que a su 

vez, conlleva evaluación y eficacia. Así, tener más libertad para hacer las cosas que se tienen 

razón para valorar es, en primera instancia, derecho propio y en segunda, importante para 

aumentar las oportunidades de obtener resultados valiosos (Sen, 2000a). 

 

Ejercer la libertad implica también diversas preocupaciones y compromisos, al 

vincularla con lo que resultaría valioso ser o hacer. Lo esencial es reconocer que existe 

diferencia de perspectivas y pensamiento en torno a una misma problemática, con la 

consideración de la comparación individual e interpersonal (Sen, 1999a; 2018). La búsqueda 

del comportamiento razonable no tendría necesariamente que relacionarse o depender de 

la cooperación como beneficio mutuo basado en la ventaja. Más bien, lo que hay que 

ponderar es que exista la posibilidad de que las acciones puedan ejercerse libremente, y 

que a su vez, estén disponibles para las personas. 

 

En otras palabras, no es meramente la libertad formal de hacer o ser algo, sino la 

oportunidad sustancial de lograrlo (Robeyns y Bykov, 2020). De esta manera, las 

capacidades pueden ser comprendidas como las libertades reales que tienen las personas 

para realizar o ejercer sus posibles formas de ser y hacer2. En este sentido, la libertad real 

significaría también, tener los medios necesarios para lograr esos ser o hacer si así se desea. 

 
2 Que representan los funcionamientos. 
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La capacidad, por lo tanto, es también un poder efectivo que la persona tiene, que viene 

por la libertad de elección como acción. 

 

La capacidad de una persona para Sen corresponde a la libertad que tienen las 

personas para llevar un tipo de vida u otro. El repertorio de capacidades supone, por tanto, 

la libertad para elegir o dirigir diferentes modos de vida. De ahí el énfasis respecto la 

influencia de diversos factores en la formación de capacidades, incluyendo las 

características o cualidades personales y diferentes disposiciones sociales y culturales. 

Hacer alusión de las ventajas que se poseen y su evaluación, remite a la cuestión de decidir 

qué características se deben de juzgar socialmente y evaluar su justicia o injusticia. 

 

Ahora bien, asignar el término de capacidades (en plural) para Nussbaum (2012; 

2016; 2020), es poner a la luz que los aspectos de las vidas individuales son plurales y 

cualitativamente distintos, precisando el compromiso de atender y respetar las facultades 

de autodefinición de las personas. La diversidad de factores presentes en las vidas las 

personas –e incluye a los animales– son importantes en su empeño de lograr vivir una vida 

significativa. Por ello, la libertad tiene un carácter clave en relación con lo que uno puede 

hacer; por la consideración de las vidas reales con oportunidades reales. Lo que, en 

términos de realización, prima la razón evaluativa.  

 

Nussbaum es enfática en declarar que las circunstancias afectan la vida interior de 

la gente: lo que esperan, lo que aman, lo que temen, y lo que son capaces de hacer 

(Nussbaum, 2012).  Por un lado en la evaluación de lo que realmente se posee, deben 

tenerse en cuenta las cuestiones o circunstancias personales y no sólo las relacionadas con 

cuestiones económicas. Sin embargo, señala algo fundamental: las acciones y planes 

políticos y gubernamentales son fundamentales para que lo que se quiere que pase, suceda.  

 

Por esta razón, la articulación de la propuesta de Nussbaum sugiere, además de una 

teoría parcial de justicia, una teoría de derechos políticos fundamentales. Para ello desplegó 



 
 

34 

una lista de capacidades centrales, a las que ubicó como “un conjunto de derechos 

fundamentales que todos los ciudadanos pueden reclamar (un nivel de umbral 

especificado) sobre la base de la justicia” (Nussbaum, 2016; p. 301). Ello supone la defensa 

de un “ser humano” con capacidades y necesidades comunes independientemente del 

género, la clase, la raza o la nacionalidad. Éstas capacidades son creadas para su inclusión 

dentro de oportunidades y libertades en combinación de facultades personales y los 

entornos político, social y económico (Nussbaum, 2020). 

 

De este modo, las capacidades vistas como derechos se colocan como centrales que 

no persiguen la obtención de una ventaja social pues “hay temas que afectan a todos los 

ciudadanos y que se dejan en un estado de relativa desatención cuando el crecimiento se 

transforma en el único objetivo” (Nussbaum, 2012; p. 87) siendo el argumento reiterado: el 

crecimiento económico no es factor o indicador único o suficiente para el desarrollo. Hecho 

que hace que esta propuesta sea centrada en la protección de los ámbitos de libertad y por 

tanto, una cuestión de justicia social, donde lo mínimo esencial dentro de la dignidad de 

una vida humana es superar el umbral de diez capacidades centrales: 

 

Cuadro 1. Lista de capacidades centrales 

Nombre Capacidad para: 

Vida 
Vivir hasta el final una vida humana; es decir, dentro de la expectativa de vida y no 
morir prematuramente.  

Salud corporal Gozar de buena salud, incluida la cuestión reproductiva. 

Integridad 
corporal 

poder moverse libremente; desplazarse de un lugar a otro; ser capaces de seguridad 
ante cualquier forma de asalto o ataque, incluido el sexual. 

Sentidos, 
imaginación y 
pensamiento 

Junto con el razonamiento (lo cual es verdaderamente humano) por medio de la 
educación o formación de forma adecuada (alfabetización, cuestión matemática y 
científica básica). Porder utilizar la mente, cuya imaginación y pensamiento permitan 
conectarse con la producción y experiencia obras y eventos de expresión y elección 
propia.  

Emociones 
Sentir apego por cosas, personas o por nosotros mismos. Poder amar y sentir; que el 
propio desarrollo emocional no pudea verse truncado por cuestiones de abuso, 
ansiedad, miedos, temores o preocupaciones. 

Razón Práctica Comprometerse y reflexionar críticamente en el plan o proyecto de la propia vida.  
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Afiliación 

Vivir con y hacia otros; reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, de 
comprometerse de diferentes maneras en la interacción social; ser capaz de 
imaginarse la situación de otros y de tener compasión de tal situación; ser capaz tanto 
de justicia cuanto de amistad. Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la 
no-humillación; ser capaz de ser tratado como un ser dignificado cuyo valor es igual al 
de los demás. 

Otras especies 
Vivir con cuidado por los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza y en relación 
con todo ello. 

Juego Reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas 

Control del 
propio entorno 

En cuestión política: participar efectivamente en elecciones políticas  que gobiernen la 
propia vida. El derecho de participación política. 
En cuestión material: derecho de tener propiedades o de buscar empleo, en términos 
formales y de real oportunidad, sobre la base de igualdad.  

Fuente: Elaboración propia con base en Nussbaum, 2012; 2020. 

 

La autora distingue dos tipos de capacidades: internas y combinadas. Las primeras 

son rasgos y aptitudes, entre las que se encuentran la personalidad, el estado de salud y 

forma física, la capacidad intelectual y emocional (incluídos aprendizajes y habilidades); por 

ello, se caracterizan como estados fluídos o dinámicos (Nussbaum, 2020). Importante 

advertir que estas capacidades internas se ejercitan o desarrollan, distinguiéndose de las 

capacidades básicas, que son aquellas que de manera innata hacen posible el posterior 

desarrollo o formación (ibid). Las capacidades combinadas surgen de la combinación entre 

las facultades personales y los entornos familiar político, social y económico. Ambos tipos 

son disposiciones que se tienen para elegir y para actuar, traducidadas en oportunidades. 
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Figura 2. Capacidades en el desarrollo de la dignidad humana 

.

 

Fuente: Elaboración propia con base en Nussbaum (2012; 2020). 

 

Se enfatiza el desarrollo de las capacidades internas, ya que una persona las 

adquiere gracias a cierta forma de funcionamiento y puede perderlas si carece de la 

oportunidad para emplearlas; así, la importancia en distinguir ambos tipos de capacidades 

corresponde con dos labores de toda sociedad digna: 

 

“Una sociedad podría estar produciendo adecuadamente las capacidades internas 

de sus ciudadanos y ciudadanas, al tiempo que, por otros canales, podria estar 

cortando las vías de acceso de esos individuos a la oportunidad de funcionar de 

acuerdo con esas capacidades […] muchas personas que disponen de la capacidad 

interna para participar en política no pueden optar por hacerlo porque no tienen la 

capacidad combinada para ello: pueden ser inmigrantes sin derechos legales, por 

ejemplo, o pueden estar excluídas de la participación de algún otro modo.” 

(Nussbaum, 2020; p. 41). 

 

 Es preciso decir que las capacidades no son intercambiables, transferibles, 

meritocráticas ni mucho menos negociables. Para que una sociedad sea digna, debe proveer 

igualdad de dignidad a todos los ciudadanos; siendo entonces fundamental el mínimo de 
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capacidades, en términos de derechos y justicia exigibles. La referencia solemne de lo que 

la gente es realmente capaz de hacer o ser, tiene como base la idea intuitiva de pensar en 

la vida como aquella que corresponda a la dignidad de todo ser humano (Nusbaum, 2012; 

2020; Monereo, 2015). Puesto que la dignidad es inherente a la persona, es exigible sea 

desarrollada y respetada por parte de las leyes, instituciones y gobiernos. 

 

Por lo anterior, las capacidades significan para Nussbaum, tener la libertad y 

oportunidad de seleccionar o escoger. Retoma la idea de Ul Haq en torno a que el desarrollo 

humano debe crear ambientes propicios para que las personas puedan disfrutar de una vida 

creativa, saludable y por ende, prolongada. Sin embargo, se cuestiona entonces si las 

personas en los ambientes reales tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismas y 

por otras personas o bien, si éstos brindan las oportunidades mínimas necesarias para que 

esto suceda. Consecuentemente, las capacidades junto la idea del nivel mínimo, “son 

principios políticos básicos suscritos como garantías constitucionales exigibles. Así, el 

compromiso de los gobiernos sería el asegurar las bases sociales para el desarrollo de las 

mismas” (Monereo, 2015; p. 98). 

 

 La dirección del análisis de las vidas reales y su protección dentro de la propuesta de 

Nussbaum, requiere agregar detalles e información necesaria dentro de marcos sociales y 

materiales. Poder funcionar dentro de estas áreas centrales supone la evaluación de la 

calidad de vida de las personas al situarlas dentro del umbral mínimo o nivel básico de estas 

capacidades; implicando la comparación de la calidad de vida lograda con la de otros. Por 

ello, las capacidades centrales son condiciones necesarias para la justicia, puesto que 

situarse en un nivel bajo con respecto al mínimo comentado y respecto de otros, insta a su 

atención urgente ya que “su presencia o ausencia se entiende característicamente como 

una marca de la presencia o ausencia de vida humana” (Nussbaum, 2012; p. 154) aduciendo 

el sentido de la dignidad humana y donde esta lista puede adecuarse bien como una lista 

de objetivos políticos o como base moral de garantías constitucionales. 
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b. Funcionamientos, espacio evaluativo y factor de conversión 
 

Si bien una de las críticas a Sen es que el término no es muy bien precisado, lo que 

denomina generalmente “funcionamientos” es una combinación de varios “hacer y ser”3. 

Éstos varían desde cuestiones elementales como estar bien nutrido y libre de 

enfermedades, hasta cuestiones más complejas y abstractas como tener respeto por uno 

mismo, preservar la dignidad humana, participar en la vida de la comunidad, etc. 

(Nussbaum y Sen, 1993). Representan entonces, “partes del estado de una persona, en 

particular, las diversas cosas que él o ella se las arregla para ser o hacer al llevar una vida.” 

(ibid, p. 31) 

 

Por consiguiente, pueden ser entendidos como características personales, que 

“pueden decirnos qué está haciendo una persona… ofreciendo, por debajo, que nos dicen 

lo que la persona está haciendo o logrando”4. También, como aquellas cosas que las 

personas logran hacer con los elementos o recursos5 a su disposición. Algunos a pesar de 

su existencia, no son de interés para las personas. Aquellos funcionamientos que son 

considerados relevantes, ayudan en la definición e integración de logros adicionales a lo 

largo de la vida. Determinar su importancia o trivialidad, demarca la relación sobre 

preocupaciones y valores subyacentes, de lo que depende que muchos sean ignorados o 

desechados.  

 

Una capacidad particular que permite transformar medios6 en funcionamientos 

dependiendo de ciertas condiciones personales, sociopolíticas y ambientales, se denomina 

conversión (Robeyns y Byskov, 2020). En el espacio evaluativo se identifican aquellos 

 
3 Doings and beings. 
4 “Functionings are . . . personal features; they tell us what a person is doing' is offered, under which 
'they tell us what the person is doing or achieving”. (Cohen, 1993; p. 21. En Nussbaum y Sen, 1993). 
5 Se ha nombrado así, pues la traducción literal de “commodities” es mercancía; sin embargo, 
también puede ser utilizado para indicar productos o artículos. De acuerdo con el diccionario Oxford, 
puede ser definido como un producto o materia prima que se puede vender o comprar. Y en términos 
formales, una cosa que es útil o tiene una cualidad útil. Por lo que se traducirá y utilizará en adelante 
como recursos o elementos, pues son útiles para las personas en orden de poder realizar algo.  
En: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/commodity?q=commodities  
6 Recursos y bienes públicos. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/commodity?q=commodities
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objetos que se valoran, en tanto las capacidades y funcionamientos. Su trascendencia radica 

en que da cabida a una variedad de actos y estados humanos importantes en sí mismos; no 

sólo porque puedan producir utilidad ni en la medida en que puedan producirla (Ibid). 

 

De esta forma, la capacidad refleja combinaciones alternas de funcionamientos que 

pueden lograrse, con lo que abren la oportunidad para ser o hacer cosas. Por ello, una 

capacidad es la acción y estado que adscribe posibilidad de realización o logro y los 

funcionamientos corresponden a capacidades realizadas.  

 

c. Agencia 
 

La visión de la libertad orientada al proceso remite a los derechos y a complejidad 

de interdependencia puesto que el derecho de hacer algo muchas veces es condicionado 

por otras cosas que pueden suceder o no (Sen, 2018). El resultado depende de las opciones, 

actos y estrategias que cada uno haga. Por ello, la pertinente distinción de la libertad para 

el bienestar y de la libertad para la acción. 

 

De acuerdo con Sen, esta diferenciación entraña procesos que posibilitan esas 

libertades como oportunidades reales sin dejar de lado las circunstancias personales y 

sociales. Si el proceso de desarrollo comprende la expansión de las capacidades para llevar 

el tipo de vida que se valora y que además se tiene la razón para valorar, es imperioso 

atender a las capacidades de participación para que los individuos puedan contribuir en el 

mundo.  

 

De igual forma, promover esta participación para que puedan ayudarse a sí mismos. 

Esto es, situar al individuo como agente; como aquél que actúa y con ello, suscita cambios. 

Aquel individuo que independientemente del juicio externo, se plantea lograr sus metas y 

objetivos con base en sus valores. Lo que influye en esta agencia individual, es el acceso a 

las oportunidades económicas, sociales o políticas, denotando el vínculo individuo – 

instituciones sociales. Es por eso que las capacidades y su desarrollo constituyen una gran 
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parte de la libertad individual que se ve incidida en su grado o alcance por factores sociales 

(Sen, 2000b). 

 

La libertad individual trae consigo una gran responsabilidad, puesto que ir más allá 

de las capacidades involucradas en la vida personal, entrelaza otros objetivos personales y 

aquellas metas sociales que no están directamente relacionadas con ella (Sen, 1993).  Por 

lo tanto, si la agencia se relaciona con el poder de la acción que ejercen los individuos para 

influir en el mundo y transformarlo, debe tomarse en cuenta su actuación como miembros 

públicos, al participar en actividades económicas, sociales y políticas. 

 

1.2 El enfoque de capacidades: las aspiraciones y el Desarrollo Humano 
 

The CA is not opposed to having, 
 nor is it proposing being and doing instead of having.  

Each has a role to contribute. 
Hart (2013; p. 22).  

 
El enfoque de la capacidad se concentra en la vida humana y no sólo en algunos elementos 

como el ingreso o las cosas que se pueden poseer como parte del éxito humano. El énfasis 

en la concentración de las oportunidades reales de vivir, más allá de la concentración en los 

medios para hacerlo, genera una ampliación significativa del alcance del ejercicio 

evaluativo. El poder ser capaces de razonar y escoger contribuye al bienestar al posibilitar 

la elección y deliberación de lo que vale la pena buscar (Sen, 2018). Ello sugiere el proceso 

de elección como un proceso de razonamiento y, por lo tanto, un ejercicio evaluativo 

respecto la libertad que realmente se tiene para escoger diferentes estilos y modos de vida.  

 

Las aspiraciones, aluden a un horizonte de esperanza, anhelo, ambición y 

realización. Se relacionan con elementos de imaginación, pensamiento, emoción, 

motivación. De acuerdo con Hart (2016), son motivaciones conscientes e inconscientes; 

dinámicas y relacionales; por tanto, conectadas con otros orientadas al futuro, con un 

carácter multidimensional. 
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Nussbaum es fundamental para la comprensión de las aspiraciones y su relación con 

el enfoque de capacidades. Señala que la aspiración humana tiene una función dual en el 

enfoque. La primera, relativa a la forma en que las capacidades enriquecen y de hecho, 

permiten el esfuerzo en la persecución de un amplio repertorio de objetivos personales y 

sociales. La segunda, donde la motivación, al proporcionar un espacio para la búsqueda y 

presencia del florecimiento humano, previene en cierta medida la formación de 

preferencias adaptativas pesimistas, alentando a las personas a tener esperanzas 

desafiantes y satisfactorias (Nussbaum, 2016). Lo que hace imprescindible la atención en 

las circunstancias del entorno y cómo afectan las opciones externas y la vida interior de las 

personas. 

 

Es así como las circunstancias sociales y el lugar imaginado en el mundo enlazan el 

surgimiento de las aspiraciones dentro del imaginario social (Gale y Parker, 2015). 

Subestimar estas diferencias sería desestimar la creación de diferencias de pensamiento. 

Ciertas aspiraciones humanas básicas se reconocen por diferencias de clase y contexto; 

aspectos cruciales tanto en las elecciones y como en las aspiraciones (Nussbaum, 2012). A 

este respecto, la cultura, como producto de la interacción humana no puede obviarse.  

 

Dentro de la formación, la cultura incluye “las relaciones entre individuos dentro de 

grupos, entre grupos y entre ideas y perspectivas” (Rao y Walton, 2004, p. 4) por lo que no 

sólo ejerce influencia o guía los valores y perspectivas personales. Existen factores 

culturales alrededor del conjunto de capacidades que van desde cuestiones cotidianas 

hasta las políticas y éticas (Sen, 1998). Advertir su importancia conlleva la preocupación por 

las aspiraciones, identidad e intercambio simbólico y la coordinación, estructura y práctica, 

lo que puede servir para la transformación positiva a nivel económico y social.  

 

En las aspiraciones, la cultura subyace el moldeamiento de aquello que se espera en 

términos de desarrollo, con la interacción entre lo económico, social y ambiental. Sin 

embargo, a pesar de su importancia, se tiende a otorgarles significados y abordajes 



 
 

42 

simplistas en muchas políticas y prácticas (Gale y Parker, 2015). De ahí que, las naciones 

deberían entender, aún con sus diferencias culturales y políticas, que las aspiraciones 

demandan atención y reconocimiento a partir cuestionar las oportunidades y opciones de 

las personas, es decir, de aquello que están en situación de ser o hacer (Nussbaum, 2012).  

 

a. Aspiraciones de los adolescentes: capacidades y derechos. 
 

 
La perspectiva de creación y combinación de capacidades y aspiraciones que puede 

ser interpretada dentro del enfoque de capacidades, alude que el desarrollo debería 

posibilitar que todas las personas vivan vidas plenas y creativas. Que puedan desarrollar sus 

potencialidades y en pro de alcanzar una existencia significativa. Ello conlleva la dignidad 

humana como cuestión inherente a toda realización y desarrollo.  

 

De esta manera, el enfoque retoma el contraste entre capacidad y realización, que 

conviene tener presente como elemento aspiracional. Con la valoración de la libertad, se 

vuelven más específicas las capacidades que tiene una persona de llevar la vida que valora. 

De ahí que el concepto de capacidad se relacione con el de oportunidad y no sólo con 

aquello que se culmina; porque hay cosas que se logran circunstancialmente (aún sin 

quererlo) y hay otras que no se logran y, sin embargo, el desarrollo y los objetivos continúan, 

sin olvidar la interdependencia las circunstancias personales, socioculturales e históricas. 

 

Como se expuso anteriormente, en este enfoque, la ventaja individual se juzga por 

la capacidad de una persona para hacer las cosas que tenga razón para valorar. El foco 

fundamental que se retoma de esta teoría al hablar de aspiraciones, es dar sentido a la 

libertad que una persona realmente tiene para hacer cualquier cosa, “lo que podría  ocurrir 

en los funcionamientos realizados (lo que una persona  es capaz de hacer) o en el conjunto 

de alternativas que tenga  (sus oportunidades reales)” (Sen, 2016; p. 229). De ahí, que la 

agencia sea un factor fundamental. 
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La libertad de agencia implica diversas preocupaciones y compromisos al vincularla 

con lo que resultaría valioso ser o hacer. Como diría Sen “es muy importante para nosotros 

ser capaces de lograr las cosas que más valoramos. Pero la idea de libertad también respeta 

el ser libre para determinar qué deseamos, qué valoramos y en última instancia qué 

decidimos escoger” (2018; p. 262). En ello, la comparación con las circunstancias sociales y 

las percepciones mentales conlleva la pertinente evaluación entre capacidad y bienestar, 

pues la capacidad de acción y logro puede generar preferencias y objetivos diferentes, lo 

que implica la posibilidad de frustración y, por ende, reducción del bienestar.  

 

El logro de las cosas que se valora o se tiene razón para valorar influye en el 

sentimiento de felicidad, que es un aspecto relevante en la percepción de la calidad de vida. 

La puesta en marcha de las aspiraciones en cuanto a lo que se desea alcanzar, supone la 

estructuración de objetivos y planes a realizar, aun cuando la frustración sea una 

posibilidad; por ello, no deberían ser desestimables. Para que esto no pase, se recurre al 

ejercicio evaluativo entre las opciones y oportunidades de las que el individuo realmente 

dispone, lo cual incurre en un proceso de elección razonada. 

 

 En este sentido, para Sen (2018), las razones que se tienen para valorar los objetivos 

ayudan realmente a explicar por qué podemos sentirnos razonablemente felices por 

obtener lo que tratamos de lograr y frustrados por no conseguirlo. La felicidad y el trazo del 

camino para conseguirla indica cierto mérito en relación con los éxitos y fracasos en la vida; 

inclusive no siendo lo único en lo que se persista o se tenga razón para alcanzar. Es por eso 

que, en términos de realizaciones, la gente suele ajustarse a lo poco que ve como factible.  

 

Es decir, se ajusta esta percepción a la realidad influida por diversidad de factores y 

de otros objetivos en búsqueda de realización. Este elemento se reconoce como la 

preferencia adaptativa (Nussbaum, 2012; 2020), el carácter adaptativo de las aspiraciones 

(Hart, 2016). Deberemos acotar aquí, que si bien las aspiraciones en primer momento son 
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manifestaciones individuales que orientan las metas y objetivos, no son individuales puesto 

que no son creadas en el vacío. 

 

Su creación y mantenimiento, como vimos, dependen de personas e incluso se 

relacionan con los alcances y elementos culturales (Appadurai, 2004; Nathan, 2005) y 

directamente al futuro del ser del individuo y a su agencia en relación a las metas que 

conciernen a otros (Hart, 2013). 

 

Pueden ser ubicadas como capacidades centrales de Nussbaum, pues tienen la 

particularidad de que se sustentan entre sí conservando su importancia singular en el 

desarrollo de las personas y se relacionan con la vida, salud física, integridad física, sentidos, 

imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego, y  

control sobre el propio entorno. 

 

 Si como se ha entendido, el proceso de creación aspiracional es un esfuerzo activo 

de pensamiento abstracto relacionado con la imaginación que devela el aspecto creativo  

(Nussbaum, 2001; en Hart, 2013; p. 78). La aspiración puede ser vista como un 

funcionamiento o, en otras palabras, como un estado de ser o hacer (Hart, 2013, p. 80), y 

como capacidad. 

 

La razón práctica y la afiliación permiten ordenar los funcionamientos de las otras 

capacidades. Se tratan de “funcionamientos fértiles” que tienden a favorecer también a 

otras capacidades relacionadas, con lo cual ayudan a reducir la “desventaja corrosiva” de la 

carencia de algunas capacidades (Nussbaum, 2012). Al formar parte de la lista de 

capacidades centrales, se intuye que la capacidad para aspirar es un derecho fundamental 

como parte de la libertad y expresión de los individuos para pensar, imaginar, conocer, 

sentir, emocionarse, planear y manifestar ideas. Defenderlo es una cuestión de justicia 

social, recordando que para Nussbaum, un mínimo exigible a las naciones y gobiernos. 
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b. Modelo multidimensional  
 

De acuerdo con Hart (2016), los individuos ajustan sus aspiraciones según lo que 

pueden lograr. Son modeladas o constreñidas por múltiples factores que no son 

necesariamente identificables a primera vista. Pueden establecerse aspiraciones por demás 

ambiciosas o bien, se puede aspirar vagamente, pero deseando tener una mejor vida.  Sin 

embargo, su manifestación no escapa al juicio externo. De ahí que algunas tengan un 

carácter latente y que por esta razón se perciban como no articuladas, abstractas, inciertas 

o en evolución. 

 

En un estudio previo, en adolescentes de 17 a 19 años, próximos a entrar a la 

universidad, encuentra que muchos de ellos tenían aspiraciones que no habían compartido 

con nadie. Una aspiración revelada, puede dar cuenta parcialmente de su contenido. Por 

ello, habla de aspiraciones ocultas que se relacionan con aspectos de la vida que los sujetos 

no están seguros de realizar. Por lo que su emergencia puede darse de manera abrupta o 

lenta e incorporar contenidos institucionales, escolares, laborales; de ámbito nacional o 

internacional, y por ello son multidimensionales.  

  

 Es enfática al señalar que hay diversas formas de aspiración, no sólo educativas, de 

carrera o satisfacción laboral.  

 

“Se argumenta aquí que para el pleno desarrollo humano necesitamos un enfoque 

multidimensional. Una visión de la aspiración y una comprensión más profunda de 

la combinación de influencias que preceden y dan forma a las aspiraciones y su 

relación con las capacidades y funcionamientos.” (Hart, 2016; p. 325). 

 

Las personas significativas con las cuales pueden compartirse, de acuerdo con la 

autora, pueden consciente o inconscientemente centrarse en juicios y críticas acerca de su 

viabilidad y posibilidad de realización. Los juicios impactan la formación de aspiraciones. De 

esta manera, existen pre-aspiraciones, luego, factores de conversión de la capacidad para 
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aspirar y por último, la combinación de funcionamentos que las vuelven factibles. Su 

modelo, entonces, tiene como base este conflicto en cuanto a la revelación u ocultamiento 

aspiracional. 

 

Imagen 1. Modelo multidimensional dinámico de aspiraciones (Hart, 2004) 

 

Fuente: Recuperado de Hart (2016; p. 326) 

 
 

 El modelo muestra que la agencia con respecto a las aspiraciones varía en función 

del conflicto con otros personas significativas y de su planeación en el corto, mediano y 

largo plazo. También advierte su variación dependiendo la importancia que tenga para la 

persona y sus seres queridos. Las ondas representan el cambio de las aspiraciones a través 

del tiempo. 

 

 La factibilidad de las aspiraciones es subjetiva pero situada socialmente y varía según 

el agente. Por lo que, se pueden tener aspiraciones de alto nivel, pero siendo conscientes 

que para lograrla, habremos de planear estrategias diversas en la búsqueda de su 

consecución. 

  

 Según Hart (2016) el enfoque de la capacidad permite articular las aspiraciones que 

rebasen los “discursos políticos estrechos”.  Si bien las reconoce como esenciales para el 
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desarrollo humano, advierte su complejidad y desafíos, entre los cuales se encuentran el 

desarrollo y protección para la libertad de aspirar, el apoyo para que las aspiraciones se 

conviertan en capacidades, y los dilemas que surgen respecto los juicios antes 

mencionados. 

 

1.3 Desarrollo Humano Sostenible 
 

“El desarrollo de capacidades se basa en el principio de que las personas están en 
mejores condiciones para lograr su pleno potencial cuando los medios de desarrollo 

son sostenibles: cultivados en el hogar, a largo plazo, y generados y gestionados 
colectivamente por sus beneficiarios.”  

Wignaraja (2009; p 3). 
 

Como se ha reiterado, abordar el desarrollo humano como un proceso más sensible a las 

personas cuestiona la visión de la cuestión económica como único indicador de crecimiento. 

Si bien el ingreso es de gran ayuda en cuanto a la satisfacción de necesidades y las opciones 

u oportunidades a las que se puede tener acceso, es importante la calidad en su 

distribución, inversión y no sólo la cantidad. Lo que representa, a su vez, un problema de 

libertad pues no todas las personas tienen acceso a servicios básicos, salud, educación, 

vivienda digna, por citar algunos. Existen además factores como la cultura y origen étnico, 

sexo, género, edad y territorio. 

 

Es así como surge el imperativo de “no dejar a nadie atrás”, con la principal 

pretensión de hacer efectivo el goce pleno de los derechos humanos y erradicar la pobreza 

y la exclusión en todas sus dimensiones (PNUD, 2017, p. 8). También, la promoción de una 

relación armoniosa entre crecimiento económico, inclusión y bienestar social acompañados 

del cuidado o protección ambiental. De ahí que protagonismo de las personas hiciera que 

el desarrollo humano comenzara su transformación en un concepto holístico con base en 4 

pilares fundamentales: igualdad, sustentabilidad, productividad y empoderamiento (Ul 

Haq, s.f.), incluyendo la creación de ambientes que les permitan disfrutar de una vida larga, 

saludable y llena de creatividad.  
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De este modo, plantear al desarrollo centrado en la gente y no a la gente 

subordinada al desarrollo (PNUD, 1991) permite su visibilidad e importancia como 

beneficiarias del crecimiento y agentes de cambio. Con ello, la revisión y promoción de 

iniciativas de los cambios relevantes que hace falta hacer para favorecer el crecimiento de 

las naciones, en un afán de contribuir y lograr la ampliación de beneficios económicos, 

sociales y ambientales relacionados con la vida de las personas, como son las libertades, 

opciones y oportunidades de la mano de la transformación sociocultural, política y 

tecnológica.  

 

Sin embargo, dentro de las naciones persisten las disparidades y privaciones que 

varían dependiendo de la trayectoria de vida, temporalidad e historicidad, donde la 

pobreza, desigualdad y vulnerabilidad persistentes crean un efecto negativo a nivel 

sistémico ante condiciones adversas, muchas de las cuales pudieran ser prevenibles. Ello 

focaliza la atención en el desarrollo e integración de factores sociales, económicos y 

ambientales actuales y futuros, atendiendo al manejo responsable de recursos; haciendo 

por demás relevante y urgente el entendimiento del ser humano como parte del sistema, 

con una función fundamental dentro del mismo. 

 

Notar que, como bien enuncia Duarte (2006), el cambio de manera global es un 

hecho social, demuestra la incidencia de las personas en la modificación de la biósfera y 

diferentes entornos, forzando la variabilidad natural, lo que se traduce en el impacto de las 

actividades humanas sobre el planeta; siendo tanto las sociedades y sus habitantes quienes 

padecerán las consecuencias ya sea directa o indirectamente a través del cambio 

biogeofísico.  

 

La distinción entre efectos y consecuencias sociales de este cambio global requiere 

la observancia por encima de lo directamente producido por acción humana, al tener en 

cuenta las consecuencias; es decir, los impactos directos o las sinergias implicadas (Duarte, 
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2006). Todo esto conlleva la previsión de asuntos futuros, al identificar las interrelaciones y 

sus posibles efectos para poder brindar un diagnóstico y pronóstico sobre las posibles 

consecuencias sociales de este cambio global. 

 

De acuerdo con Meadows et. al. (1972; 1992; 2006), es preciso cambiar la estructura 

del sistema ante las señales de haber superado los límites sostenibles. Esto es, haciendo 

frente aliviando las presiones mediante la tecnología y la economía o bien, reconociendo 

que el sistema socioeconómico humano actual no es gestionable, ha superado sus límites y 

se dirige hacia el colapso (En Fernández-Reyez, 2015). Por ello, poner sobre la mesa 

cuestiones sobre el cambio global que implican el cuidado y distribución más equitativa de 

los recursos tanto económicos como naturales e incluso, personales.  

 

 Lo anterior devela dos cosas: la manera en que la degradación ambiental intensifica 

la desigualdad mediante su impacto adverso en las personas de menores recursos y la forma 

en que las desigualdades profundizan el deterioro ambiental (PNUD, 2011a). De esta 

manera, el propósito de avanzar hacia mayor sostenibilidad ambiental es un intento de 

asegurar se tomen en cuenta las aspiraciones y condiciones de vida, proponiendo vías que 

permitan a las personas, comunidades y países contribuir a que la sostenibilidad y la 

equidad sean reforzadas entre sí.   

 

La emergente necesidad de reestructuración del poder social, económico y político, 

acentúa que formar capacidades humanas diversas es fundamental para el necesario 

acceso equitativo a oportunidades, más no lo único. Incide en la participación de las 

personas para mejorar su vida y no sólo para la ampliación de su proceso productivo, lo que 

implica repensar los mecanismos regulatorios y políticas públicas destinados a establecer 

requerimientos para lograr la sostenibilidad de aplicación local y global (Rendón, 2007).  

 

Al incluir la equidad y sostenibilidad dentro de políticas y programas, se activan 

mecanismos de empoderamiento que posibilitan la participación y la ampliación de 
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libertades para las generaciones actuales y futuras. La visualización y entendimiento del 

desarrollo no es posible sin la responsabilidad presente que implica la reivindicación política 

justa ante la instrumentalización económica (Rendón, 2007). Aunque paradójicamente, la 

degradación ambiental es consecuencia de la acción humana, donde “el riesgo dominante 

para nuestra supervivencia somos nosotros mismos” (PNUD, 2020; p. iii). 

 

La introducción del Antropoceno enfatiza el cruce de la vida humana con la 

planetaria y, por lo tanto, también la línea que sigue el tan ansiado y controvertido 

progreso. Como enfatiza Rendón (2007): la lógica depredatoria del sistema, significa el 

crecimiento con base en la utilización intensiva de recursos naturales y tecnologías, sin 

controlar las emisiones y ni la utilización energética; lo que hace que sistema capitalista 

perviva.  

 

Ante la paradoja del efecto de las decisiones humanas, urge a la visibilidad del medio 

ambiente y naturaleza como elementos estratégicos del desarrollo, poniendo especial 

atención sobre las actuaciones en las esferas social y económica (Anon, 2005; en Miranda, 

Suset, Cruz, Machado y Campos, 2007). Advertir el riesgo también implica cuestiones 

existenciales debido a las situaciones de vida tanto particulares como sociales a las que 

hacen frente los individuos en su cotidianidad que, en muchas ocasiones son graves e 

inmediatas Ejemplo de ello es la crisis sanitaria mundial por COVID-19, que ha hecho más 

evidente varios tipos de privación: en cuanto a los bajos recursos económicos y 

tecnológicos; a la vulnerabilidad ante la exposición del riesgo sanitario que devino en riesgo 

social y por los efectos de la degradación ambiental en entornos inmediatos. 

 

De esta manera, la sostenibilidad como propiedad emergente de la interacción 

humana, según Miranda, Suset, Cruz, Machado y Campos (2007) es un proceso interactivo 

que incluye soluciones igualmente sostenibles, las cuales únicamente surgen por medio del 

aprendizaje social, en el que los actores claves se comprometen en actividades y planes 

convenidos. Ello puede relacionarse con la implementación de la Agenda 2030 y los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya pretensión es extender el Desarrollo Humano 

como proceso que debe asegurarse para todos. Ir “más allá de los promedios” implica 

también asumir la sostenibilidad más allá de la racionalidad instrumental y económica, 

mientras emprende conexiones entre todas las formas de vida que habitamos el planeta. 

 

Ir más allá de indicadores económicos y la satisfacción única de necesidades básicas 

implica que las libertades deben de ampliarse para lograr que todos los seres humanos sean 

capaces de desarrollar su máximo potencial ahora y en el futuro (PNUD, 2011a; 2016; 2019) 

con la creación de espacios que permitan ejercer la libertad y agencia. Siendo un largo 

recorrido y transformación constante, la visión compartida de las Naciones Unidas sobre la 

prosperidad, paz, seguridad para los seres humanos y el planeta va de la mano con 

estrategias de mejora en torno a la salud, educación, igualdad y economía con la 

preservación de los recursos y ambientes naturales.  

 

Esta propuesta, puede pensarse más como una utopía que una realidad. Un enorme 

desafío para la satisfacción de necesidades y creación de oportunidades, funcionamientos 

y espacios que busca que las capacidades aumenten en miras de un mejoramiento 

individual y social. Sin embargo, rescatemos que el Desarrollo Humano es un modelo año 

con año se hace más sensible a las condiciones de vida de la gente y como tal, confiere 

importancia a la relación de las sociedades, sus características y dinámicas propias y la 

forma de relacionarse con la naturaleza y su cuidado. 

 

A nivel global, las naciones han experimentado transformaciones sociales y 

económicas significativas. En América Latina, las preocupaciones apremiantes en materia 

de seguridad, equidad, inclusión, generación y acceso al empleo productivo y bien 

remunerado, participación política, acceso a educación y a servicios de salud de calidad por 

citar algunas. Por ello, es preciso incluir las capacidades para enfrentar vulnerabilidades y 

construir sostenibilidad a largo plazo, con políticas universales que impacten de manera 

integral y coordinada en el ámbito laboral, productivo y de protección social a partir de la 

conceptualización del progreso multidimensional (PNUD, 2016b). 



 
 

52 

Conclusión 
 

Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo humano 

implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida digna y que 

valore realmente; es entonces mucho más que el crecimiento económico que constituye 

sólo un medio —muy importante, más no único— para que cada persona tenga más 

oportunidades. Comprender que el Desarrollo Humano tiene por objeto las libertades 

humanas, y sobre todo, la libertad para desarrollar todo el potencial en el presente y en 

el futuro. 

 

Desde la perspectiva de creación y combinación de capacidades y aspiraciones: “el 

desarrollo consiste en hacer posible que las personas vivan vidas plenas y creativas, 

desarrollen su potencial y formen una existencia significativa acorde con la igualdad de 

dignidad humana de todos los individuos” (Sen, 2018; p. 216). Retomar el Desarrollo 

Humano Sostenible implica el proceso de ampliación de las posibilidades de elección de los 

individuos, cuyo principal objetivo es expandir la gama de oportunidades abiertas a las 

personas para vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para 

desenvolverse en los entornos naturales y sociales, donde intervienen todos los aspectos 

de la persona; promovido por el desarrollo y toma de conciencia de sí, del otro y de lo otro. 

Un proceso donde se involucran variables internas y externas. 

 

Entendido como “la articulación virtuosa entre el crecimiento económico, la 

inclusión social y la sostenibilidad ambiental” (PNUD, 2017) traducido en una agenda 

transformativa que presenta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en función de precisar e 

implantar estrategias de cambio que reorienten el desarrollo de los países hacia un 

paradigma centrado en la sostenibilidad. De este modo, si generar oportunidades para 

todos es parte de objetivo central, entraña procesos de agencia de los individuos y su 

manera de relacionarse con los ambientes sociales, económicos y ecológicos.  
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Los esfuerzos en torno al logro de la equidad e igualdad de oportunidades al “no 

dejar a nadie atrás”, advierte un compromiso al tener en cuenta la diversidad de factores 

en las trayectorias de vidas humanas. La libertad es fundamental, pues el ser humano 

debiera tenerla para perseguir aquello que desea y también, para ejercer o elegir acciones 

en la consecución de lo que considera valioso y significativo. Aquello que nos interesamos 

en lograr hacer, significa conferir importancia no sólo al bienestar alcanzado, sino a la 

libertad misma para lograrlo. 

 

El enfoque de la capacidad utilizado en beneficio de una persona “se ocupa de 

evaluarla en términos de su capacidad real para lograr varios funcionamientos valiosos 

como parte de vivir” (Sen, 1993; p. 30). Consecuentemente, el análisis de la ventaja social 

es relevante para la evaluación agregada o la elección de instituciones y políticas, tomando 

los conjuntos de capacidades individuales como una parte indispensable y central de la base 

informativa de tal evaluación.  

 

En resumidas cuentas, desarrollo sostenible implica la ampliación de las libertades 

de las generaciones presentes, con la finalidad de no comprometer gravemente las 

libertades de las futuras generaciones y con ello, sus perspectivas de vida.  
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Capítulo 2. El ímpetu adolescente.  
Consideraciones relevantes en sus prospectivas de futuro 

 
“… la capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto  

y cuestionar los valores y normas instituidas  
ya sea en el contexto familiar, escolar o social,  

aunado a la necesidad de independencia,  
se traducen en aspectos interesantes  

para asumir la actoría social en espacios en los cuales  
estos sean considerados como potencialidades  

y no como amenazas.” 
de Freitas Gonçalves (2004; p. 132) 

Introducción 
 

Derivado de lo expuesto en el anterior capítulo, al ser un proceso centrado en las personas, 

el Desarrollo Humano es también un proceso de transformación, ya que comprende 

aquellos “cambios que, con el tiempo, se producen en la estructura, el pensamiento y la 

conducta de una persona como resultado de influencias biológicas y ambientales” (Craig y 

Baucum, 2009; p. 6), partiendo de la interrelación de aspectos: biológicos, psicológicos, 

históricos, socio-culturales, políticos y económicos que inciden en la vida de las personas. 

 

El enfoque del ciclo vital es utilizado para facilitar su comprensión y estudio 

sistemático dividido en etapas, sin embargo, el desarrollo humano involucra un complejo 

entramado de factores y circunstancias durante el transcurso de la vida.  Esta distribución 

por periodos, a pesar de fundar y describir aspectos biológicos de la especie, es considerada 

un constructo social propio de cada época, sociedad y cultura donde se establecen criterios 

y/o características para definir cada periodo, lo cual puede incurrir en medidas o 

descripciones aproximadas, en algunos casos arbitrarias (Papalia, 2017). Ejemplo de ello es 

la adolescencia y su diferenciación con el periodo de juventud. 

El vocablo adolescencia procede del latín ădŏlescěns, relacionado con ădŏlescěre, 

interpretado como: crecer, desarrollarse, ir en aumento; también como engrandescerse y 

madurar (Pimentel, 2006), lo que muy probablemente preceda la idea de que el paso por 

esta etapa sea “desarrollarse hacia la madurez” (Muuss, 1999; p. 10). Sin embargo, esta 



 
 

55 

situación abre un debate en torno a la adolescencia y la juventud con el uso comunmente 

indiferenciado de tales conceptos, lo que genera imprecisiones y confusiones entre las 

características de uno y otro, aumentando la invisibilidad de este periodo (Krauskopf, 1999). 

 

A partir del latín y su traducción, el término ădŭlescentĭa refiere el periodo entre los 

15 y 30 años, hecho que data de la división de etapas por edad, realizada en la antigua 

Roma, donde según Varrón e Isidoro de Sevilla; en el siglo VII a. C. adolescencia 

(ădŭlescentĭa) ocurría de los 14-15 años a los 28-30 años y la juventud (iuventus) entre los 

28-30 años a los 50 (en Solé, 2007). Sin embargo, como lo señala Bancalari (1998), resultaba 

difícil la categorización del “joven” romano, debido a imprecisiones, matices y derivaciones 

de la lengua.  

 

El uso indistinto de los vocablos adolescens, iuvenes o iuventus, para referirse a los 

jóvenes de 15 a 30 años, debido a la distinción por sexo y atributos relacionados con la edad, 

fuerza física para la función (militar), sucedía una posición social, mientras continuaban bajo 

la tutela de los padres. Además de la duración como “período de la existencia humana de 

tránsito entre la infancia y la edad adulta” (Bancalari, 1998; p. 43). Esta “excesiva 

prolongación” de la adolescencia y juventud en la Roma antigua puede ser el primer 

referente occidental en la utilización del término de manera indistinta, que ha perpetuado 

el inconveniente en torno al inicio, duración y término entre una y otra.  

 

Independiente de los romanos, existen documentos sumerios, griegos y chinos de la 

antigüedad que describen la existencia de un periodo intermedio entre la infancia y la 

adultez (Craig y Baucum, 2009; Mendoza, 2008; Palacios y Oliva, 1999). Sin embargo, el 

concepto y estudio de la adolescencia y su duración prolongada como se conoce hoy en el 

mundo occidental, surge con el desarrollo de las sociedades industriales tras el fin de la 

Primera Guerra Mundial.  
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El desplazamiento que representaba el periodo entre la infancia y la adultez, en la 

era pre-industrial, se debía principalmente a la incapacidad de los infantes a incorporarse a 

las actividades adultas debido a las exigencias propias del trabajo imperante. De esta 

manera, el desarrollo físico cincunscribía “la importancia” de este período en términos de 

paso, es decir, ver dicha etapa simplemente como “un tiempo de cambio de una fase de la 

vida a otra” (Kimmel y Weiner, 1998, p.2). En algunas sociedades menos desarrolladas (aún 

en la actualidad) existen rituales que de manera simbólica marcan las transiciones a partir 

de los cambios físicos que supone la pubertad.  

 

Otros referentes importantes en la modificación del concepto y visiones de la 

adolescencia, además de los estudios de Stanley Hall y Margaret Mead es que, partir de la 

década de 1920, los avances científico y tecnológico y el cambio social resultante de la 

guerra, hicieron que la escolarización y especialización laboral se convirtieran en una 

necesidad para las economías en crecimiento. Para augurar un empleo se requería 

favorecer el desarrollo de los individuos, sociedades y naciones, motivo por el cual se 

prolongó el periodo, haciendo que los jóvenes dependieran tanto financiera como 

psicológicamente de sus padres por más tiempo conforme las nuevas circunstancias del 

siglo XX.  

 

Lo antes mencionado, pone de manifiesto el argumento  de que las diferentes etapas 

del ciclo vital implican, a todas luces, una construcción social. La dimensión histórica moldea 

los sistemas y patrones sociales conforme a los que los individuos ajustan su vida. Así, lo 

histórico refiere procesos de largo alcance y duración –como la industrialización y 

urbanización– que crean cambios en los contextos socioculturales y en las definiciones del 

ciclo de vida y sus etapas. Este hecho conecta eventos de índole económica, política y social, 

que ejercen influencia directa en los individuos que los experimentan, originando la 

conciencia generacional. 
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Establecer la escolarización como un mecanismo legítimo de posicionamiento social 

cambia la dinámica de los grupos sociales, generando cambios en los espacios y procesos 

relacionados con el futuro deseado (Dávila y Ghiardo, 2005).  Esto ocurre a medida que se 

redefinen las edades que se asigna a cada uno de los hitos y marcajes hacia las etapas de 

vida posteriores, por lo que se presentan aspectos relacionados con el manejo de las edades 

respecto la temporalidad para la delimitación de la etapa adolescente. Asimismo, la 

consideración de la adolescencia como periodo de paso a la adultez, implica la discusión de 

los procesos transicionales más estudiados: la transición a la adultez y la transición 

educativo-laboral. Sin embargo, reducirlo a estos dos aspectos conlleva perder de vista 

elementos fundamentales para su adecuado desarrollo e intervención. 

 

2.1 El referente etario 
 
Comenzaré la exposición con un tema recurrente que sobreviene al hablar de adolescencia. 

Esto es, la imposibilidad -hasta ahora- en determinar con exactitud su inicio y término. De 

acuerdo con la OMS, (s.f.) se identifican como adolescentes a las personas situadas entre 

los 10 y 19 años de edad tomando como referente el inicio de la pubertad. Papalia y 

Martorell (2017) la ubican entre los 11 a los 20 años, relacionando de igual forma los 

cambios físicos que ocurren, acompañados de cuestiones propias del desarrollo cognitivo y 

psicosocial, como son: la educación preparatoria para los estudios superiores o el trabajo, 

así como los cambios en las relaciones interpersonales.  

 

 Tomando en cuenta el desarrollo biológico sin descuidar la incidencia de los factores 

contextuales o ambientales, Steinberg (2015) señala el periodo de los 10 a los 25 años. 

Etapa crucial en tanto los cambios sustanciales y sistemáticos del funcionamiento y 

anatomía cerebral, significando que, en realidad, los adolescentes son menos maduros de 

lo que serán en su adultez. Este hecho que no implica una obviedad, sino ayuda a contrastar 

científicamente la visión reducida y prejuiciosa en cuanto a conductas impulsivas, que 

pueden traducirse como problemáticas, de riesgo y rebeldía. Con ello, pretende abonar a la 

comprensión y análisis del desarrollo del autocontrol y factores intervinientes con base 
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social y biológica, de los cuales puede echarse mano para posibilitar un cambio en sus vidas 

e intervenciones más adecuadas. 

 

Sawyer, Azzopardi, Wickremarathne y Patton (2018) recomiendan emplear una 

definición inclusiva partiendo de los hitos de desarrollo cada vez más tardíos (de los 10 a los 

24 años de edad) que son consecuencia de los patrones sociales contemporáneos. La 

interrelación entre el lugar y periodo histórico y la posición que se ocupa dentro del sistema 

social, envuelven las transiciones de roles sociales. Su comprensión, a la par de cuestiones 

biológicas, son elementos importantes para el desarrollo de programas y políticas sociales 

cuyo propósito principal verse sobre el empoderamiento y protección. 

 

Sin embargo, como apunta Krauskopf (2015) el referente etario es uno de los 

factores que dificulta la construcción de políticas sociales de adolescencia y juventud. En el 

ámbito normativo, las personas se consideran adolescentes antes de los 18 años; una vez 

cumplidos, se convierten automáticamente en adultos. Ello deriva en ambigüedades que 

impactan directamente en el reconocimiento los jóvenes y su tratamiento como niños o 

adultos, dependiendo del contexto y discursos sociopolíticos y culturales. Como 

consecuencia, la correlación de “a mayor ambigüedad - mayor vacío” en relación con las 

características que debieran representar la realidad de este sector, contribuyendo a una 

persistente invisibilidad. 

 

A este respecto, pretendiendo una atención más global se ha precisado que la 

evaluación de las necesidades y la creación de capacidad de este grupo debe integrar la 

cultura, lugar de residencia y sus características (rurales o urbanas), grado de escolaridad, 

la educación y el conocimiento sobre si los chicos están dentro o fuera del sistema escolar 

(Akinsola y Petersen, 2018). Este planteamiento supone la observación de que la realización 

de encuestas de evaluación de necesidades (ya sea a nivel individual, comunitario u 

organizacional) debe ser anterior al desarrollo de programas.  
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De esta manera, se obtendría evidencia más compreta e integrada para la 

comprensión de las necesidades, deseos y anhelos de los adolescentes y sus comunidades. 

A nivel individual, esta evaluación debe adaptarse tras identificar aspectos faltantes en las 

tareas de desarrollo que requieren la adquisición de conocimientos intelectuales y 

habilidades para la vida, desarrollados principalmente a través del aprendizaje formal 

(escolarización).  

 

Tal como apunta Baltes (1987; en Craig y Baucum, 2009), el desarrollo incluye tanto 

cuestiones biológicas y sociales, como los cambios históricos y factores ambientales 

diversos, reflejados en influencias normadas por la edad (cambios biológicos o sociales que 

ocurren en edades predecibles y una combinación entre herencia y factores ambientales de 

la especie, como la pubertad); influencias normadas por la historia (aquellas que ocurren a 

gran cantidad de individuos al ser acontecimientos históricos, como la pandemia de COVID-

19) y las influencias no normadas (aquellas relacionadas con cuestiones ambientales 

individuales impredecibles; por ejemplo, una enfermedad).  

 

Por ello, la percepción de las personas sobre el tiempo y la edad bien podría ser un 

indicador en el establecimiento del inicio o término de una transición de etapa. Dichas 

percepciones subjetivas pueden ser tanto retrospectivas como prospectivas y se establecen 

a lo largo de la vida, pero más concretamente a partir de la adolescencia. De esta forma, la 

dimensión social del tiempo subyace al sistema de grado por edad establecido en las 

sociedades. En algunas de ellas –sobre todo en las no industrializadas–, la transición de niño 

a adulto es regida por ritos de paso, que establecen el cambio de edad y, por tanto, de 

estatus.  

 

2.2 Transiciones 

 
Como hemos observado, de acuerdo con cada época, sociedad y cultura se han establecido 

maneras particulares de apreciar la adolescencia y traducirla en una construcción socio-

cultural convenida, por medio de la cual se asigna un lugar y rol a los jóvenes para 



 
 

60 

desempeñarse dentro del sistema socio-económico. Cada agrupamiento define los logros 

específicos que se espera los adolescentes consigan durante esos años, prescribiendo 

aquellas expectativas de acuerdo con la época donde se desenvuelven.  

 

 Como apunta Sepúlveda (2020), el estudio de las transiciones ha hecho virar la 

atención en la relación educación-trabajo. Además, en las formas en que las desigualdades 

sociales claramente se van reproduciendo en la transición de los jóvenes a la adultez. Por 

tanto, la estructuración de las transiciones tiene un carácter histórico; en cada grado de 

edad y sexo, la manera en cómo “convertirse adulto” depende en gran medida del ámbito 

sociocultural (Dávila y Ghiardo, 2005). De ahí que el concepto de transición envuelva los 

cambios asociados tanto a la cuestión biológica a partir de la pubertad, como a la posición 

y función social de los individuos.  

 

Figura 3. Concepto de transición 

Fuente: Elaboración propia con base en Bisquerra y Figueiras, (en Romero, 1993). 
 

La correspondencia entre las diversas manifestaciones y los hábitos sociales dentro 

del contexto comunitario, integran cambios en las reacciones y posicionamiento social del 
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individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en el que vive 

(Boas, 1930, en Enguix, 2012).  

 

Los jóvenes se encuentran en un modo receptivo y por ende, suceptibles a la 

influencia de modelos sociales en los entornos de vida que más frecuentan. Las creencias, 

actitudes y patrones conductuales son adoptados en la construcción de estilos de vida e 

identidad propios (Rodríguez, 2017). Por tales razones, el proceso de socialización en la 

adolescencia es básico.  

 

La constitución de los estilos de vida en la adolescencia dependen tanto de la historia 

de vida del individuo como del papel decisivo de los procesos de aprendizaje por imitación, 

donde los adolescentes pueden llegar a desplegar hábitos conductuales aprendidos de 

modelos familiares y grupos formales o informales (Ferrel, Ortiz, Forero, Herrera y Peña, 

2012).  

 

Esto incluye la interiorización de normas y valores, que repercuten en la ideología 

personal y los compromisos que asumen, en comparación con sus experiencias pasadas 

(Oliva en Palacios, Marchesi, y Coll, 2008). Dar significado al presente y para dirigir su 

conducta futura, es parte del proceso de identidad de los adolescentes experimentado en 

un contexto social determinado. 

 

Los intereses análogamente son originados a través de exploraciones en las diversas 

interacciones sociales (sea con la familia, los maestros o figuras escolares y compañeros), 

donde la persistencia del interés en el tiempo depende de las necesidades y objetivos de la 

persona, otros intereses (competentes) y las oportunidades y demandas de su entorno 

(Slot, Akkerman y Wubbels, 2019).  

 

Los grupos de referencia son importantes puesto que éstos determinan cuándo los 

actos son significativos, lo que evoca comparaciones entre los adolescentes y las opiniones 
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y comportamientos de otras personas (Blanton y Burkley, en Prinstein y Dodge, 2008). Esta 

influencia se refleja en los juicios de elección o rechazo de circunstancias, resultado de la 

evaluación interna y externa, como de las consecuencias para dicha elección (Prinstein y 

Dodge, 2008). Por esta razón, el contacto con diferentes figuras -principalmente de su edad- 

contribuye a potenciar o entorpecer el proceso de toma de decisiones y con ello, logros de 

identidad y autonomía.  

 

De esta forma, los contextos de desarrollo se vuelven esenciales por su influencia a 

lo largo del tiempo. La comunidad funge como una especie de incubadora multifacética 

donde los adolescentes pueden hacer ejercicio de agencia e informar sobre cómo los 

lugares, personas, escenarios, y políticas inciden en su desarrollo (Benson, et. al. 2006).  

 

Es de suponer también que, en el contexto de pandemia, los procesos de 

socialización y aculturación han de enmarcarse de manera diferente al de generaciones 

anteriores. Con la interacción de distintos dispositivos y tecnologías, vistos como de primera 

necesidad, lo global cobra presencia e influencia en las realidades sociales y estilos de vida, 

mostrando elementos transicionales con expectativas y desafíos diferentes que sin duda, 

marcarán su trayectoria de vida presente y futura. Advertir los cambios en las aspiraciones 

y proyectos de futuro en las nuevas generaciones, aduce el impacto de las profundas 

transformaciones económicas y socioculturales en la capacidad de los jóvenes para orientar 

su propia transición a la adultez (Sepúlveda, 2020). 

 

a. Transición a la adultez 
 
 

Sin duda la adolescencia representa una construcción sociocultural que en nuestros 

días, ampara la definición de ciertos eventos en la vida que, acompañados del cambio de 

rol, representan la transición o inserción de los jóvenes a la adultez (Inhelder y Piaget; 1985; 

Delval, 1994; Erikson, 1997; Palacios y Oliva, 1999; Coleman y Hendry, 1999; Papalia, 2017). 

Esta caracterización involucra a diferentes procesos y requisitos en espera de cumplimiento 
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o realización, para la incorporación paulatina al mundo adulto, conforme a la sociedad y 

cultura de pertenencia. Entre ellos se distinguen: el abandono del hogar paterno, el 

matrimonio, la paternidad/maternidad, la finalización de la educación media y media 

superior y/o el inicio de estudios superiores.  

 

Otras situaciones asociadas esta inserción son la independencia económica, las 

actividades de elección democrática y el cambio en el status social, es decir; que alcanza 

formalmente un determinado grado dentro de la estructura social, que transforma al 

individuo, de un “menor” a un “adulto” legalmente responsable conforme las expectativas 

sociales que se tienen acerca de la conducta de los individuos de una edad concreta (Kimmel 

y Weiner, 1998).   

 

Un ejemplo de ello en México, es el establecimiento de la etapa adolescente entre 

los 12 a 17 años (INEGI), derivado de la generalización de los cambios físicos y la culminación 

de estudios medios superiores, ocupación o para fines legales diversos. Sin embargo, en la 

vida cotidiana la adquisición de la categoría de ciudadano (a partir del trámite de la 

credencial de elector), confiere a los sujetos una serie de derechos y obligaciones civiles 

comunes que les convierte de manera arbitraria en adultos. 

 

En este sentido, una transición combina el impulso y crecimiento; las demandas, 

limitaciones y oportunidades que brindan la familia, la escuela, el grupo de pares y la 

comunidad (Havighurst en Baltes y Schaie, 1973). Así, el término de “tareas del desarrollo” 

es utilizado para la definición de una serie de problemas o eventos, cuyo logro o alcance 

suponen el crecimiento de la persona en relación con su entorno. Da lugar a la vinculación 

del aspecto biológico (en cuanto a los cambios del cuerpo) y las expectativas de la sociedad. 

Esto puede corroborarse –aun en la actualidad–, con la pubertad como indicativa como el 

fin de la infancia e inicio de la adolescencia.  
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De acuerdo con Mendoza (2008), la pubertad anuncia la adolescencia como 

construcción social. Este suceso biológico, es tomado como el inicio del proceso transicional 

a la adultez. Las sociedades le asignan culturalmente considerable importancia debido a que 

los cambios físicos dennotan “dejar de ser niño/a”, acelerando el cambio de estatus 

vinculado al desarrollo social, asociado al hito principal que conlleva el primer rasgo adulto: 

la capacidad de reproducción.  

 

A partir de esta disposición, se prescribe de una de las principales atribuciones 

adultas: la capacidad para formar una familia. Por ello, tanto la paternidad como la 

maternidad forman parte del conjunto de eventos que señalan la inserción y 

establecimiento en el mundo adulto. 

 

Los cambios físicos también inciden de manera considerable. Se produce un ajuste 

en la imagen corporal ante la presión sistémica constante en el acercamiento a las 

actividades y experiencias adultas. Los signos de crecimiento y maduración biológica de 

hombres y mujeres crean cierto estatus puberal que implica cambios multidimensionales 

(Palacios y Oliva, en Palacios, Marchesi y Coll, 1999). En la actualidad, se produce una 

tendencia secular7 con el inicio de la pubertad en edades más tempranas, lo que impacta 

en las generaciones, respecto la demarcación de la adolescencia y los cambios que la 

caracterizan.  

 

Los efectos pueden verse reflejados no sólo en la maduración sexual temprana, sino 

también en cuestiones sociales y de salud y nutrición que involucran comparaciones entre 

países desarrollados y los que no (Papalia y Martorell, 2017). Percatarse de esto, permite 

visibilizar cuestiones que involucran diferencias de género y equidad, y las posibles 

conductas y comportamientos dentro de las culturas y contextos asociados a situaciones de 

riesgo como el embarazo temprano. También, comparaciones sociales de ciertas ventajas o 

 
7 De acuerdo con Papalia y Martorell (2017) se concibe como “tendencia que sólo puede advertirse 

tras varias generaciones, como la que marca la adquisición más temprana de la estatura adulta y la 
madurez sexual que empezó hace un siglo en algunos países” (p. 328). 
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desventajas; aquellos menos desarrollados serán tratados como si tuvieran menos edad y 

por tanto serán considerados menos competentes por los adultos (Brackbill y Nevil, en Craig 

y Baucum, 2009).  

 

Evidentemente, este proceso transicional repercute tanto en el trato y visión 

contradictoria de los adolescentes de manera externa e interna, en la percepción de sí 

mismo. De ahí que el vigor e ímpetu, envuelve momentos desconcertantes por la serie de 

roles sociales cambiantes de acuerdo con la edad y desarrollo físico. Simboliza una 

“imposición invisible” de aquellas funciones que se esperan cumpla de acuerdo con la 

sociedad en la que vive y modificando lo que espera él de sí mismo.  

 

Tales circunstancias acrecientan el conflicto personal del que tanto se ha hablado 

como característico en esta etapa. Algunos adolescentes alcanzan los niveles de 

competencia estipulados para el paso siguiente. No obstante los grados de madurez física 

e intelectual, no les es permitido acceder a un trabajo importante o bien remunerado, ni a 

cargos que representen una complejidad y responsabilidad mayor. Aunque este 

aplazamiento, por otro lado, brinda muchas oportunidades de exploración o ensayo de 

diferentes estilos y roles sin asumir completamente compromisos, ni responsabilidades 

irrevocables (Craig y Baucum, 2009). 

 

Las transformaciones socioafectivas van unidas con cambios en el pensamiento 

(Delval, 1994). Las relaciones, y las diferentes pruebas y requisitos proveen experiencia de 

diversos roles y aprendizajes, que, de forma implícita, conllevan la evolución en el 

autoconcepto, y la formación de aspiraciones y expectativas resultado de estas 

interrelaciones de factores sociales, personales, cognitivos, motivacionales y contextuales. 

Ello se relaciona con el aspecto evaluativo que suscita el avistamiento de posibles 

oportunidades de realización y también de barreras o dificultades en la elaboración de 

planes y proyectos de vida, con el razonamiento sobre lo real y lo posible que es 

característico de esta etapa (Inhelder y Piaget, 1985; Delval, 1994). 
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El ritmo de maduración de los adolescentes en la actualidad es también afectado 

por los medios masivos de comunicación. Los referentes propios de cada cultura y que 

muestran un ideal del aspecto físico con características adultas o cualitativamente más 

desarrolladas. Razón por la que muchos adolescentes muestran actitudes negativas hacia 

su cuerpo o a la opinión adulta, lo que incide en su autoconcepto, autoestima e identidad, 

además de la generación de conflictos interpersonales e intergeneracionales. Se trata de 

una presión ejercida en torno a los ideales físicos, comportamientos deseables y códigos 

culturales que los acerca más al estatus adulto, para lo cual lograr ajustarse a las demandas 

y modelos sociales; empero, aumenta la probabilidad de contribuir al desarrollo de factores 

de riesgo psicosocial. 

 

b.  Transición educativo-laboral 
 

El tiempo es un factor central para el análisis transicional. No incluirlo, significaría 

dejar fuera un elemento generador de estructuras de transición diferentes tanto entre 

períodos históricos como entre grupos o clases sociales. Parte de los objetivos a lograr en 

esta transición, refieren a la independencia y autonomía. Sin embargo, para alcanzarlos, 

infieren múltiples dificultades. Éstas son parte de la brecha generacional y del momento 

histórico socio-cultural, por lo que, además de ciertos eventos en la vida o actividades se 

requiere el dominio de ciertas habilidades y determinadas competencias.  

 

En este caso, la prolongación de la adolescencia, la escolaridad, formación 

vocacional y profesionalización, hacen que las dependencias “necesarias” de los jóvenes, 

posterguen su inserción a la sociedad de manera participativa y más aún, el cambio de su 

estatus y posición social como actores o agentes de cambio. Con la implantación de la 

educación obligatoria, se ha generado un sistema de división por edades que ha venido 

acentuándose con el paso del tiempo (Delval, 1994). Ello retrasa el momento de 

incorporación a la adultez e incluso, puede hacerla más difícil debido a las pruebas -no sólo 
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académicas- que el adolescente tiene que aprobar. Aquellos hechos o circunstancias que 

permiten el paso de la infancia social a la adultez social.  

 

Por ello, las trayectorias de vida adolescente pueden ser vistas como fenómenos 

resultantes de una escolaridad prolongada, extendido en las sociedades industrializadas. 

Dávila y Ghiardo (2005) develan un aspecto importante: con la ampliación de la escolaridad, 

el sistema escolar extiende su cobertura permitiendo que jóvenes de distintos grupos 

sociales pasen por las mismas etapas, y el mismo orden: de los estudios al trabajo y de ahí, 

a la formación de una familia, todos siguiendo la misma secuencia. Sin embargo, señalan 

diferencias debido a la duración en cada etapa y las edades dependiendo de los recursos 

económicos y condicionantes laborales ya que, en generalidad, los jóvenes de bajos 

recursos estudian menos años puesto que comienzan a trabajar a edades más tempranas 

que los de clase media y alta. Siendo la edad hasta la que estudian los jóvenes de clase 

media y alta mayor que la de aquellos de clase baja. 

 

Un recordatorio importante en estos tiempos de reconstrucción a partir del la crisis 

sanitaria mundial, es que, desde poco antes, la incertidumbre experimentada en relación 

con la transición educativo-laboral ya era apremiante. Según Sepúlveda (2020):  

“Las trayectorias se han vuelto particularmente difusas, existiendo múltiples 

recorridos con resultados y consecuencias disímiles para los propios jóvenes, siendo 

necesario una mayor atención analítica de esta realidad en perspectiva de favorecer 

una discusión informada sobre los cambios acaecidos y la incidencia del contexto 

socio-económico en tales procesos.” (Ibid; p. 153). 

  

 

Conclusión 
 

La interacción entre la edad biológica, la edad social y la edad psicológica resulta 

determinante y por ello, la complejidad en el abordaje de la adolescencia. Como señala 

Krauskopf (1999), en esta etapa los individuos hacen un replanteamiento en su definición 
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personal y social. Es una segunda individuación de exploración y búsqueda de 

independencia y sentido de vida. En esta articulación, los individuos sentirán fuerte presión 

de logro o éxito en la consecución de las tareas establecidas para indicar el paso de una 

etapa a otra. Son demandas ejercidas tanto del exterior, como en su interior, conforme los 

procesos de desarrollo biológico, cognitivo, psicológico y social que operan en cada caso.  

 

En las sociedades occidentales e industrializadas como en las que vivimos, 

paralelamente, existen características para considerar la transición de una etapa a otra, con 

el cambio de estatus social. La pubertad como fenómeno que indica el final de la infancia e 

inicio de la adolescencia va unido a ciertos aspectos como la capacidad de procreación y 

con ello, la probabilidad de paternidad/maternidad. Otros aspectos son la finalización de la 

escolaridad o la independencia económica, que conllevan, como se mencionó antes, un 

lapso considerable. Este es un ejemplo del porqué, como se viene diciendo, la edad social 

no puede, en muchos casos, sincronizarse con la edad biológica.  

 

De este modo, se advierten los requisitos o características de acceso a la etapa 

adulta y los recursos, dispositivos y medios para alcanzarlo, en observancia del nivel 

socioeconómico y clase social. Por ello, las demandas socioculturales generan en los 

adolescentes, expectativas positivas y negativas sobre sí mismos y las personas e 

instituciones con las cuales se relacionan.  

 

Las reflexiones de los adolescentes al respecto, posibilitarán la evaluación y 

transformación de la visión del mundo, de las relaciones, capacidades y oportunidades de 

las que disponen para facilitar y permitir su inserción en el entorno social; circunstancia que 

socialmente se traducirá en la transición completa al siguiente periodo y, por consiguiente, 

vivenciar y experimentar eventos como parte de su trayectoria de vida, asociados con logros 

adaptativos obtenidos de la etapa anterior.  
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Por ello, la adolescencia es considerada el primer periodo del ciclo vital donde los 

individuos pueden observar su pasado, evaluarlo en comparación con el presente y a partir 

de ello, vislumbrar un futuro posible. Esta evaluación personal envuelta en la dimensión 

temporal permite a los adolescentes establecer diferentes escenarios y rutas posibles que 

vendrán predefinidas sobre las características que definen al “adulto” y a las cuales, por 

tanto, “debieran empeñarse” en alcanzar.  

 

De ahí a que la escolarización, la obtención de diferentes grados y el cumplimiento 

de las demandas sociales tenga un impacto importante en el desarrollo no sólo en términos 

de socialización y desarrollo de diversas capacidades y potencialidades, sino también, como 

un prerrequisito para adquirir estatus social y adulto y por tanto, una cuestión aspiracional 

ejercida desde el sistema. 

 

El sistema de grados de edad institucionaliza los valores culturales y constituye un 

sistema que da forma al ciclo de vida que afecta las trayectorias. Toda sociedad tiene un 

sistema de expectativas sociales respecto del comportamiento considerado apropiado 

según la edad, donde las expectativas son internalizadas, incurriendo en un ajuste a medida 

que se crece y envejece. Como bien señalaron Neugarten y Natan y otros autores, se indican 

momentos donde se espera que los individuos trabajen, se casen, tengan hijos y ejerzan la 

crianza y, posteriormente, determinan un tiempo para jubilarse; incluso se indica el tiempo 

para enfermarse y para morir (en Baltes y Schaie, 1973). 

 

En suma, los procesos y eventos que favorecen el desarrollo se catalogan como un 

logro, expectativa y aspiración con respecto de la etapa posterior. El estudio trayectorias 

adolescentes, ha sido requerido el análisis de aquellos acontecimientos en la vida 

indicativos en la transición hacia la condición adulta. Aunque esto, depende en gran medida 

del proceso socialización, cultura y clase social de origen como se explicó anteriormente y 

que, paradójicamente, perpetúa la visión adultocéntrica que inhibe en gran medida el 

estudio en profundidad e importancia del desarrollo adolescente y sus alcances. 
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Tercera parte. Procesos y criterios metodológicos 
 

Capítulo 3. Método 
 

“Los métodos son un medio para conseguir un fin, no el fin en sí mismo”. 
Andréu Abela et. al. (2007; p. 54). 

 

3.1 Tipo de investigación 
 

Como se ha planteado, el propósito principal de esta investigación es conocer y profundizar 

acerca de la cuestión adolescente actual, con respecto a las aspiraciones y su importancia 

en el desarrollo sostenible del presente siglo. Debido a los pocos referentes teóricos, se 

convino el estudio como una investigación cualitativa de tipo exploratorio con base en 

teoría fundamentada.  

 

Al caracterizar la investigación cualitativa como un proceso interpretativo y 

dinámico que fluye libremente, la teoría fundamentada propuesta por Strauss y Corbin 

(1990; 2002; 2015) ha sido elegida como método principal por el reconocimiento del 

carácter interpretativo de la formulación teórica que considera a los seres humanos como 

agentes activos en sus vidas y mundos personales (Escudero, 2013).  

 

La investigación cualitativa constituye, de acuerdo con los autores señalados, una 

manera de comprender los significados o naturaleza de la experiencia de las personas. Una 

manera de concebir la realidad social y estudiarla, tomando muy en serio sus palabras y 

acciones y analizar las situaciones críticamente para generar una teoría fundamentada en 

los datos que exige interpretación –de ahí su nombre– basada en la indagación de manera 

sistemática para obtener nuevo conocimiento acerca del problema que se estudia.  

 

 Las bases epistemológicas se fundan desde el interaccionismo simbólico. Esta teoría 

propone que, a través de la interacción y comunicación de símbolos, la realidad, la sociedad 

y el yo emergen y se comprenden. Constituye una aproximación donde la dimensión social 

se interesa por la subjetividad e interacción (dinámica e interpretativa) de los sujetos, 
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entrañando el intercambio de significados por lo que destaca el papel del lenguaje, símbolo 

y significado. Por esta razón, “las personas son percibidas como actores sociales inmersos 

en un proceso continuo de interacción, a partir del cual emergen los significados que 

influyen en las acciones y el comportamiento humano” (Castro en Palacios, 2021; p. 53).  

 

El ejercicio de teoría fundamentada, como se observa, permite el acceso y 

comprensión de los significados, percepciones y experiencias que construyen los 

participantes con relación con una situación, suceso o problemática. Es utilizada para 

examinar desde diferentes ángulos temas, comportamientos y su relación, con el propósito 

de desarrollar explicaciones comprensivas. Obtener nuevos conocimientos sobre temas o 

problemas anteriormente estudiados, o aquellos considerados como nuevos o áreas 

emergentes y que por ende, necesitan ser investigados. 

 

Así, una teoría desarrollada por esta vía, bien puede considerarse una base sólida 

para futuros estudios. Contribuye al descubrimiento y análisis de creencias, significados 

subyacentes, aspectos racionales o no racionales del comportamiento, al demostrar cómo 

la combinación de lógica y las emociones influye en cómo las personas responden a los 

eventos o manejan problemas a través de la acción y la interacción (Corbin y Strauss, 2015). 

Por lo tanto, se trata de investigaciones sobre la vida de personas, sus experiencias, 

comportamientos, emociones y sentimientos, los movimientos sociales o fenómenos 

culturales, entre otras cuestiones (Strauss y Corbin, 2002). 

 

En este método, la recolección de datos, análisis y teoría surgen en la relación que 

guardan entre sí por medio de procedimientos de organización e interpretación. Estos 

procedimientos han demostrado ser culturalmente sensibles y aplicables tanto a individuos 

como a organizaciones y sociedades. Por esta razón, pueden ser utilizados para desarrollar 

teorías sustantivas, así como teorías más generales. 
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3.2 Diseño  
 
El proceso de Teoría Fundamentada (en adelante, TF) se realiza a partir de la 

conceptualización, reducción y relación de los datos que darán lugar a proposiciones como 

parte del proceso analítico y su fundamentación. Por lo que, la presente investigación ha 

sido diseñada como estudio no experimental de tipo transversal, sistemático y emergente 

de comparación constante en 3 fases: 

 

1. Descripción: Reunión de datos para la posterior elección y explicación de sucesos 

aplicables a cada teoría. 

2. Ordenamiento conceptual: integración de categorías, dimensiones y propiedades de 

manera sistemáticamente agrupada (análisis de datos y codificación). 

3. Teoría: Delimitación e integración de datos. Construcción del esquema explicativo e 

indicar relaciones. 

3.3 Muestra 
 

La muestra estuvo conformada por 39 adolescentes mexicanos (44% hombres, 56% 

mujeres), con edades comprendidas entre los 15 a 18 años. Cabe resaltar que, con el cierre 

de escuelas derivado de la contingencia sanitaria y recomendaciones de distanciamiento 

social y confinamiento, hubo que identificar y seleccionar criterios para participantes 

potenciales dentro de este rango de edad; en este caso, adolescentes escolarizados 

residentes en el Estado de México.  Asimismo, debido a la imposibilidad de acceder a 

instituciones de nivel medio superior, se utilizó la técnica “bola de nieve” acotando el perfil 

a las siguientes características: 

 

• Estar matriculados (y en continuación de sus estudios) en instituciones de nivel 

medio superior, pertenecientes a los regímenes particular y público. 

• Voluntarios que manifestaron estar de acuerdo con participar y proporcionar 

información por medio de entrevistas para el presente estudio. 

• Con disponibilidad de horario y acceso a un dispositivo electrónico e internet. 
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Es fundamental mencionar que se tuvo la fortuna de contar con el apoyo de dos 

reconocidos catedráticos del Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación (CIME) 

quienes fungieron como enlace e hicieron posible la organización y ejecución del plan de 

acción para la posterior comunicación y agenda de entrevistas con adolescentes con base 

en los criterios antes enunciados.  

 

El contacto fue realizado vía telefónica, mensaje de texto por whatsapp y correo 

electrónico previa solicitud y consentimiento informado de los participantes y, en algunos 

casos, de los padres o tutores. Las entrevistas fueron calendarizadas y llevadas a cabo por 

medio de la plataforma MSTeams en el periodo de marzo a octubre de 2021. Esto, debido 

a los periodos vacacionales y disponibilidad de agenda de los entrevistados. 

 

En cuanto al tamaño de la muestra, aún cuando en la indagación cualitativa no se 

requiere fijar la muestra previamente a la recolección de datos se consideró lo siguiente: 

- El tamaño de muestra sugerido Corbin (2016) para trabajo doctoral: más de 20 

entrevistas. 

- Muestreo teórico.  

Tabla 1. Distribución muestral de los participantes (matrícula: edad, semestre y régimen) 

     Régimenes y semestre     

                   Particular Total                     Público Total  Total general 

Sexo y edad 3º 4º 6º  2º 4º 6º   

Hombre 3% 5% 3% 10% 3% 18% 13% 33% 44% 

15 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 3% 

16 3% 3% 0% 5% 0% 13% 0% 13% 18% 

17 0% 3% 3% 5% 0% 5% 8% 13% 18% 

18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 

Mujer 0% 3% 3% 5% 23% 21% 8% 51% 56% 

15 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 15% 15% 

16 0% 3% 0% 3% 5% 18% 3% 26% 28% 

17 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 10% 

18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 

Total general 3% 8% 5% 15% 26% 38% 21% 85% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 



 
 

74 

  

De los cuales, el 79% de los participantes percibió su situación económica familiar 

como estable (41% hombres y 38% mujeres). El 18% distinguió la percepción como regular 

(3% hombres, 15% mujeres) en tanto que 3% (mujer) describió la situación como inestable. 

 

 En cuanto a la situación de convivencia familiar, se ha tomado en cuenta no sólo por 

que la familia es uno de los contextos principales de desarrollo desde el punto de vista 

psicosocial, sino también, en atención a las condiciones de ese momento (distanciamiento 

social y confinamiento).  
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Gráfico 1. Situación de convivencia (con quién vive): 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se registró también el contexto urbano percibido, en tanto característica 

sociodemográfica incidente en su percepción del entorno: 
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Gráfico 2. Contexto urbano percibido 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.4 Técnicas de recolección  
 

La indagación cualitativa se desarrolla por medio de la recolección y análisis de datos de 

manera simultánea a través de comparaciones, con el objetivo de sensibilizarnos ante la 

temática que se estudia. Como señalan Strauss y Corbin (1990), cada investigador se 

adentra al campo con algunas preguntas o áreas de observación, o bien, con la apertura 

para pronto generarlas. Los datos se recopilan con base en ellos a lo largo de la 

investigación. Este esfuerzo vale la pena, a menos que las preguntas durante el análisis 

demuestren ser irrelevantes. 

 

Así, con la finalidad de obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos, experiencias, opiniones de los adolescentes, se eligió la entrevista semi 

estructurada como técnica de recolección de datos. De acuerdo con Folgueiras (2016), se 

realizó previamente un guión o banco de preguntas que puedieran generar cuestiones 

elaboradas de forma abierta, para posibilitar información más rica y con más matices. En 

observancia de los principios éticos y compromiso estipulado en el consentimiento 
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informado, las entrevistas fueron grabadas en video con permiso de cada uno de los 

participantes vía plataforma MSTeams.  

 

Para Corbin y Strauss (2015), la elección de este tipo de entrevista se considera 

pertinente por las siguientes razones: 

1. Permiten mantener cierta consistencia sobre los conceptos que se cubren en cada 

entrevista.  

2. Algunos temas pueden elegirse con base en la literatura o la práctica antes de 

comenzar la investigación. Sin embargo, cuándo y cómo se presentan los temas no 

están estructurados.  

3. Puede ser más cómodo tener una lista de temas a los que recurrir, especialmente si 

los participantes no son demasiado abiertos o les cuesta hablar. 

4. Se tratan los mismos temas en cada entrevista. Una vez cubiertas las preguntas, los 

participantes pueden agregar comentarios o aportes que sientan relevantes para la 

discusión.  

5. Al momento de la entrevista, pueden hacerse preguntas adicionales para aclarar 

ciertos puntos o para profundizar en un tema.  

El contenido de la entrevista fue retroalimentando y en ciertos casos, afinando por 

medio del muestreo teórico. Con base en el método de comparación constante8 (en 

adelante MCC), se comenzó con la exploración conceptos emergentes que fueron 

apareciendo con la variación de los datos que indicó qué datos se necesitaba y dónde 

encontrarlos. Del banco de preguntas, hubo que sumar otras temáticas y llevar a cabo 

revisión, refinamiento y confirmación del banco de preguntas (anexo 1). Cabe desatacar 

que, debido a la heterogeneidad de datos, además de identificar otros conceptos, hubo que 

incorporar otros procesos y actores que pudieran aportar información más precisa para el 

proceso de conceptualización y categorización.  

 

 
8 “Método para interpretar textos, que se transforma en un método comparativo constante cuando se 

comparan una y otra vez, de manera sistemática, los códigos con los nuevos obtenidos” (San Martín, 
2014; p. 109). Es pues, una comparación constante de ocurrencias específicas en los datos. 
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3.5 Análisis de la información 
 

La propuesta por Strauss y Corbin (1990; 2002; 2015) señala que para construir una teoría 

densa, desarrollada, integrada y exhaustiva, un investigador debe tener en en cuenta como 

necesaria la interacción de procedimientos y métodos como parte del proceso. 

 

Cuadro 2. Procedimientos de TF 

Conceptualización 

Los conceptos son palabras que representan el significado 
interpretado de los datos; es decir, la abstracción de un 
acontecimiento, objeto o acción/interacción que se identifica 
como significativo en los datos. Esta denominación de los 
fenómenos permite reunir acontecimientos, sucesos u objetos 
similares bajo una clasificación o vínculo común. 
Al conceptualizar, se reducen grandes cantidades de datos a partes 
más pequeñas y manejables. 

Codificación 

Proceso analítico donde se fragmentan, conceptualizan e integran 
los datos para formar una teoría. 
Es delinear conceptos para representar el significado interpretado 
de los datos. 

Muestreo teórico 

Muestreo con base en los conceptos emergentes, con el propósito 
de explorar el rango de dimensiones o las condiciones diversas en 
las cuales varían las propiedades de los conceptos. 
Recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la 
teoría que se está construyendo y basada en el concepto de "hacer 
comparaciones", cuyo propósito es acudir a lugares, personas o 
acontecimientos que maximicen las oportunidades de descubrir 
variaciones entre los conceptos y que hagan más densas las 
categorías en términos de sus propiedades y dimensiones. 
Es un proceso acumulativo. Cada acontecimiento se suma al 
análisis y a la recolección de datos hecha antes y los aumenta. 

Memorandos 

Notas sobre los conceptos, codificaciones, pensamientos, ideas, 
procedimientos a medida que van emergiendo durante el análisis. 
Son registros escritos del análisis, que pueden variar en tipo y 
forma. 

Diagramas 
Mecanismos visuales o representaciones gráficas de las relaciones 
entre los conceptos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Corbin y Strauss (2002; 2015). 

 

Por medio de la comparación constante de incidente por incidente (los datos que 

van emergiendo) se buscan similitudes y diferencias. Con ello, surgen los primeros indicios 

de significación, acción e intención así como las temáticas recurrentes que posteriormente 

ubicarán categorías, propiedades y dimensiones. Sin embargo, si en este proceso no se 

detecta claramente lo anterior, se recurre a la comparación teórica, al requerir una 
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explicación adicional o bien, estimular la creatividad y dirigir lo que constituirá parte del 

llamado muestreo teórico. Establecer comparaciones entre niveles de propiedades y 

dimensiones permiten conocer y comprender el fenómeno de estudio, por tanto, son 

herramientas para observar y examinar los datos. 

 

Cuadro 3. Método de comparación constante TF 

Datos Categorías Conceptos Premisas 

Información 
emergente 

Temas relevantes 
 

Conceptos latentes 
Notas, memos 

Construcción 

Incidentes Características 
 

Visión y conceptos 
fundamentales 

Premisas teóricas a partir 
de los datos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En adición se llevaron a cabo los siguientes procesos: 

- Panel de expertos. Elegido también al ser un proceso ubicado dentro de los métodos 

de prospectiva al estudiar el futuro en lo referente a la evolución de los factores de los 

entornos sociocultural, tecno-socio-económico, psico-social y sus interacciones 

(Rodríguez, 2010). Se trató de 4 especialistas cuya trayectoria estuviera relacionada con 

la formación de jóvenes y/o adolescentes y estudios relacionados con el Desarrollo 

Humano Sostenible. 

- Consulta y revisión de un experto internacional. Se realizó una estancia de 

investigación presencial, en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. El Dr. 

Leandro Sepúlveda Valenzuela fungió como asesor en el proceso. Con su vasta 

trayectoria de investigación en torno a la transición educativo-laboral y la cuestión 

aspiracional, la orientación y diálogo sostenidos, notas y sugerencias permitieron la 

apertura y mejoramiento del marco referencial; la distinción de conceptos y temáticas 

en el desarrollo de la fase de ordenamiento conceptual y ahondar más en torno a la 

cuestión aspiracional. Análogamente, se realizó la revisión de bibliografía recomendada 

de corte sociológico, asistencia a coloquios y presentaciones y la lectura materiales y 

proyectos resultado de su actividad de investigación. 
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- Método N-C-T9. Sus tres componentes principales permiten el manejo del proyecto 

dentro del software de análisis de datos cualitativos asistidos por computadora, al 

construir un sistema de códigos eficiente que pueda facilitar el análisis posterior a la 

codificación (Friese, 2016). 

- Metodología Q: Elegida ya que identifica la perspectiva de vida como algo fundamental, 

involucrando las diferentes situaciones que enfrenta el individuo en su vida social o el 

medio en el que interactúa. De acuerdo con Vallejo (2003), al tener como propósito 

fundamental el estudio o exploración de la subjetividad humana, revela ordenamientos 

por rango de la opinión de las personas. Cada ordenamiento es un factor, que se 

considera individualmente o en grupo. El factor individual es definido como “conjunto 

de opiniones o posiciones subjetivas adoptadas por cada individuo en particular y de 

acuerdo con su propio punto de vista” (ibid; p. 3), con el fin de rescatar el 

posicionamiento de las aspiraciones de los adolescentes actuales y de factores que se 

consideran relacionados.  

Desafortunadamente este último proceso fue interrumpido debido a la baja de 

respuesta y participación. Con el inicio del nuevo semestre, se volvió difícil el contacto con 

adolescentes en este rango de edad. Hubo jóvenes que, a pesar de concertar y confirmar, 

no se presentaron a la sesión de aplicación. En algunos casos fue posible reagendar la 

aplicación, sin embargo en la mayoría no. De igual forma, hubo casos en los que después de 

la tercera ausencia se dio por terminado el contacto. Por lo que no se logró reunir la muestra 

significativa para este ejercicio, realizando 20 aplicaciones de las 30 necesarias. 

 

a. Preparación  
 

En principio se prepararon los datos obtenidos de las grabaciones, con la 

transcripción y limpieza de los datos verbales contenidos en las entrevistas, respetando el 

discurso de los adolescentes y de las intervenciones realizadas en el panel de expertos 

cuando fue realizado. 

 
9 Acrónimo acuñado por Friese (2016): Noticing, Collecting and Thinking about things. 
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Recordemos que el proceso de TF se lleva a cabo de por medio de la comparación 

constante y emergente, por lo que los contenidos, procesamiento y análisis deben ser 

organizados sistemáticamente para su fácil lectura. Por tal razón, se integró el uso del 

programa Atlas.ti (versión 22 para Mac) con el fin de mejorar el proceso de lectura e 

interpretación de datos en el proceso de indagación cualitativa. 

 

Cabe hacer dos acotaciones importantes. En el análisis cualitativo, el uso del Atlas.ti 

como software de análisis de datos cualitativos asistidos por computadora (CAQDAS)10 no 

exime la interpretación y análisis de datos por parte del investigador; es decir, no es 

realizado de forma automática por el software. Por tal razón, es pertinente la distinción 

entre el análisis cualitativo de datos y el análisis de datos cualitativos (Friese, 2016), donde 

el software es sólo un medio o herramienta.  

 

 En cuanto a la codificación, existe una malinterpretación en el término código o 

etiqueta. Si bien el software tiene esa función, no es lo mismo la codificación en la utilización 

del Atlas.ti que la codificación de teoría fundamentada. La primera, en generalidad, es el 

proceso de añadir una etiqueta que representa un segmento. En la TF son reflexiones 

analíticas y conceptuales como parte del paradigma de codificación; en otras palabras, se 

refiere al proceso de delinear conceptos para interpretar los significados (Strauss y Corbin, 

en Friese, 2016) por ello, la utilización del memo y los comentarios dentro de las funciones 

del software y que por eso, los códigos muchas veces no son etiquetas cortas o resumidas. 

 

Como sugiere San Martín (2014), el vínculo entre TF y este programa es una 

condición necesaria para mejorar y superar la práctica tradicional en análisis de datos 

cualitativos e incrementar la transparencia en el proceso ya que, se pretende en el ejercicio 

de este método “desarrollar interpretaciones del mundo de los sujetos en función de sus 

 
10 CAQDAS por sus siglas en inglés: Computer Aided Qualitative Data Analysis Software.  
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propias interpretaciones, teniendo como objeto de investigación la acción humana” (ibid, 

p. 107). 

 

A partir de ello se realizó el primer ejercicio de organización de datos, estableciendo 

reglas o criterios para la codificación y agrupación preliminar de temas y características 

relevantes para el análisis en el software Atlas.ti. De igual forma, para el registro de 

información relevante en memorandos. 

 

Tabla 2. Criterios de agrupación inicial para el análisis de datos 

Unidad de análisis 
o contenido 

Memos  Códigos (temas de 
acuerdo con objetivos) 

Documentos 

Unidad de libre 
flujo: línea o 

párrafo 

Anotaciones respecto: 
1. Metodología 

(codificación y 

categorización) 

2. Casos. 

Aspiraciones 
DHS 

Pandemia 

Semestres (2do, 3ero, 
4to, 5to, 6to) 

 
Edad (15, 16, 17 y 18 

años) 
 

Sexo (Hombres, 
Mujeres) 

 
Régimen (privado, 

público) 

Elaboración con base en Strauss y Corbin (2002) y Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). 
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Imagen 2. Visualización de agrupación inicial en ATLAS.ti 

 
 
 

b. Categorización y codificación  
 

Hacer análisis y denotar conceptos para representar datos es codificar, lo que 

significa pensar de manera abstracta (Corbin y Strauss, 2015). Como se había adelantado, a 

una frase o segmento de los datos sin procesar se le asigna una etiqueta (código)11, cuyo 

requisito es describir mejor conceptualmente lo que el investigador cree que es el 

significado de los datos.  

 

Strauss y Corbin señalan que, “para descubrir y desarrollar los conceptos debemos 

abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él” (2002; p. 

 
11 Cuando éstos proceden directamente de palabras de los entrevistados son llamados "códigos in 
vivo". 
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111), razón por la que el proceso analítico inició con la lectura de las entrevistas transcritas 

con el propósito de obtener un panorama general. Posteriormente, se continuó con el 

proceso de microanálisis12, con la finalidad de examinar e interpretar los datos de manera 

cuidadosa y minuciosa; hecho que obliga, según los autores, a centrarse en lo específico de 

los datos atendiendo a las interpretaciones de los entrevistados. 

 

De esta forma, se integraron las entrevistas como documentos en el proyecto de 

Atlas.ti, agrupando los datos por segmentos de contenido13 y asignando etiquetas o códigos 

para su descripción. El sentido parte de la construcción de un esquema de clasificación que 

permite pormenorizar los incidentes y fenómenos, interpretar y explicaciones ya que “si 

bien, la descripción no es teoría, es básica para la teorización” (Strauss y Corbin, 2002; p. 

29). 

 

El proceso de codificación se dividió en dos momentos: el primero, donde a partir 

del banco de preguntas de las entrevistas y su lectura, se realizó un listado de etiquetas y 

temas previo la codificación inductiva; es decir, aquella obtenida directamente de los datos 

(Strauss y Corbin, 2002). La asignación preliminar correspondió al método N-C-T (Friese, 

2016) que permitió conocer e iniciar la profundidad el contenido y su descripción, 

comenzando a identificar posibles significados (Anexo II).  

 

Asignar códigos a cada unidad de texto es una operación concreta. Es fijar un código 

propio de la categoría en la que está incluido. Es un proceso físico, manipulativo mediante 

el que se hace constancia de la categorización (Murillo, et. al, s.f.). 

 

 

 

 
12 “Detallado análisis, línea por línea, necesario al comienzo de un estudio para generar categorías 
iniciales (con sus propiedades y dimensiones) y para sugerir las relaciones entre ellas; combinación 
entre codificación abierta y axial.” (En Strauss y Corbin, 2002; p. 63). 
13 Las “citas” que corresponden a las unidades de análisis: línea o párrafo. 
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Tabla 3. Ejemplos: códigos y agrupación con respecto al banco de preguntas 

 
Tema 

 
Etiqueta Código 

Pandemia 
PSA Percepción de la Situación Actual 

CCV Cambio en las condiciones de vida 

Visión a futuro 
VFPaís Visión a futuro País 

VFP Visión a Futuro Personal 

Comunidad, entorno 
PPE Percepción Personas del Entorno 

DE Descripción del entorno 

Conectividad  RS Redes Sociales 

Aspiracionales y singulares 
LG LoGro 

MunID MundoIDeal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo momento fue correspondiente a la codificación inductiva. Como se 

indicó, el cuestionario y su contenido fueron modificándose conforme iban avanzando las 

entrevistas y las respuestas de los entrevistados. Debido al MCC, hubo que realizar cortes y 

sustitución de códigos derivados del análisis cuando los contenidos iban relacionándose o 

repitiéndose, o bien, cuando los que emergían eran diferentes de los anteriores, haciéndose 

necesaria la reagrupación e incluso cambios de código con la emergencia de significados 

relativos a la experiencia de los participantes.  

 

De esta forma, las primeras categorías comenzaron a vislumbrarse. Conviene 

repasar la indicación: analizar los primeros datos; aquellos fragmentos que puedan aportar 

pistas para la delineación de categorías con la finalidad de no pasar por alto contenidos que 

pudieran llegar a ser importantes. Por consiguiente, los temas aparentemente relevantes 

deben incorporarse en el siguiente conjunto de entrevistas y observaciones (Corbin y 

Strauss,1990). 
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Figura 4. Análisis MCC, muestreo y saturación teórica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este proceso implicó la codificación abierta, cuya finalidad es precisamente 

descubrir, nombrar, desarrollar conceptos para poder clasificarlos. En términos generales, 

es el primer paso analítico, donde se exponen los primeros pensamientos, ideas o 

significados contenidos en los datos al descomponerlos y analizarlos minuciosamente, por 

ello se desprende del microanálisis.  

 

Se trata de una fase descriptiva que, con la aplicación del MCC, se utiliza para 

explorar y codificar descriptiva y teóricamente alcanzando las primeras clasificaciones, 

propiedades y dimensiones. En cierta medida, es introducirse y producir el análisis 

conceptual. Este momento es caracterizado por la codificación de manera particular, pues 

representa tanto los procedimientos como la lógica en que se pensaron, organizaron y 

redujeron los datos; también, el primer esbozo para conceptualizarlos y relacionarlos.  

 

Primeras 6 
entrevistas

•Piloto, prueba de cuestionario. 

•Revisión de preguntas, contenidos relevantes..

Entrevistas 

7 - 14

15 - 29

•Contenidos emergentes, comparación 
constante. Reagrupación.

•Muestreo teórico.

•Saturación teórica

•Ordenamiento conceptual

Entrevistas

30 - 39

Comparación constante, 
revisión de contenido, 
conceptos y saturación 
teórica. 
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Como arguyen Strauss y Corbin, el proceso de codificación conlleva implícitamente 

la conceptualización al momento de nombrar las etiquetas o códigos. El proceso por sí 

mismo guía la examinación de todos los aspectos posibles, como también, todas las posibles 

vías de comprensión. De este modo, cada uno de los conceptos que van integrándose o son 

descubiertos, al inicio se consideran provisionales. Su aparición de forma repetida en las 

entrevistas (o bien, por su ausencia y que por eso haya que preguntar) indican la relevancia 

y dictan la teoría en evolución. Las categorías entonces, son conceptos de nivel superior que 

permiten a su vez, la agrupación de un nivel inferior de conceptos. Estos últimos se 

convertirán en subcategorías (Corbin y Strauss, 2015).  

 

Bonilla-García y López-Suárez (2016) señalan que en la codificación abierta se realiza 

la codificación axial, que consiste en la búsqueda activa e igualmente sistemática de la 

relación que guardan los códigos (categorías y subcategorías, respectivamente), haciendo 

surgir las posibles relaciones que pudieran establecerse. Esto es, identificando cómo se 

comportan: bajo qué condiciones ocurren, qué consecuencias tienen, cómo son las acciones 

o interacciones en torno a su emergencia, etc. Es por esto que el método de investigación 

es un descubrimiento que a su vez, fundamenta una teoría en la realidad. De ahí que el 

proceso de conceptualización y ordenación conceptual se valga de comparaciones teóricas. 

 

“Un teórico trabaja con conceptualizaciones de datos, no los datos reales per se. No 

se pueden construir teorías con incidentes o actividades reales observados o 

informados; es decir, a partir de "datos en bruto" (Corbin y Strauss, 1990; p. 7). 

 

Cabe mencionar nuevamente, que las categorías pueden ser –a veces, no siempre– 

los temas denominados. Como se indicó anteriormente, representan fenómenos relevantes 

cuya función posibilita la reducción, a partir de la combinación e integración de datos al 

“mover repetidamente hacia atrás y adelante a través de los datos”, con propósito de 

comparar constantemente códigos, categorías y conceptos (Contreras, Páramo y Rojano, 

2019), ejerciendo un proceso minucioso y sistemático.  
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Lo anterior “protege” de la parcialidad. Es decir que tanto el puerto de experiencia, 

juicio del investigador y supuestos teóricos preexistentes son trascendidos dada la 

emergencia y repetición de los datos aportados por los participantes; hecho que brinda 

congruencia y compatibilidad con la teoría y su observación sistemática (Cobin y Strauss, 

1990). 

 

Por lo tanto, insistir: la codificación y categorización son los procesos a realizar en la 

identificación y agrupación de un conjunto de datos. La categorización es clasificar de forma 

conceptual los incidentes aplicables a una misma temática (Murillo, et. al. s.f.). Una 

categoría contiene uno o varios significados o que refieren contexto, situación, actividades 

o sucesos, las relaciones entre personas, comportamientos u opiniones; los sentimientos o 

perspectivas sobre un problema, los procesos, métodos y estrategias. Además, los procesos 

de codificación abierta y axial, también son itinerantes, no secuenciales. 

 

Para Murillo et. al. (s.f.), la saturación ayuda y resuelve problemas de codificación y 

reducción de la lista provisional de categorías y propiedades, ya que permite decidir cuáles 

situaciones son interesantes para continuar investigando. Una vez alcanzada, no se debe 

volver a recoger datos ya que las categorías ya están saturadas. Sin embargo, Corbin y 

Strauss (2015) advierten que la saturación es más que la no emergencia de nuevos 

conceptos. Denota además la necesidad del desarrollo de los conceptos en términos de sus 

propiedades y cómo se da la variación en tanto dimensiones. 

 

De esta forma, el ordenamiento conceptual y la utilización de conceptos sociológicos 

permiten mayor y mejor explicación de las categorías, así como su replicabilidad. De manera 

simultánea, la reducción de datos deriva de este proceso sistemático y analítico, lo que 

permite refinar categorías y por ende, la teoría en construcción14. Por esta razón, la consulta 

 
14 Por construcción se entiende la reducción de muchos datos a conceptos que posteriormente se 
convierten en conjuntos de afirmaciones de utilizadas para explicar lo que ocurre, en un sentido 
general (Strauss y Corbin, 2002). 
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al experto internacional. La importancia en el ordenamiento conceptual derivado de la 

asesoría y diálogo sostenido, además de bibliografía sugerida como parte de la comparación 

teórica. 

 

“Algunos investigadores recurren a la literatura para buscar un concepto unificador 

que pueda encajar con sus datos, y lo hacen cuando han clasificado y vuelto a leer 

todos sus memorandos y tienen un sentido intuitivo de cuál es la idea central pero 

no un nombre para darle. A veces, intentan localizar un concepto similar a la 

naturaleza de la idea central identificada en su investigación […] Este sistema ayuda 

a los analistas a ubicar sus hallazgos en el cuerpo mayor de conocimiento profesional 

y contribuye a un mayor desarrollo y refinamiento de los conceptos existentes en su 

campo.” (Strauss y Corbin, 2002; p. 170). 

 

De todo el proceso sistemático y detallado entre códigos co-currentes, se delinea 

una categoría principal y otras que van construyéndose para fortalecer su facultad 

explicativa. Este proceso de refinamiento permitió la emergencia, junto con las notas y 

memorandos, de un proceso de identificación de patrones y conceptos principales. Este 

último proceso es la codificación selectiva, una vez que se reconocen las relaciones entre 

los datos. 

 

Es así como, este proceso, junto con los memos escritos y notas o diario del 

investigador, se va construyendo y relatando, en palabras de Corbin, una historia. La 

explicación de las relaciones encontradas en los relatos, experiencias, sucesos e incidentes 

lo que convierte el ejercicio en la construcción de teoría fundamentada en los datos 

aportados por los participantes. 
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Capítulo 4. Resultados 
“There is a whole new way of thinking to master,  

theoretical sampling as a form of data 
collection to learn, procedures to become skilled at,  

obstacles to overcome, 
and difficult choices to make.” 

Corbin & Strauss (2015; p. 418) 
 

 
La realización de esta investigación representó un reto. En primera, la propuesta con base 

en Teoría Fundamentada. Al ser, como indican varios autores, una investigadora novel, el 

proceso de fluir fue desprendido conforme avanzaba el análisis. A lo que debe agregarse la 

sistematización y procesos que deben realizarse. Hacer teoría fundamentada requiere 

tiempo y un constante análisis. 

 

 En segunda, por el uso de herramientas de análisis. Tal como señala Friese (2016), 

es importante estar capacitado antes de utilizar cualquier CAQDAS, pues de otra manera 

puede representar un atraso importante, y más cuando los códigos resultantes del análisis 

puede ser numerosos. Sin embargo, se ha logrado avanzar, superando los desafíos 

obteniendo múltiples resultados. 

 

 En este capítulo se muestran aquellos resultados que se han considerado más 

relevantes, derivados de este proceso sistemático, iterativo y emergente. 

 

4.1 Primer fase de investigación: Descripción 
 

Posterior a preparación anteriormente mencionada, por medio del método N-C-T, se 

vislumbraron las etiquetas conceptuales iniciales. Con el microanálisis línea por línea se 

asignaron los códigos en las unidades de muestreo15.  

 
15 Porciones del contenido que el investigador escoge y distingue por aparecer allí uno de los 
símbolos, palabras clave, o temas que se consideran trascendentes desde los propios datos (Murillo 
et. al., s.f.). 
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 A continuación se presentan los resultados de manera narrativa y general. En ella, 

se ejemplifica con el objetivo de compartir cómo se fue realizando el proceso, acompañado 

de interpretaciones que han sido desarrolladas con base a los códigos y reflexiones, notas 

y memos. En negritas, encontrarán la ruta seguida de microanálisis, identificando códigos. 

Muchos de ellos, debido al muestreo teórico y a la lectura, relectura y densidad, fueron 

modificados o incluso desechados. Cabe señalar que la asignación de códigos o etiquetas 

no constituye el proceso de codificación abierta (Strauss y Corbin, 2002; Friese, 2016). No 

obstante, toda descripción es importante ya que, si bien no es teoría, contribuye 

sustancialmente a generarla.   

 

Cuadro 4. Ejemplo de fragmentación y análisis de datos 

Unidad de análisis (Párrafo) 

9:7 ¶ 13 en E9.docx 
“Yo creo que pues como a todos en algún momento nos llegó a sentar económicamente y pues de lo 
emocional también, porque como familia tenemos una mejor comunicación. Al principio pues era difícil 
porque pues nos peleábamos porque todo el tiempo nos veíamos, y antes pues no; nos veíamos y todo el 
tiempo era como de “ahhh ¡tú otra vez!” Ja ja entonces este pues, ya ahorita pues... ya aprendimos a 
comunicarnos más, a saber que vamos a estar viéndonos todo el día.” I. Mujer, 17 años, 2do. Semestre 

Códigos: afectación económica, afectación emocional, inicio difícil, mejor comunicación, invasión esp, 
comparación antes/después, transcurso. 
Nota, comentario (memo): forma parte de la percepción personal, donde incide confinamiento y 
proximidad (familia). Se distingue comparación entre el inicio y el transcurso, habiendo diferenciación. 
Oscila – y +, dependiendo del tiempo transcurrido. El inicio impacta debido a lo abrupto. El transcurso 
muestra signos de adaptación. 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista. 

 

Sobre percepción personal de la situación actual 

 

Se define a la situación actual (pandemia) como marco contextual16. Los 

adolescentes participantes detallaron que el inicio fue “raro” “difícil”, “triste e inesperado” 

por no poder salir, no poder ver a sus familiares y amigos. Asimismo, no ir a la escuela 

 
16 El contexto es entendido como un “conjunto de condiciones que se reúnen para producir una 
situación específica” (Ibid; p. 142). 
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representó un cambio fuerte al no poder interactuar con sus compañeros. El no 

desplazamiento, las clases en línea y, en sus palabras, “la interacción por medio de 

pantallas”, repercutieron de manera negativa respecto los cambios en las condiciones de 

vida y relaciones personales, con diferentes respuestas afectivo/emocionales: disgusto, 

aburrimiento, tristeza y soledad, con lo que la situación fue experimentada como 

estresante. 

 

También relataron una repercusión en su expectativa personal respecto la experiencia de 

la preparatoria y sobre cómo experimentan su adolescencia:  

6:9 ¶ 51 en E6.docx 

“mmm no lo sé. Siento que sí está como afectando la forma en que estoy 
experimentando mi adolescencia, porque recuerdo cuando estaba chiquita que yo 
pensaba que iba a ser así como “ay ya voy a entrar a la prepa, voy a tener muchos 
amigos, voy a salir con mis amigos a muchos lugares” y todo eso y pues la pandemia 
comenzó cuando yo estaba en el segundo semestre, pero me tuve que retirar desde 
antes de la preparatoria por un problema de salud, entonces fue como que no he 
podido experimentar todo lo que quise. Y sí, me siento normalmente más cómoda yo 
estando así como sola en mi casa, por ejemplo. Pero también me gusta mucho salir 
y estar paseando en muchos lugares y como no he podido hacerlo pues si me ha 
pegado un poco.” J. Mujer, 16 años, 4to. Semestre. 

 

Fue notable que la respuestas indicaron la variación de la dimensión temporal 

respecto el inicio/transcurso y la comparación antes/después de ocurriera la pandemia. 

Relatan con tristeza el cambio en las condiciones de vida, donde uno de los primeros 

significados es la pérdida. 

 

18:8 ¶ 19 en E18.docx 

“Es como algo triste, algo este... sí algo triste. Algo inesperado por así decirlo, porque 
pues ves todo lo que esta a tu alrededor. Puedes verlo así: comparado con otros años 
si te causa como tristeza por así decirlo, porque bueno, en mi caso, porque pues de 
pasar de ver toda la gente que transitaba o pasaba… que podías salir con tus amigos 
a la escuela... pues de alguna manera sí lo siento que es en ese aspecto triste, porque 
pues ya no puedes estar ahora mismo con ellos y pues es perder, por ejemplo en mi 
caso en la prepa, pues perder una etapa. Una etapa que ya no volverá a repetirse 
en este caso y entonces en ese aspecto se me hace algo triste e inesperado. También 
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porque pues nadie se esperaba una pandemia, bueno un caso así en la actualidad.” 
R. Hombre, 17 años, 6to. Semestre. 
 

Se registraron diferencias en el transcurso de la pandemia. Si bien al inicio la 

proximidad con la familia nuclear y el paso de lo presencial a lo virtual fueron descritos 

como negativos, posteriormente reportaron efectos positivos. En consecuencia, la situación 

actual se definió en términos de pérdida vs. beneficio. Por un lado, percepciones subjetivas 

de pérdidas importantes como experiencias, contacto, vínculos y conocimiento. Por el otro, 

la mejora en la concentración, ideas, autoestima y experimentación de los recursos virtuales 

disponibles, convivencia y comunicación familiar. 

 
Gráfico 3. Percepción personal de la situación actual (PpSA) 

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando ATLAS.ti 22 (Mac) 
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Otros significados encontrados relativos a la pandemia, es que esta representó un 

retroceso social, descenso económico y descontrol asociado con el gobierno. Las 

situaciones descritas que según los participantes que precipitaron lo anterior fueron: el 

semáforo naranja y las creencias falsas e irresponsabilidad. La consecuencia fue un 

incremento de la consciencia de cuidados como parte de la consciencia social (cuidarse para 

cuidar a otros, principalmente a sus padres y abuelos) y visualizar la vacunación un tema 

relevante y para algunos, una necesidad fundamental. 

 

5:6 ¶ 31 en E5.docx 

“pues creo que si es importante vacunarse y tratar de cuidarse lo más posible 
porque cuando te da a ti, pues es muy fácil que contagies a otra persona, ¿no? o sea 
como los contagios son así por medio del aire o al hablar y es una enfermedad 
respiratoria que se transmite fácilmente, pues sí hay que tener cuidado al salir o al 
podían hacer cualquier cosa, porque en cualquier momento te puede dar a ti y 
aunque tú no seas una persona de riesgo, puedes contagiar a las personas mayores. 
por ejemplo, aquí mi papá es una persona de riesgo, entonces siempre tratamos de 
ser lo más cuidadosos hasta que tenga la vacuna para que no le vaya a pasar 
nada”. A. Hombre, 17 años, 6to. Semestre. 

 

Otras consecuencias enlazadas: aumento de contagio, muertes, inseguridad, 

aumento de la pobreza. De ello se infieren dos pronósticos: esperanzador y desalentador. 

Los contenidos o propiedades para el primero se relacionaron con el aumento de 

tecnología, el modelo híbrido. En cuanto al segundo, además de las consecuencias 

negativas, dieron cuenta de la cuestión ambiental (no cuidamos el planeta).  
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Gráfico 4. Códigos y relaciones de la percepción de la situación actual en el país (PSA_PAÍS) 

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando Atlas.ti 22 (Mac). 

 
  

Se muestra a continuación el panorama general, por medio de los códigos 

asignados/detectados en sus respuestas. La percepción de la situación laboral y el 

confinamiento están relacionados con las percepciones del país y entorno. Se infiere que 

esta situación es general, produciendo cambios en el tejido social e influyendo de manera 

signifcativa en su percepción personal, visión, planificación y prospectiva de futuro, donde 

la tecnología y las redes sociales son oportunidades y ventajas, y a la vez, como elementos 

de esperanza para el desarrollo de su futuro. 
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Gráfico 5. Panorama general: percepciones de la situación actual 

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando ATLAS.ti 22 (Mac) 

 
 

En cuanto a los entornos 

 

“El entorno social humano “abarca el entorno físico inmediato, las relaciones 

sociales y el ambiente cultural dentro del que grupos definidos de personas 

interactúan. Incluye la infraestructura construida; estructura industrial y 

ocupacional; mercados laborales; sociales y procesos económicos; riqueza; sociales, 

humanos, y servicios de salud; relaciones de poder; gobierno; relaciones raciales; 

desigualdad social; prácticas culturales; las artes; instituciones religiosas y prácticas; 

y creencias sobre el lugar y comunidad.” (Barnett y Casper, 2001; p. 1). 

 

Es interesante el observar que esta información clarificó dimensiones, propiedades 

y la condición de proximidad. Para el caso de los datos obtenidos, los atributos oscilaron de 

manera positiva y negativa, aunque esto denotó la relación proximidad/ distancia; es decir, 

ya no sólo hablamos de habitar en el mismo espacio físico o temporal, o de la familia 
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nuclear, sino también de la familia extendida como parte del entorno. Esto se refleja en el 

código in vivo: “mis familiares también son mis vecinos”.  

 

22:8 ¶ 55 en E22.docx 

“Pues mi familia sí es muy tranquila. Nosotros somos de religión cristiana, entonces 
no nos vemos envueltos en problemas sociales muy comunes. Otro dato que me 
faltaba decir es que al lado de mi vive toda mi familia, como mis tíos, los primos, 
todos. Entonces, al lado de mi viven 5 tíos y entonces es un entorno más calmado 
por esa parte está padre, porque podemos salir a convivir con ellos. Mientras que en 
el otro lado, tengo a estas personas un poco inconscientes que decir y ya.” A. 
Hombre, 16 años, 4to. Semestre. 

 
 De esta manera, la proximidad hace referencia al espacio compartido y no 

compartido, dentro y fuera, (entorno vecinal, escala local), y contribuye al sentimiento de 

seguridad vs. Inseguridad. La primera, afectiva, de cuidado y confianza; la segunda 

relacionada con la delincuencia y conflicto. 

 
Tabla 4. Atributos, características y propiedades de las personas del entorno 

Dimensión PE (propiedades) Entornos Acciones/interacciones Consecuencias 

+ 

Alegres 
Amorosas 
Cariñosas 

Carismáticas 
Confiables 
Divertidas 

Fuertes 
Pacientes 
Capaces 

Respetuosas 
Responsables 

Solidarias 
Sinceras 

Trabajadoras 
Tranquilas 
Estudiosas 
Dedicadas 

 
 
 
 
 

Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolar 

Se preocupan 
Ayudan 

Se cuidan 

Buena 
convivencia 
Seguridad 

- 

Conflictivas 
Drogadictos 

Juiciosas 
Metiches 

Inconscientes 
Peligrosas 

 
Vecinal 

Roban 
Se pelean 
Discuten 

Inseguridad 
Delincuencia 

Fuente: elaboración propia 
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Las personas ejercen una influencia significativa afectiva y moralmente. Puede 

distinguirse que, de las características o atributos enunciados positivamente, están 

relacionados con los valores que reconocen en ellos, siendo los más recurrentes el respeto, 

la empatía, la honestidad, la solidaridad y la tolerancia, respectivamente. 

 

Gráfico 6. Valores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Cabe destacar, que las personas significativas son aquellas con las que los 

adolescentes se relacionan y conviven a menudo. Una consecuencia del confinamiento, 

como vimos, tuvo que ver con el aumento y mejora en la comunicación familiar. Tuvieron a 

bien escuchar historias, conocer más de cerca a sus padres, abuelos y hermanos; evaluar el 

tipo de contacto y persistencia, con lo que, la pérdida de contacto – vínculo, en muchas 

ocasiones se reemplazó por el contacto constante por medio de las pantallas, dispositivos 

y redes sociales, como pudo apreciarse en una de las respuestas del cuadro.  
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 El entorno virtual o digital, enmarca las diferentes interacciones, usos de dispositivos 

y tecnologías. Fue un espacio donde los adolescentes experimentaron, como se había 

mencionado, los softwares disponibles, innovando y en cierto modo, resignándose a que la 

realidad para ellos (y para todos) no podía ser de otra manera. Las redes sociales fueron 

vistas como medios de comunicación, información y contacto. Las acciones ejercidas 

tuvieron que ver con la búsqueda justamente de comunicación, información y contacto. 

Como consecuencia de la percepción de falta de educación/cuidados y creencias falsas, y 

por ende, la necesidad de información, se intensificó su uso; ello además por las clases en 

línea y periodos de actividad escolar continuada. Sin embargo, las redes sociales fueron 

definidas como una herramienta importante; donde sostengo, que la virtualidad fue una 

pieza clave y atenuante en el proceso de adaptación a la nueva situación ya que, su uso, 

también fue vislumbrado para apoyo emocional, entre otros usos que pueden verse en el 

gráfico. 

 

2:49 ¶ 189 en E2.docx 

“sí, por ejemplo, gracias eso nos enteramos de otro tipo de cosas que están pasando 
en otros continentes, en otros países y en otros lugares. Por ejemplo personas 
necesitan ayuda, o necesitan como ese apoyo por así decirlo sentimental. entonces 
yo creo que también es importante”. Z. Mujer, 17 años, 6to. semestre. 
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Gráfico 7. Redes sociales, tipos y usos 

 
Fuente: elaboración propia, utilizando ATLAS.ti 22 (Mac) 

 

Sobre las influencias e información para sus proyectos de futuro. 
 

Los familiares, también ejercen influencia en la elección profesional. Este proceso 

conlleva la elección de carrera y los motivos que los llevan a esa elección, dentro de los 

cuales se enumeran: el gusto, interés, influencia familiar, la percepción de la propia 

competencia, experiencia previa, conocimiento previo (asociado a la trayectoria y 

conocimiento de los padres, o bien, búsqueda propia de información respecto motivada por 

el interés o gusto, donde encuentran las características de la carrera y las oportunidades de 

ingreso y egreso universitario; información sobre la oferta educativa de las universidades; 

las oportunidades laborales y económicas que brinda y la versatilidad). 
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21:8 ¶ 58 en E21.docx 

“Es que fue parte de un proceso. Cuando yo inicié la primaria, mis papás llevaban 
una etapa donde necesitaban trabajar muchísimo. Instantes de trabajar mucho para 
sacarnos adelante porque una etapa que estuvimos pasando un poco difícil. En eso, 
yo tuve que apoyar. Bueno, al principio ellos no quisieron, pero al final yo convencí 
de poder apoyar a mis hermanos académicamente y así fue como poco a poco 
aprendí a enseñar. Ahorita actualmente yo doy clases de regularización para 
secundaria y por eso, por lo mismo de que aprendía enseñarme a gusto, estoy en  
entre estudiar pedagogía para enseñar, o estoy pensando en estudiar también 
administración de empresas que es una carrera que me llama la atención y el 
trabajo que puedes conseguir con esta carrera es algo que me llama mucho la 
atención también.” L. Hombre, 15 años, 2do. Semestre. 

 
22:13 ¶ 69 en E22.docx 

Pues, a mí me gustan mucho diferentes actividades como la gastronomía o médico 
cirujano, pero mi papá me ha insinuado que él quiere que yo estudie ingeniero 
químico. Que porque hay más oportunidades y muchas actividades. Y viéndolo por 
ese lado, a la vez si estaría bien estudiar ingeniero químico. A. Hombre, 16 años, 4to. 
Semestre. 

 
Como podemos observar, la influencia en cuanto a la trayectoria personal y la 

influencia familiar (padre) marcan las posibles futuras elecciones. También se asocia la 

experiencia previa, y el gusto e interés, por lo que, éstos códigos formaron parte de la 

categoría provisional de Proceso de elección profesional. En este ejemplo se percibe la 

comparación entre antes y despúes. La elección de carrera o profesión sin duda marca un 

hito respecto la transición educativo laboral, y, como se ha comentado en los estudios 

antecedentes, a menudo es un referente de las aspiraciones educativas como proyectos de 

futuro (Sepúlveda y Valdebenito, 2014). 

 

A este respecto, tenemos que 29 de los 39 adolescentes (12 mujeres y 17 hombres) 

tuvieron claridad en la elección. De ellos, 22 eligieron su profesión antes de la pandemia (10 

mujeres, 12 hombres) y 7 durante la pandemia (2 mujeres y 5 hombres).  Por otro lado, 9 

personas (5 mujeres y 4 hombres) se manifestaron como indecisas y 1 (mujer) dijo haber 

decidido no continuar con sus estudios.  
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Tabla 5. Comparativo: proceso de elección profesional 

Elección Antes Durante 

Hombres                                                     

Mujeres                                                     
Fuente: Elaboración propia. 

 
De esta forma puede inferirse que la pandemia no influyó de manera significativa en 

su decisión profesional. En cuanto a las preferencias vocacionales, siguiente gráfico muestra 

la distribución de sus elecciones por área de conocimiento. 

  
Cuadro 5. Preferencias vocacionales por sexo 

Área del conocimiento Profesión Hombres Mujeres 
Biología y Química Química *  

Ciencias de la Agricultura, Agropecuarias, 
Forestales y de Ecosistemas 

Ingeniería agronómica 
industrial 

*  

Ciencias de la Conducta y la Educación 

Puericultura 
 

 * 

Educación *  

Psicología * * 

Pedagogía *  

Ciencias sociales 

Administración * * 

Derecho * * 

Relaciones internacionales * * 

Comunicación *  

Humanidades 

Gastronomía * * 

Arquitectura * * 

Diseño gráfico  * 

Literatura y lenguas 
hispánicas 

 * 

Actuación  * 

Diseño de modas  * 

Ingenierías y desarrollo tecnológico 

Ingeniería civil * * 

Gestión de la información 
en redes 

 * 

Ingeniería mecánica *  

Ingeniería mecatrónica *  

Medicina y ciencias de la salud 
Medicina * * 

Odontología  * 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas. 

  
Como puede notarse, no hay indicios de una brecha de género importante respecto 

las aspiraciones educativas y las preferencias vocacionales entre hombres y mujeres. Ello 
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no desestima la importancia del cambio generacional en cuanto las elecciones y el análisis 

de manera continuada y profunda en siguientes investigaciones.  

 

Lo anterior, relacionó el contenido de las entrevistas con planes, proyectos y 

alcances. Dentro de los planes académicos, se encuentran el terminar la preparatoria y 

continuar con sus estudios; el estudiar una segunda carrera, un posgrado o especialidad. En 

este sentido, las aspiraciones comienzan a vislumbrar no sólo deseos y metas en cuanto a 

lo que desean tener, hacer o ser, sino también como manifestaciones del anhelo de cambio, 

con las reflexiones sobre los elementos y recursos disponibles, y aquello que quieren que 

se logre. 

 18:18 ¶ 44 en E18.docx 

“al ser esta carrera pues yo la quiero experimentar o la quiero llevar más a cabo 
allá donde vivo, porque allá pues tengo lugares para experimentar y plantas. Allá es 
donde mi papá tiene las siembras. Allí es donde puedo -y por eso me gustó- porque 
allí puedo experimentar principalmente.  
Entonces, yo me veo principalmente como ya sea trabajando individual o sea 
solo, que yo sea mi propio jefe en estos lugares o tanto el trabajar para este...  con 
un… ¿cómo lo llamo? con un propietario que tenga demasiados terrenos o así o que 
exporte alimentos, me veo en eso. Y después, principalmente me veo de esto 
trabajando. O sea, después de eso me veo quizás... quizás haciendo este haciendo 
o quizás siendo yo un exportador directo de alimentos en el futuro, o sea ¿me vio 
cómo es un sueño que yo tengo? tener mis propias plantaciones y ser un exportador 
directo de alimentos en todo el país.” JC. 18 años, 6to. Semestre. Elección 
profesional: Ingeniería agronómica industrial. 

 
 En este ejemplo, como en muchos otros, a vislumbrarse aspiraciones de gran 

alcance. El emprendimiento se utiliza como concepto que sustituye al código “ser mi propio 

jefe” que se ubica en la categoría provisional “Planes o proyectos”. Refiere el cruce de 

dimensión temporal presente/futuro respecto lo que tiene que no es propio (lugares para 

experimentar y plantas) con la aspiración dentro de su proyecto futuro, de llegar a tener 

recursos propios y llegar a ser “un exportador directo de alimentos en todo el país”, que se 

ubica en escala nacional. De esto se distinguen el elemento ontológico, con el prefijo ser. 
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Gráfico 8. Categoría provisional aspiraciones 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de entrevistas. 
 

 

Se distinguen características optimistas/realistas vs. Optimistas/idealistas respecto 

a sus planes y proyectos futuros. También, de nueva cuenta se deducen horizontes 

temporales y un tipo de aspiración que conlleva elementos de gran alcance. 
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Cuadro 6. Relación perfil de elección (indecisión), área profesional y aspiraciones 

Caso Elección profesional Área 

M. Mujer, 15 años. 
2do semestre 

Indecisión 
(Derecho, gastronomía o 

Administración de empresas) 

Ciencias sociales 
Humanidades 

Planes y aspiraciones 

8:22 ¶ 52 en E8.docx 
“Ah bueno yo después de eso, ya que termine mi carrera, ya planeo regresar aquí y realmente abrir aquí 
la cadena de restaurantes que le había comentado, para que sea algo de México y no sea algo de otro país. 
Que realmente sea de aquí y sí, en cierto modo impulsaría un poquito la economía del país y daría trabajo 
también… que también es muy importante, y planeo que me vaya bien. Tal vez me gustaría que me fuera 
muy muy bien como para abrir restaurantes en otros países, pero realmente me conformaría con abrir 
muchos restaurantes en México y eso yo consideraría que me iría muy bien porque activaría mucho la 
economía del país y eso me gustaría muchísimo. 
Si no podría abrir restaurantes en otros países, yo estaría feliz con tener muchos aquí en México y espero 
realmente, espero mucho que me vaya muy bien y si escojo solamente derecho, pues también espero que 
me vaya muy bien en eso o en la cocina… en lo que escoja. Espero que me vaya muy bien; tal vez no 
excelente, pero al menos que tenga una vida estable o al menos que para vivir como viven mis papás 
ahora que está bien, vivimos bien. 

Códigos: continuación estudios, emprendimiento, aspiración activar economía del país, optimismo, 
aspiración vida estable, aspiración nivel de vida 

 
Cuadro 7. Relación perfil de elección (decisión), área profesional y aspiraciones 

Caso Elección profesional Área 

C. Hombre, 17 años, 6to. 
Semestre. 

Decisión 
Derecho 

Ciencias sociales 
Humanidades 

Planes y aspiraciones 

40:2 ¶ 18 en E39.docx 
“Voy a entrar a derecho, pero no voy a ir hacia lo común del derecho, que es el litigio normalmente, o las 
ramas más conocidas del derecho. Me gustaría ejercer mi carrera desde... retomando un poco lo de la 
multidisciplinariedad como decía, es algo con lo que estoy muy identificado porque me gustaría –después 
especializarme–, aterrizar el derecho y las ciencias jurídicas hacia el diseño urbano. El desarrollo 
sustentable y me gustaría integrarme en un equipo de trabajo justamente multidisciplinario que vaya 
encaminado al desarrollo de ciudades responsables, ciudades habitables, ciudades que en general tengan 
fuerte compromiso social. Yo creo que hacia allá me veo. Me veo también metiendo un poco sí de 
arquitectura y de urbanismo; también de filosofía y por supuesto de biología. Esas son las tres ramas de las 
ciencias que a mí me gustaría integrar. El diseño desde su perspectiva arquitectónica -la arquitectura como 
ciencia-, la biología y la filosofía. Las humanidades en general. Y hacer un mix, un conjunto perfecto, una 
amalgama que me dé para que desde el derecho pueda yo aterrizarla y reitero, me gustaría tal vez mis 
planes, aquí y ahora, independientemente que puedan cambiar en el curso respecto su ejecución, no en 
su idea. Es decir, las ideas centrales ahí están. Pero me veo en un equipo multidisciplinario trabajando en el 
desarrollo de ciudades. Basado en el urbanismo que permita rescatar ciudades y hacerlas amigables. 
Entornos amigables para garantizar una buena calidad de vida.”  

Códigos: aspiración ejercer carrera, multidisciplinariedad, aspiración trabajo multidisciplinario, 
compromiso social, realismo, aspiración relaciones de ciudades, orientación calidad de vida. 
Memo: En contraste con otras entrevistas, esta entrevista y la número 3, 5, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 35 y 
39 se destacan por su claridad y uso de un mejor lenguaje más allá de si han decidido la profesión a estudiar.  

 Fuente: elaboración propia con base en fragmentos de entrevista. 
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Sobre los elementos o recursos 

 

De acuerdo con la definición de la RAE, un recurso es algo a lo que se tiene la acción 

de ir o recurrir. Medios a los que en caso de necesidad, se utilizan para conseguir algo. 

Resuelven una necesidad o son tomados como parte de la subsistencia. De esta manera, los 

elementos o recursos fueron esos medios que estuvieron a su disposición para resolver 

alguna necesidad o desafío como el actual. Los adolescentes entrevistados distinguieron el 

apoyo brindado por sus papás, por sus familiares, y a sus amigos como recursos sociales 

para hacer frente a la pandemia y dentro de los elementos precisados para el desarrollo de 

la cotidianidad y de la vida. 

 

 Así, se relacionan con la dimensión temporal, en cruce con la instrumental. Eso es 

porque dependiendo del presente/futuro, los elementos se vuelven instrumentales. 

Algunos se relacionan con la cuestión escolar, otros con la personal o afectiva. Los hay de 

tipo tecnológico, y otros que tienen que ver con otras valoraciones subjetivas de apoyo 

social.  

Cuadro 8. Ejemplo memo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Memo teórico recursos: 
resultado, recrean Elementos o recursos, se diferencian respecto la evaluación y la temporalidad. Como 

cierta estrategia de uso que convierte los recursos muchas veces en instrumentales. 
Por lo tanto, los ELR tienen carácter instrumental. Los que consideran le ayudarán a conseguir lo que se 
propone en un futuro a corto y mediano plazo. Ya que, lo que quiere la mayoría es estudiar y después, 
describen acciones o experiencias visualizadas con relación al trabajo (producto de su elección profesional, 
aludiendo a la transición educativo laboral, descritas para las trayectorias lineales o tradicionales estudio-
búsqueda-trabajo). 
 
Toda la evaluación conlleva una valoración; es decir, apreciación de los recursos con los que cuenta, y en 
ellos se incluyen las personas. Distingue familia nuclear de la extensa y amigos de compañeros de escuela. 
Por lo tanto, las personas significativas dependen de la proximidad y distancia, tanto espacial como 
afectiva. Otro ejemplo de valoración como apreciación, es que a pesar de la situación actual de 
incertidumbre y descenso económico,  valoran el país donde viven. Y algunas veces características 
personales, culturales y económicas. 
 
Conviene advertir la razón unida al espacio en que se siente seguro. Como en la entrevista 1. Es decir, los 
elementos o propiedades del entorno influyen en su toma de decisiones.  Por lo que, 
1.  Evalúa. 
2. Advierte relaciones utilidad/propósito de los elementos propios a su disposición, y la 
limitación/oportunidad en comparación de otras personas y 
3. Valora. De ello, deviene una apreciación, es decir, aspira a mantener esos recursos que ahora valora. 
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De esta manera, tenemos la siguiente categoría preliminar: 
 
 

Gráfico 9. Categoría preliminar Elementos y recursos (ELR) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollo Sostenible… sostenibilidad… ¿qué es? 

 

Dentro de las inquietudes que fueron surgiendo en la recolección de datos es que, 

si parte fundamental de este trabajo es sobre el DHS del presente siglo, por tanto, había 

que saber si los participantes sabían qué es. El cuestionamiento sobre qué se entiende por 

DHS y por la sostenibilidad. Saber si distinguían los elementos que tienen y cómo se aplican 

a la vida. No hay que obviar que el conocimiento de la sostenibilidad es muy difundido en 

la actualidad. Si bien los adolescentes relataron que por medio de las redes sociales “se han 

enterado de lo que pasa en otros lugares” y de lo que pasaba en el mundo, una de las cosas 

reiteradas fue la cuestión ambiental. 

 

La manifestación de la idea de sostenibilidad para estos individuos en formación, se 

ha considerado como parte del desarrollo. Ello dará cuenta de la consciencia y perspectiva 

ambiental. Es decir, su posicionamiento en el contexto actual y si las acciones y planes o 
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proyectos que está erigiendo son pertinentes, compatibles o incompatibles con el entorno. 

Además de conocer si se sitúan y cómo lo hacen frente al eminente deterioro ambiental. 

¿Sus ideas y orientaciones futuras estarán encaminadas al DHS? 

¿Qué se entiende por DHS en los representantes de esta generación? 

De esta manera, la indagación develó lo siguiente: 

 

La cuestión intergeneracional, es decir, la diferencia de opiniones y acciones con 

base en el cuidado del medio ambiente. 

 

2:44 ¶ 175 en E2.docx 

“ahora se me hace que las generaciones anteriores a la mía, no tenían como en 
claro que en algún momento iba a pasar algo malo con el ambiente, entonces eran 
más descuidados. Mi generación tal vez no haga tanto como para arreglar los 
problemas si tienen más en mente qué no hacer.” Z. Mujer, 17 años, 6to. Semestre. 

 

 Esta respuesta es un ejemplo del porqué se tuvo a bien preguntarles entonces sobre 

las acciones que realizan en favor del ambiente, es decir, aquellas acciones individuales o 

bien, dentro de sus familias. Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
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Gráfico 10. Categoría: Acciones sostenibles 

 
   Fuente: Elaboración propia, utilizando ATLAS.ti 22 (Mac) 

  
  

Este hecho comenzó a mostrar el involucramiento de las personas significativas 

como parte de la educación ambiental o acciones. Los papás y tíos fueron otras personas 

señaladas dentro de esta tarea. Ello permitió la observación de las personas significativas 

como modelos, emergiendo un nuevo concepto para el análisis en el ordenamiento 

conceptual respecto las personas del entorno. 

 

 Ahora bien, los resultados acerca del concepto de sostenibilidad, mostraron dos 

posiciones: conocimiento y desconocimiento. De la muestra, 22 de los 39 participantes (10 

mujeres, 12 hombres) conocen el concepto; 17 lo desconocen (13 mujeres, 4 hombres). Por 
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ello, se procedió a preguntarles sobres qué imaginaban al escuchar la palabra 

sostenibilidad. Los datos aportados, dieron cuenta la construcción intersubjetiva. No es que 

no supieran qué es… más bien no eran conscientes de ello. Se comparte la reflexión y 

construcción del concepto por medio del siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11. Categoría: sobre el concepto de sostenibilidad 

 
   Fuente: Elaboración propia, utilizando ATLAS.ti 22 (Mac) 

 

 A los que decían conocerlo, se les preguntó entonces dónde lo habían escuchado. 

Las respuestas dieron cuenta una vez más del papel de la familia y la escuela en la formación 

con miras en la sostenibilidad. Y se aprecia además, la congruencia personal y persona 

significativa como modelo y el papel de la exposición por medio de internet a esta temática. 

 

3:37 ¶ 104 en E3.docx 

“Bueno, creo que lo mencioné al principio de la entrevista, mi papá es director en 
protección al ambiente en la universidad, entonces él está muy metido en estos 
temas de sostenibilidad, de cambios medioambientales y pues bueno ha afectado a 
la familia, porque empezamos a ser más conscientes con lo que consumimos, con 
lo que hacemos, entonces pues tengo esa influencia de mis padres. Mi padre 
ciertamente ha sido como... constantemente habla acerca de alternativas 
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ecológicas. Él también me parece hace poco jurado en un proyecto emprendedor y 
estuvo hablando bastante de alternativas que los jóvenes mismos han propuesto 
para este cambio. También en la escuela que cada semestre te pide un proyecto que 
está relacionado al medioambiente entonces te obligan a buscar y aprender un poco 
más de la cuestión medio ambiental y también están un poco las redes sociales que 
el tema ecología está por así decirlo: “de moda”.  entonces pues, está en todos lados, 
lo ves muy comúnmente.” S. Mujer, 16 años, 6to. Semestre. 

 

12:37 ¶ 87 en E12.docx 

“Había escuchado de sosteniblidad en la escuela, en la materia de geografía. Y por 
internet.” V. Mujer, 15 años, 2do. Semestre. 

 

 Los contenidos imaginados, no son tan errados en cuanto al concepto de 

sostenibilidad, por lo que, siguiendo las diferentes respuestas y narrativas, se infiere que 

han estado expuestos a la información aunque no de manera consciente, pues es un tema 

“de moda” y por ende, cotidiano. En cuanto a la sostenibilidad y el concepto de DHS se 

analizaron sus dimensiones, para conocer acerca de cómo relacionan los contenidos y 

alcances del modelo. La sostenibilidad para el bienestar social, tuvo estos códigos in vivo: 

el acceso a la vida digna, considerar la necesidad ambiental, cubrir necesidades sociales, el 

cuidado de la salud para no enfermarse (concepto asociado a la expectativa de vida), 

inclusión, conexión e interacción, relación económica y moral, “sería apoyarse entre todos, 

para obtener un bien ya sea común, individual o para toda la sociedad” y “Tener una buena 

salud, y pues cuidar el lugar donde vivimos, TODOS.”. 

 

 Por su parte, la sostenibilidad económica: ahorrar, administrar bien tu dinero, 

balance dinero, dar empleo, ganancias, inversión, mantener el nivel económico, mejora en 

las condiciones laborales, compra de productos biodegradables y la “Toma de decisiones 

sin afectar a personas que estén más abajo”. Por último, el componente ambiental fue 

descrito con los siguientes códigos: conciencia consumo, cuidado del medio ambiente, 

energías renovables y vida planetaria. 
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 De esta manera, podemos constatar que hay conocimiento sobre el tema, sin 

embargo, surgió la pregunta sobres si serían conscientes del efecto de esta información en 

sus construcciones de proyectos y planes de vida. 

 

Movimientos sociales y cuestión intergeneracional 

 

Otra temática que llamó mucho la atención y por supuesto, difícil de ignorar fueron 

los movimientos sociales. En el periodo en que fueron realizadas las entrevistas, se 

realizaron varias marchas y protestas, dentro de las que la feminista causó revuelo, 

afectando claramente el contenido de sus visiones. Unas fueron en desacuerdo con el 

maltrato al mobiliario público y edificios, más en su mayoría, secundaban las ideas y se 

posicionaban al respecto. 

 

11:24 ¶ 52 en E11.docx 

“Pues desde mi punto de vista el papel más que nada de los de los movimientos 
sociales sería, buscan más que nada por sus derechos dependiendo de la situación 
que están viviendo. Por ejemplo de las feministas solo pues buscan digamos justicia 
en ese… junto de las de la de la otra marcha que sería del aborto pues buscan el 
aborto legal para para poder… para que pues ellas puedan, porque muchas muchas, 
bueno, dicen porque yo no estoy a favor del aborto la verdad, que lo hacen porque 
muchas trataron de abortar y pues en el intento como es ilegal murieron así mhm… 
entonces pues ven por lo que es mejor para ella o ellos.” MF. Mujer, 15 años, 2do. 
Semestre. 

 

 Otros movimientos y noticias citadas fueron lo que pasó en Colombia, el movimiento 

LGTBQ+, el veganismo y la defensa y cuidado ambiental y animal. Los movimientos sociales 

son vistos como relevantes en la consciencia política y participación de los jóvenes. 

También, como parte del proceso de cambio y visión intergeneracional, donde el elemento 

de conflicto e invisibilidad es parte de las observaciones. Con ello, distinguen la visión 

adolescente: 
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Gráfico 12. Categoría: Visión adolescente (cuestión intergeneracional) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 4:29 ¶ 116 en E4.docx 

“también creo que luego las jóvenes igual tienen mucha desinformación o pues no 
tienen la experiencia que otras personas tienen. Este, que igual ya saben de eso, 
pero pues sí son la nueva generación. Entonces, sí significan el cambio, ¿no? o  que 
haya algún cambio, igual para mejor. Puede ser para peor, pero pues el cambio, 
¿no?” P. Hombre, 16 años, 3er. Semestre. 

 

 Al respecto de la consciencia política, se les preguntó sobre qué opinaban. Esa 

temática fue elegida puesto que muchas de sus respuestas encaminaban en esa dirección. 

El proceso de codificación y reducción, demuestran la claridad en su crítica y visión al 

respecto. Se le ha nombrado así debido a los contenidos, en su mayoría negativos, donde 

finalizaban diciendo la necesidad que había en que esto cambiara y cómo. 
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Gráfico 13. Categoría: política necesidad de cambio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas. 

  

Las opiniones radicales parten de juicios y aseveraciones impactan en el plan de vida: 

 

18:10 ¶ 22 en E18.docx 

¿La política? A mi se me hace este como algo muy feo, así lo voy a decir, porque este 
pues no se me hace... bueno antes yo quería ver más sobre la política, porque tenía 
intereses de ser abogado y esas cosas de derecho y también me interesaba la política 
pero después de ver todo eso, de que veo que quizás en la política no es totalmente, 
vamos a decirlo que de corazón por así decirlo, todos los... todas las acciones o sea 
que yo siento que todo está de alguna manera manipulado en la política, no sé así 
que siento que es como una farsa principalmente; o sea no estoy confirmando que 
sea una farsa pero es lo que siento y lo que yo presiento.” JC. Hombre, 18 años, 6to. 
Semestre. 

 

27:17 ¶ 69 en E27.docx 

“de la política pues este pues ahorita ya no hay como ideas, ¿no? y aquí nada más 
pelean por el poder realmente. Ya no hay izquierda o derecha que digamos, ¿no? 
Sólo quieren estar arriba y pues vienen las ideas así como ahorita los spots políticos, 
¿no? De “ahhhh vamos a apoyar a las mujeres... ah que vamos a esto... que vamos 
a poner apoyos... que lo otro” ¿y pues de dónde?  por qué pues si al final de cuentas 



 
 

115 

prometen prometen prometen, pero no cumplen, ¿no? yo creo que sí sería ya ahorita, 
hoy en día, pues ya sería votar por la persona más estudiada, más capaz, porque 
pues ya partidos y así pues ya da igual. Lo hemos visto. Por ejemplo, este candidato  
a la gubernatura de Guerrero. Digo igual pues muy estudiado, muy todo y pues las 
cosas de los que se le acusaba, independientemente del partido. ya realmente yo 
creo que ahorita hay que votar por la persona, sus valores y pues también sus 
estudios.” E. Hombre, 17 años, 4to. Semestre. 

 

Premisas iniciales 

Se ha realizado comparación de premisas iniciales, partir de la revisión, sucesos 

aplicables y las emergentes, en comparación de información derivada de los datos. Se 

incluyen seis ejemplos a continuación: 

 

Tabla 6. Premisas iniciales 

Premisas Frases 

El desarrollo humano -sea a nivel 
individual como colectivo- radica en 
el fortalecimiento de las 
capacidades sociales, educativas y 
aspiracionales a nivel personal y 
local. 
 

 “las personas tienen la capacidad para hacer cosas, bueno bueno 
vaya… se podría decir gran cantidad de cosas, pero sin embargo 
su ignorancia no los deja hacerlo.” 
 

El tipo de relaciones que establecen 
los individuos con su entorno 
contribuye al florecimiento y 
desarrollo de las personas desde 
una dimensión humana, histórica, 
sociocultural y ambiental. 
 
 

“Pues el poder, este, este sí hablamos así, es como tiene buscar 
este la manera de conocer a las personas que han hecho cambios 
ya y saber cómo lo hicieron y buscar lo mismo y saberlo 
hacer, llevarlo a cabo y también este bien me gustaría mucho el 
pues sí, el apoyo del de la sociedad y que te abra las 
oportunidades para hacer ideas nuevas a cambio de que no 
solamente sea para un lugar sino para para todos.”  

La viabilidad de las aspiraciones 
adolescentes pende de la claridad 
que se tenga de las metas o lo que 
se quiere lograr y la precisión en 
identificar las capacidades y 
elementos requeridos para tal fin. 
 

 “Quiero seguir estudiando. Últimamente pues sí me he 
preguntado: bueno, pero qué es necesario y si me gustaría 
desarrollar una carrera en cuanto a un tiempo, ir como que 
puliendo definitivamente cuál es la carrera y no sólo dejarme 
llevar por qué tanto se paga sino realmente sí es más que nada, si 
soy buena en la carrera, si me gusta la carrera y qué opciones 
tendría ya a un tiempo futuro en esa carrera. entonces es lo que 
he estado pensando y si vemos que sí me gustaría y aparte 
ahorita en este tiempo encontrar otras opciones también”. 
 

La pandemia del COVID 19 en tanto 
sus repercusiones sobre la vida 

“En general creo que el acceso a la educación es algo primordial 
en cualquier sociedad y el mejorar la educación em México es 
cuanto menos URGENTE en todos los sentidos, especialmente 
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humana prefiguran un futuro 
incierto para todos. 

ahora con el tema de la pandemia que muchos se han visto muy 
limitados en el tema de la educación y que si de por sí ya era difícil 
para ellos estudiar… si para muchas personas estudiar era algo 
complicado ahora con esto es algo completamente más difícil y 
nadie estaba preparado para esto y bueno la educación es 
primordial para cualquier sociedad para mejorar.” 

Integración de la perspectiva 
intergeneracional y futura. 

“el cambio ideal sería pues sí, la ideología de las personas… cómo 
avanzará, mejorará y no quedarse con lo que eso representaba 
antes. Por ejemplo, yo he visto que digamos mi generación en 
general es como un poco más abierta y cada generación yo 
supongo va a seguir siendo así” 
 

La política y los movimientos 
sociales son factores incidentes en 
la realidad de los adolescentes y su 
perspectiva de vida. 

“Pues por ejemplo ahorita lo que sucedió de las marchas 
feministas pues en ocasiones pues eh, lo político también afecta” 
 
 “Es que es interés como que siempre, todo lo que tiene que ver 
con el país tiene que ver con algo político. Entonces yo creo que si 
eso cambiara de alguna manera este nuestro país no sería el 
mejor, pero pues sí cambiaría de alguna manera.” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 

a. Codificación abierta 
 

La codificación abierta es el proceso de fragmentar los datos con la finalidad de 

identificar temas, propiedades y dimensiones. Esta fase implicó la primer reducción (de 

códigos “brutos” a códigos agrupados) por medio del MCC de semejanzas y diferencias, 

dando paso al primer nivel categorial17. El primer horizonte de datos, comenzó a mostrar 

variación de tipo positiva y negativa respecto los datos, por lo que ese fue el primer rasgo 

dimensional. De igual forma, se ha distinguido la dimensión instrumental, temporal, 

afectiva y evaluativa. Como condiciones, tenemos el confinamiento, el acceso, la 

virtualidad, la proximidad y el distanciamiento. 

  

 

 

 
17 El primer nivel categorial se refiere a la primera agrupación en torno a temas y posibles categorías 
y distinción de dimensiones, por lo que, a partir de este ejercicio, comenzaron a emerger los primeros 
posibles significados, propiedades o características y variación.  
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Gráfico 14. Ejemplo codificación (propiedades y dimensiones) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como arguyen Strauss y Corbin, esta fase conlleva implícitamente la 

conceptualización al momento de nombrar las etiquetas o códigos. Aún cuando la riqueza 

de contenidos es fundamental, dificultó el proceso pues al ser constante, emergente e 

itinerante, hubo que revisar de esta misma manera tanto las entrevistas, codificación, 

contenidos, significados y los conceptos que pudieran estar implicados en el análisis.  

 

Tras cada entrevista el número de códigos y los contenidos aumentaron 

considerablemente, lo que dificultó la reducción de datos debido a la heterogeneidad de 

temas, traslape y las expresiones utilizadas e ideas de los participantes, por lo cual la 

categorización y saturación no fueron tareas sencillas.  
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Gráfico 15. Reducción de datos, 1er. Nivel categorial 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Recordemos que parte de este primer nivel categorial corresponde a la 

identificación de propiedades y dimensiones, de manera tentativa.  

 

Tabla 7. Ejemplo de codificación abierta: categorías, propiedades y dimensiones 

Categoría Propiedades Dimensiones 

Aspiraciones Tipos 
Aporte/contribución 

Beneficios 
Cambio 
Planes 

Proyectos 
Elección profesional 
Visualización futura 

Mundo ideal 

Temporal 
Social 

Individual 

Características adolescentes Expectativas 
Rol estudiante 
Rol trabajador 

Rol activo 
Preocupaciones (yo) 

Optimismo 
Realismo 
Ideología 

Hiper reflexión 
Valores 

Afectiva 
Temporal 
Evaluativa 

Entornos Tipos 
Movimientos sociales 

Afectiva 
Valorativa 
Temporal 
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Preocupaciones (de las personas 
del entorno) 
Visión país 

Visión adolescentes 
Cuestión intergeneracional 

Elementos y recursos 
Personas significativas 

Percepción de las personas del 
entorno 

Instrumental 
Social 

 

Sostenibilidad Concepto 
Sostenibilidad Ambiental 
Sostenibilidad Económica 

Sostenibilidad para el Bienestar 
social 

Dónde (conocimiento) 

Ambiental 
Social 

Política 

DHS Percepción de aquello se 
necesita mejorar 

Percepción de lo que hace falta 
hacer 

Necesidades fundamentales 
Acciones sostenibles 

Política 
Social 

Económica 
Ambiental 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2 Segunda fase de investigación: Ordenamiento conceptual. Integración de categorías, 
dimensiones y codificación 
 

Este proceso se acompaña de la codificación axial se realiza para comenzar la reagrupación 

y reducción de datos, estipulando la relación de categorías y subcategorías que ayudarán a 

proveer explicaciones más precisas y completas sobre el fenómeno estudiado.  

 

Como se ha mencionado, aun cuando la codificación abierta y axial difieren respecto 

al objetivo de su realización, no son procesos analíticos secuenciales, sino iterativos. Se ha 

incluido en este segundo apartado del documento para facilitar su lectura y estructura. 

Además, porque lo axial involucra denominaciones diferentes al dar sentido emergente en 

la relación de categorías que anteriormente fueron clasificadas, de ahí que el ordenamiento 

conceptual se el proceso que describe a esta fase. 

 

Como pudo observarse, el software ATLAS.ti facilitó la sistematización de datos y la 

identificación de relaciones de manera gráfica. Visualmente, los contenidos, códigos y 
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relaciones comenzaron a sugerir conceptos o temas, que fueron agrupándose. Asimismo, 

el análisis ayudó para la estructuración del paradigma18 de investigación.  

 

Cuadro 9. Variaciones emergentes (paradigma preliminar) 

Patrones Dimensiones Condiciones Consecuencias Escalas 

 
Uso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temporal: 
inicio/transcurso 
Antes/después 

Presente/futuro 

Distanciamiento 
social 

 
Confinamiento 

 
Proximidad 

 
Acceso 

 
Virtualidad 

Búsqueda de 
contacto 

Búsqueda de 
información 

Utilización de 
redes sociales 

Manejo de 
software y 
distintos 

dispositivos. 

Individual 

Familiar 

Local 

Nacional 

Global 

Comparación 
social 

Individual 
Social 

Económica 
Evaluativa  

Valoración de los 
distintos 

elementos y 
recursos del 

entorno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizan comparaciones sociales, lo que les permite evaluar y valorar los recursos y 

elementos con los que cuentan o bien, aquellos que hacen la diferencia en el desarrollo o 

progreso de alguien. También, la valoración de recursos y oportunidades que igualmente 

hizo la diferencia en su vida, como apoyos los recibidos a pesar de la situación económica 

de incertidumbre: 

 

23:5 ¶ 45 en E23.docx 

“Pues la verdad si está muy muy fuerte porque muchas personas han perdido su 
empleo; hasta unas dejaron de estudiar porque ya no pueden pagar sus colegiaturas 
y cosas así. ¡Se siente muy feo! Porque pues casi me pasa, pero pues gracias a Dios, 
por ayuda de la directora pude seguir estudiando este 4to. Semestre, porque hace 
tiempo mi papá también había perdido su empleo. Y pues también por las personas 
que han muerto... demasiadas personas.” J. Mujer, 16 años, 4to. Semestre. 
 

 
18 Herramienta analítica empleada para integrar la estructura con el proceso; es decir, un esquema 
organizativo (Corbin y Straus, 2002). 
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La dimensión temporal inicio/transcurso, hizo de la virtualidad y su acceso 

condiciones tanto contextuales como intervinientes, que les ayudó finalmente a sopesar y 

adaptarse a los desafíos presentes. 

Cuadro 10. Condiciones 

Causales Intervinientes Contextuales 

Distanciamiento social 

Confinamiento 

 

 

Acceso 

Virtualidad 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Según Strauss y Corbin (2002), lo axial ayuda a que vayan clarificándose las 

subcategorías cuya función es precisar más la categoría al indicar cómo, cuándo, dónde y 

porqué hay más probabilidad en la ocurrencia de un fenómeno. Es un proceso de 

reagrupación, y por eso se habla de un ordenamiento conceptual. Esto permitirá dar mayor 

poder explicativo a la teoría o categoría central y el establecimiento de relaciones. Así pues, 

la codificación axial requiere establecer cómo se relacionan los datos; ello requiere el cruce 

de las categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones. Algo muy recomendado, es 

observar el entrecruzamiento de condiciones, acciones/interacciones y consecuencias. 

 
Diagrama 1. Cruce dimensiones y condiciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Un ejemplo del cruce subcategorías y dimensiones es probar la temporalidad 

presente/futuro y la evaluación de oportunidad, posibilidad/imposibilidad y por tanto, la 

expectativa de logro/fracaso, que impacta en las acciones/interacciones: a) la construcción 

de planes y proyectos (qué, cómo, cuándo y dónde),  b) proceso de toma de decisiones con 

bases racionales e instrumentales, c) posicionamientos realistas y optimistas con respecto 

a los dos puntos anteriores. 

 

21:10 ¶ 64 en E21.docx 

“mis planes a futuro... yo visualizo mi futuro como yo quiero, porque mis planes son 
estos: quiero terminar la preparatoria ahorita con buena calificación. Yo siento que 
en este lapso voy a decidirme por alguna de las dos carreras.” L. Hombre, 15 años, 
segundo semestre. 

 

 Una de las consecuencias del confinamiento, fue la transformación de las relaciones 

y las formas de vincularse; este hecho también cruza con la proximidad/distancia. A pesar 

de estar lejos, de no tener cercanía físico/espacial, los diversos dispositivos, redes sociales 

y tecnologías fueron un puente con el cual estar “cerca pero separado”. La proximidad 

entonces también se relacionó con la temporalidad. Por proximidad se entenderá la 

cercanía (física, espacial, afectiva y habitual) respecto los elementos del entorno. Por 

elementos del entorno tendremos no sólo elementos físicos, económicos, tecnológicos; 

además se incluyen a las personas y el apoyo social y emocional que brindan, a las cuales se 

les confiere un lugar y valor en la vida. 
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Diagrama 2. Cruce proximidad/distancia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Por lo que tenemos que: a mayor convivencia (propiedad habitual, es decir, contacto 

y relación continua), mayor sentimiento de seguridad  (relacionado con la familia). De igual 

forma, a mayor distancia física, mayor sentimiento de inseguridad con respecto a las 

personas del entorno, que, por razones de distancia, se perciben como extraños. 

  

 La importancia de la emergencia de conceptos y contraste teórico, permite 

estructurar mejor los argumentos para explicar el proceso lo que antecede la explicación de 

la codificación selectiva y teórica. 

 

a. Codificación axial 
 

De acuerdo con Corbin y Strauss (1990), “los incidentes, eventos y sucesos se toman 

o analizan como posibles indicadores de fenómenos, a los que se les da etiquetas 

conceptuales” (p. 7), lo que posibilita su identificación, desarrollo y relación y por ende, el 

Seguridad Inseguridad

Familiares Extraños

Proximidad Distancia 

Habitual-afectiva 

Físico-espacial 
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ordenamiento conceptual, que corresponde a la segunda fase de investigación. Este 

proceso refiere la organización de los datos en categorías (o a veces, clasificaciones) 

discretas, conforme sus propiedades y dimensiones y al uso de la descripción para 

explicarlas lo que permite, generar relaciones y categorías con mayor poder de explicación 

(2do. Nivel categorial).  

 

Según los autores, la razón principal de analizar el ordenamiento conceptual se debe 

a que  es un proceso precursor de la teorización. Una teoría bien desarrollada es aquella en 

la cual se definen los conceptos con sus propiedades y dimensiones específicas (Strauss y 

Corbin, 2002; p. 31). Esta fase se acompañó de la revisión teórica para este proceso de 

conceptualización y también, la asesoría y diálogo con experto internacional en un periodo 

de estancia internacional. Los conceptos de la literatura sugerida y los temas compartidos 

en diálogos y conversaciones, brindaron perspectiva y fungieron como fuente de 

comparaciones constantes y teóricas. 

 

Por lo anterior, la reducción y elección de temáticas y códigos que sugieren también 

la saturación teórica fueron tras el MCC, donde pude percatarme que muchos de los códigos 

podrían reagruparse en otros. De esta manera, los movimientos sociales, a pesar de tener 

una incidencia marcada por sí mismos, respecto los datos, los sitúan como parte del 

contenido e información relevante en redes.  

 

Al no poder desplazarse, la realidad pudo ser vivida gracias al entorno virtual. Por lo 

tanto, la relación entre las dimensiones temporal y evaluativa incidieron en los contenidos 

y percepción de la experiencia de confinamiento. Influyó en el desarrollo de criterio debido 

a la revisión de los aprendizajes e información, afectando de manera subjetiva.  

 

El entorno virtual y los contenidos, por tanto, incurrieron en las condiciones de vida 

y la visión o posicionamiento en torno a temáticas, que hicieron que la búsqueda de 

información fuera un proceso recurrente. Es decir, como consecuencia de las condiciones 
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impuestas, donde la dimensión limitación/oportunidad cruza la temporalidad y evaluación 

(representada como el cruce de líneas punteadas). La virtualidad es vista como 

condicionante y como beneficio. Como resultado, se define como un factor importante 

dentro de las acciones/interacciones que tuvieron como consecuencia la adaptación. 

 

Diagrama 3. Cruce condiciones, acciones y consecuencias a partir del confinamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Parte del ordenamiento conceptual, a partir de las comparaciones constante y 

teórica, dio como resultado la reagrupación de la visión adolescente y la cuestión 

intergeneracional. Éstas, forman parte de las manifestaciones y propiedades del entorno 

social. Lo que a su vez, puede ser visto como condicionante e incluso, estructurante 

respecto las perspectivas negativas que se han perpetuado en torno a la adolescencia y que, 

desafortunadamente, ellos mismos tienden a repetir. Sin embargo, existen cuestiones que 

hablan de un posicionamiento como agentes de cambio, donde existe una reflexión realista 

respecto lo que es y lo que no. Optimista, puesto que reconoce también las formas en que 

pueden incidir a partir de características o atributos que reconocen. 

Limitación Oportunidad

Búsqueda
Contacto, 

información

Presencialidad Virtualidad 

Adaptación 

Descontrol 

Temporalidad 
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13:27 ¶ 76 en E13.docx 

“Si los jóvenes unieran fuerzas o... O sea, sé que hay muchos jóvenes, bueno, sé que 
cada persona piensa distinto porque como dicen, cada cabeza es un mundo no, pero 
si todos actuáramos de la manera correcta de la ideal, siento que podríamos hacer 
muchas cosas innovadoras en cuanto bueno voy a incluir la tecnología, siento que. 
Que somos muy capaces, o varios de los jóvenes son muy capaces de poder innovar 
en esa parte, en la política podríamos este, pues dar a conocer lo que lo que nos hace 
falta otra vez voy a lo mismo, pero si es como. Cómo y demostrar que inviertan más 
en la escuela, el otro día estaba viendo que en Estados Unidos invierten demasiado 
dinero por alumno y que tienen natación, tienen bueno, van incluyendo los deportes 
desde la primaria me parece. Y por eso ellos forman sus grandes campeones en las 
olimpiadas, entonces eso estaría padre que se viera en México; que en vez de tomar 
dinero que no es mío. Invertirlo  en las escuelas porque he visto que igual muchas no 
tienen ni siquiera un baño no tienen luz y cosas así. B. Mujer, 15 años, 2do. Semestre. 

 

No es la primera respuesta con percepción negativas de la política y la corrupción en 

sus actores o donde se ha compartido sobre la educación e importancia de la inversión e 

infraestructura; sobre todo, en la educación básica en edades tempranas. La educación 

también es situada dentro las necesidades fundamentales, sin embargo, distingue la 

desigualdad por cuestiones de acceso (condición). Cabe resaltar que lo que ellos denominan 

necesidades es una construcción en términos de lo que es les permite continuar con su vida, 

y también, de lo que ahora les hace falta (a ellos o a los demás), relacionado con los 

significados de pérdida o limitación derivados del confinamiento. Sin embargo, se observa 

que no distinguen necesidades de satisfactores. 

 

11:15 ¶ 33 en E11.docx 

“Pues sería lo que nos permite poder seguir con esta vida diaria que sería como por 
ejemplo: tomar agua, respira, comer y así.” MF. Mujer, 15 años, 2do. Semestre. 
 

12:33 ¶ 40 en E39.docx 

“las biológicas porque las conocemos perfectamente las necesidades humanas: comer, 
dormir, descansar, el recreo en pero creo que abocados un poco más ahorita al a verla al 
campo de acción. Creo que también ocupamos de socializar, de sentir afecto evidentemente 
también de forma recíproca, ¿no? prepararnos… creo que en el conocimiento formal, en la 
educación formal informal siempre es una necesidad humana en seguir conociendo el seguir 
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aprendiendo, es un proceso continuo cotidiano de todos los días creo que también tenemos 
necesidad de mhm no encuentro el término ahorita no adecuado para decirlo pero lo 
ejemplifico y este le ejercer una rutina es decir cómo tener un un lugar, un equipo de tener 
un espacio con las demás personas va de la mano con socializan justamente no el tener un 
papel dentro de la sociedad con el objetivo de poder poner a prueba nuestras capacidades y 
poder aprender cada día más.” C. Hombre, 17 años, 6to. Semestre. 
 

Por lo que también son consideradas como lo que observan hace falta cubrir o que 

son áreas de mejora para alcanzar la calidad de vida. Asociadas a lo que en el entorno hace 

falta fortalecer y que incide en el desarrollo tanto físico, económico, humano y ambiental y 

en la calidad de vida.  

 

Las respuestas en cuanto a lo que ellos consideran necesidades fundamentales 

fueron: la justicia, el apoyo, el salario, el cariño, la salud (física y mental), el apoyo de 

terceras personas, la seguridad, el acceso a servicios básicos, respeto a los derechos 

humanos y animales, que haya gente más preparada, y servicios de empleo y colocación 

eficientes. Ello permite vislumbrar la calidad de vida, como propiedad de una categoría 

emergente: horizonte de cambio presente y futuro.  

 

Es así como, a partir de la saturación de categorías y los procesos de análisis 

iterativos, se llega a la siguiente reestructuración y reducción de categorías: 
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Gráfico 16. Reducción de datos 2do. Nivel Categorial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3 3er. Fase. Teoría: Delimitación e integración de datos. Construcción del esquema 
explicativo e indicar relaciones 
 

Esta fase tiene como finalidad la visualización del proceso de codificación alrededor de un 

eje donde emerja una categoría principal. En la codificación axial, la construcción de 

categorías relacionadas entre sí. Como señalan Strauss y Corbin (2002; 2015) este proceso 

puede ser difícil, más cuando se es un analista principiante. De ello se concibe un marco 

conceptual mínimo; es decir, pequeñas estructuras teóricas diagramadas que emergen por 

la codificación de un concepto. Diagramar ayuda a mantener claras las relaciones y 

explicaciones y también puede indicar vacíos no vistos en la estructuración teórica, lo que 

ayuda a la integración de datos y categorías, para la emergencia de la categoría central. 

 

a. Codificación selectiva 
 

 Los contenidos hasta aquí expuestos se relacionan con aquellos planes 

motivaciones, disposiciones, reflexiones, y proyecciones de futuro. Por lo que, las 

aspiraciones adolescentes actuales se sitúan al centro. Son estructuradas respecto el 

horizonte de cambio donde se perciben diferentes elementos para lograrlo, lo que conlleva 

un ejercicio de evaluación y valoración de los recursos que disponen y de los entornos en 
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los cuales se desarrolla. Esta reflexión, incide en la capacidad y libertad percibida para 

participar y elegir entrelazando lo personal con lo social. El poder sentir que pueden realizar 

acciones para lograr lo que se proponen. En otras palabras, la agencia. 

 

Gráfico 17. Codificación selectiva: categoría central 

 
 

Elaboración propia con base en teoría fundamentada. 

 

Continuando con la reflexión de categoría agencia, fue considerada como un 

elemento, permite la estructuración y edificación de las aspiraciones. Se reconoce como 

una disposición o poder que permite la actuación y con ello, el posicionamiento relacionado 

con el proceso evaluativo. Otro elemento relacionado con la agencia, es la 

autodeterminación. Este elemento fue la recodificación del código “Echarle ganas”, que 

además de un refrán popular y de una representación, se adscribe como intención que 

motiva el esfuerzo focalizado y sostenido en algo que se desea alcanzar.  

 

 Por ello, en términos de elección y de posibilidad, estas disposiciones son 

importantes para el logro u obtención de aquello que se quiere alcanzar. Devienen de un 

ejercicio evaluativo y racional respecto las oportunidades, elementos y conocimiento de 

situaciones que podrían representar barreras y limitantes reales a tomarse en cuenta. Por 
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esta razón, dentro de las propiedades de la agencia, se encuentran los aportes o 

contribuciones que los adolescentes, a partir de las aspiraciones, visualizan como parte de 

proyectos y objetivos a alcanzar. Es decir, la agencia influye en la realización de planes, 

estrategias y acciones para la realización de la contribución que se desea lograr, en la 

reflexión de lo que puede ser real o posible. 

 

Si la agencia remite a la libertad que se tiene para hacer las cosas. Posicionarse como 

agente de cambio remite a la idea de la capacidad o poder que se tiene para actuar o 

transformar el mundo y eso es fundamental. Las ideas también guardan relación de este 

posicionamiento con la cooperación, la unión, la creación de cuestiones innovadoras y 

tecnológicas, de lo cual se observa en los planes de vida y aspiraciones, siendo una postura 

optimista, más no ingenua.  

 

 De los entornos, más allá de lo virtual, presencial, escolar… lo que resulta 

determinante es que son espacios para el desarrollo y proveen aprendizajes, estrategias y  

recursos. Éstos, influyen de manera determinante en el desarrollo y concreción de los 

planes futuros (libertad para aspirar e imaginar y de agencia, respectivamente). Por lo tanto,  

los elementos del entorno pueden fungir como potenciadores de las aspiraciones o bien, 

como inhibidores. 
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Diagrama 4. Inhibidores y potenciadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este sentido, los elementos tienen un carácter estructural y estructurante, y 

oscilar respecto niveles micro y macro. Internos y externos. Los inhibidores que pueden ser 

los juicios y manifestaciones acerca de las aspiraciones que los chicos expresan, las 

desestimaciones en cuanto a sus planes e iniciativas, la visión de los adolescentes que en 

gran medida es negativa, que se relaciona con cuestiones culturales, de género, de 

exclusión, limitación y falta de acceso, etc. Los potenciadores son aquellos que por el 

contrario, posibilitan su visualización, participación, entendimiento y aceptación. Sobre 

todo, el respeto a sus expresiones, manifestaciones e iniciativas. Cabe mencionar que las 

condiciones económicas y materiales también influyen. 

  

 Por ejemplo, la actitud de los padres puede ser potenciadora o inhibidora en la 

construcción y manifestación de las aspiraciones de los adolescentes. El mismo 

confinamiento, como vimos, representó una condición que potenciadora o inhibidora, 

dependiendo del estado persona, la evaluación y valoración de los recursos o elementos 

familiares, escolares y comunitarios. La percepción de la propia competencia, es un factor 

Macro 

Micro 

Potenciadores 

Inhibidores 

Agencia 
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interno que puede también incidir de manera potenciadora o inhibidora respecto los planes 

y aspiraciones. 

 

 Entonces, las aspiraciones son potenciadas o inhibidas respecto los recursos o 

elementos materiales de los cuales también se puede disponer. Por ello, la incidencia de los 

elementos inhibidores o potenciadores incurre en la preferencia o adaptación a planes 

menores o mayores, dependiendo el grado de libertad y de agencia. Esta capacidad puede 

contrarrestar los efectos negativos ante situaciones adversas o aumentar la capacidad para 

emprender acciones y estrategias y por ende, la probabilidad de realización. Aunque, la 

misma agencia puede aumentar o disminuir respecto al proceso señalado. 

 

Diagrama 5. Inhibidores vs. Potenciadores 

Horizonte de futuro     Proyección personal  Perspectiva social 

 

 
Presente   
 

 

 

      Aspiraciones  Proyectos  Realización 

Fuente: elaboración propia 

 

El DHS, representa un horizonte para las aspiraciones; sus elementos orientan el 

cambio en el presente y en el futuro. Bajo esta perspectiva, las aspiraciones se encaminan 

en dirección de lograr la calidad de vida, de abonar a la infraestructura teniendo en cuenta 

la sostenibilidad y sus elementos constituyentes en el cuidado del planeta y las 

oportunidades presentes y futuras para todos, siempre que, la educación esté integrada 

como factor transformador. 

 

Evaluación y valoración: entornos, 
recursos y trayectoria de vida Futuro 

Agencia 
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La educación tiene para los adolescentes tres funciones fundamentales: formación, 

desarrollo de habilidades y competencias; es decir, la preparación propia y de las otras 

personas (los adolescentes como se pudo observar decían que una necesidad fundamental 

es que las personas estuvieran más preparadas); como medio para la transformación social, 

pero, sobre todo, algo que necesita ser transformado, donde ellos vislumbran un lugar para 

lograrlo. 

 
19:17 ¶ 39 en E19.docx 

“La educación, pienso que sí, es como de las necesidades básicas como el agua, 
derechos a la salud y todo. Si es una necesidad porque de esta manera llevas a cabo 
y conoces al mundo de una manera pues real. Siento que a México le hace 
implementar un poco más... echarle más ganas a la educación. Porque bien, siento 
que si yo hubiese tenido otra educación en primaria, más eficiente, sería como que 
algo... tendría más este compañeros que no se hubiesen salido en secundaria; 
tendría más compañeros le hubiesen seguido metiendo mucho más este al estudio, 
bueno así me he sentido.” R. Hombre, 19 años, 6to. Semestre. 
 
Cierro con un ejemplo, para visualizar este horizonte, donde se pueden visualizar 

elementos del entorno (potenciadores e inhibidores), la propia experiencia de vida, la 

relación con su plan de vida y aspiraciones. 

 
Cuadro 11. Ejemplo de perfil participante 

Caso  19 

Edad: 17 años 

Sexo: Hombre 

Semestre: 6to. 

Régimen: Público 

Lugar de residencia: San Mateo Atenco 
Vive con: Ambos padres y dos hermanos 

Escolaridad padre: Secundaria 

Escolaridad de la madre: Secundaria 

Situación económica percibida: Estable 

Necesidad fundamental: 19:17 ¶ 39 en E19.docx 
Educación, pienso que sí, porque es como de las 
necesidades básicas como el agua, derechos a la 
salud y todo. Si es una necesidad porque de esta 
manera llevas a cabo y conoces al mundo de una 
manera pues real. Siento que a México le hace 
implementar un poco más... echarle más ganas a la 
educación. Porque bien, siento que, si yo hubiese 
tenido otra educación en primaria, más eficiente, 
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sería como que algo... tendría más compañeros que 
no se hubiesen salido en secundaria; tendría más 
compañeros le hubiesen seguido metiendo mucho 
más este al estudio, bueno así me he sentido. 
Tiene que ver con la calidad porque muchos 
profesores nada más te implantaban en la primaria 
pues “ah pues hazme esta tarea” pero no te decían 
“vamos a a ver cómo se hace esta tarea” o sea un 
como un ejemplo, porque muchos se iban de que 
“hagan esto de esto” pero no te decían por qué lo 
tengo que hacer; cómo lo tengo que hacer y por eso 
no siento que me estas personas no entendían ni 
tampoco porqué lo iban a hacer y su importancia. 

Preocupaciones presentes/futuro: Transición educativa 
Medio ambiente 
Miedo a no quedar en la universidad 
Incertidumbre laboral 

Elección profesional: Licenciatura en Educación 

Influencia familiar 
Modelos 

“Lectura y educación de los niños a partir de los 
padres, autores o personas del entorno. Porque 
muchas personas piensan que a lo mejor leer un libro 
no te ayuda, pero creo que sí porque, bueno yo lo he 
visto aquí en mi casa, que mi mamá pues, pero así 
hasta que ella dijo “pues basta no ya no quiero vivir 
de esta manera y quiero ser algo mejor” pues se 
pone a estudiar y yo veo que ella lo hace y eso me 
inspira realmente. Yo digo “si ella lo hace y está más 
grande que yo que estoy más joven, ¿porque no lo 
haría?” 

Elección profesional durante la pandemia: “Desde que inició la pandemia. Bueno todavía tengo 
la noción de que, si no logro entrar a lo que quiero, 
puedo estudiar gastronomía, también me apasiona 
demasiado eso y el área de las ciencias sociales. Pero 
lo que vi que hace falta mucho es una manera en 
que te eduquen por decir ahora, desde distancia de 
casa. Porque hay muchas plataformas que te 
ofrecen lo mismo de este “Ah sube tu tarea; entrega 
la tarea; entra a clases” pero como tal no es algo 
interactivo porque, bueno no sé si usted tenía este 
la, el programa que era de “mi primera encarta” yo 
además estudié demasiado en ese y me gustaba 
desde chico, como había juegos que decían este de 
geología y te ponía en varios este imágenes de 
piedras preciosas y te ponían sus nombres y luego ya 
tú lo tenías que hacer; eso se me hace algo este algo 
bueno para interactuar ahora en distancia porque te 
enseña de manera interactiva.” 

Aspiración (aporte): “me gustaría diseñar este una plataforma igual 
como para educación, sin embargo, pues como 
ahora en muchas partes se vive de educación mixta 
que es vivir estar en casa y sin embargo también 
puedes estar en tu plantel ¿no? en tu escuela y 
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también de esta manera en físico llevarla a cabo 
porque no solamente se basa en una forma de 
estudiar sino en todas las posibles que haya.” 

Fuente: elaboración propia con base en entrevista. 
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Cuarta parte. Principales hallazgos 
 

De acuerdo con los otros procesos vinculados 
 

El aporte y sugerencias del asesor internacional pueden verse reflejadas a lo largo de todo 

el documento. Precisiones respecto contenidos, conceptos, nuevas rutas para comenzar el 

análisis de manera más profunda retomando cuestiones como las trayectorias juveniles, los 

procesos de transición; los discursos instrumentales y acerca de los temas relacionados con 

la juventud en México y sobre las distintas lógicas o racionalidades aspiracionales en las 

respuestas y relatos. Y también, la sugerencia de observar las narrativas y discursos 

institucionales. 

 

 Sobre esto último, los discursos institucionales son centrados sobre la violencia, 

desigualdad, vulnerabilidad, salud mental, sexual y reproductiva y cuestiones económicas 

relacionadas con la inversión y continuidad educativa para conocer cómo les ha afectado la 

pandemia; en relación con los ODS y la agenda 2030 donde “las personas jóvenes son el 

motor de cambio para construir un futuro mejor para todos y no dejar a nadie atrás” 

(UNFPA, 2021a; 2021b; UNICEF, 2019); sobre precariedad e informalidad laboral, el limitado 

acceso a la protección social, la participación social y derechos. El hablar de adolescentes, 

como es de esperarse, utiliza la palabra desafío. 

 

 Un énfasis y preocupación marcado en los adolescentes respecto la salud mental en 

el transcurso de la pandemia (UNICEF, s.f.) debido al confinamiento y las características 

asociadas a esta etapa. Uno de los principales desafíos se encuentra en la protección a los 

derechos en relación con las carencias sociales, donde existen brechas importantes para 

acceder a la seguridad social, educación, alimentación, salud, trabajo, a una vida libre de 

violencia y a sentirse seguros en su comunidad (UNFPA, 2021a). Todo ello condiciona las 

posibilidades para construir un vida y futuro mejores paras sí mismos, sus familias y 

comunidades. 
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 Esta narrativa tiene alcances en la construcción de aspiraciones en los adolescentes. 

Ello puede percatarse en que sus deseos y objetivos planteados muestran cualidades 

elevadas. De igual forma, la manera en cómo ellos visualizaron o pretenden aportar para el 

futuro. Sin duda representa una gran responsabilidad escuchar que ellos son el motor de 

cambio… y una gran presión por alcanzar “buenos y mejores” objetivos o bien, de gran 

alcance. Lo cual no es despreciable o juzgable, sino más bien, invita a la reflexión de los 

factores y condiciones que potencian o inhiben, pero también, a la situación objetiva y real 

en la que se encuentra este sector, de privación, exclusión y desigualdad, aunado a los 

factores de carencia social señalados.  

  

 Lo que en definitiva, hace emerger de manera más visible las brechas resultado de 

las trayectorias desiguales, vinculadas con cuestiones territoriales, étnicas, raciales, de 

género, ingreso, accesos y desde luego, etarios (CEPAL, 2018).  

 

Por otro lado, la influencia ejercida desde los sistemas de manera estructural por 

medio de los discursos institucionales en el ámbito escolar, destaca el modelo formativo 

diseñado para la preparatoria y currículo. Tanto el plan de estudios como los propósitos u 

objetivos a desarrollar impactan directamente en los discursos adolescentes y sus 

comportamientos. 

 

36:5 ¶ 38 en E35.docx 

“En qué materia… uy la mayoría. Siempre nos han… sí me gustó bastante eso que 
bastantes materias nos dejaron trabajos relacionados con la sostenibilidad y este nos 
dejaban no sé por ejemplo, investigar el concepto, como lo podrás aplicar tú. Como 
que en diferentes enfoques de distintas materias, y bueno me acuerdo bueno que las 
2 cosas son que para mí es como aprovechar  los recursos que tenemos ahorita, pero 
sin abusar de ellos y sin agotarlos para el futuro, o sea como que como que lo más 
importante. Como que lo entiendo en cómo reaccionar racional ahorita. Era razonar 
por la mañana, razonar para después. No ser egoístas. Sobre todo, buscar con las 
generaciones que vienen, híjole qué les va a tocar.”  Z. Mujer, 16 años, 4to semestre.  
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Conocen de sostenibilidad y desarrollo debido a materias de la escuela, redes 

sociales y anuncios de internet. Las materias que han señalado, son: Salud adolescente (1er. 

Semestre); biología (2do. Semestre); trigonometría (3er. Semestre); geografía y química 

(4to. Semestre); cultura ambiental y desarrollo sustentable (5to. Semestre), Optativa y 

psicología (6to. Semestre).  

 
Imagen 3. Modelo de formación del bachiller universitario 

 
Fuente: Programa de estudios de bachillerato 2015, Universidad Autónoma del Estado de México19. 

 

Aun cuando los datos no puedan ser generalizables debido al tamaño de la muestra, 

puede inferirse que al menos para este grupo de participantes, el programa cumple en 

cierta medida con diseño y objetivos. La mayor parte han elegido qué estudiar, siendo un 

número bajo de indecisos. Los proyectos alinean sus aspiraciones de manera realista, 

aunque claro, no exacta. Por lo que se ve un avance respecto los riesgos que conlleva la 

elección con información difusa advertidos por Ochoa y Díaz-Martínez (2009a; 2009b; 

2013), donde se demuestra el papel de la institución educativa como parte fundamental en 

 
19 http://denms.uaemex.mx/sition/  

http://denms.uaemex.mx/sition/
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la formación, información y proceso de orientación educativa y profesional de los 

estudiantes.  

 

Además, han sido enunciadas materias de distintas áreas y contenido; que fueron 

recordadas por sus proyectos y temas relacionados con la sostenibilidad. Ello indica en 

cierta medida, transversalidad de contenidos. 

 

Imagen 4. Fragmento discurso institucional 

 
Fuente: Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Los adolescentes participantes están habilitados en el uso o manejo de plataformas. 

La mayoría manifestó la importancia del criterio para seleccionar información; lo que 

relaciona el impacto de las redes sociales y tecnologías en la búsqueda, obtención y 

manipulación de información y reconocer la infodemia. De esta manera, este estudio 

coincide con Reigosa (2009) respecto la actitud crítica de los adolescentes que según la 

autora, demuestra una posición activa en la producción de significado y elección de 

contenidos. 
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21:27 ¶ 128 en E21.docx 

“Sí, yo estoy en varios grupos de este interés. También a sobreviví Facebook en varios 
grupos de informar de y para eso justamente, porque siento que es una manera muy 
fácil sobre cómo informarse y también saber dónde tienes que informarte que 
porque hay muchos grupos con infinidad de publicaciones que son falsas. Por 
ejemplo,  la supuesta alarma sísmica que va a pasar en 10 minutos, que la que el 
Gobierno ya según dijo que no, pero que digo que sí, y también me pregunto ¿a qué 
les conviene  difuminar este información falsa?  es algo que no… sigo sin entender 
por qué, en qué les beneficia y es pura información que por eso es más confiable. Sí, 
también te puedes informar en Facebook y en redes sociales; en todo eso, pero yo 
siento que si de verdad te quieres informar métete a sitios oficiales de la SEP, del 
Gobierno todo eso. Métete a sitios oficiales y no busques tanto en facebook porque 
luego hay infinidad de páginas falsas donde sólo te van a desinformar y tú con esa 
seguridad de “informar a alguien más”  vas a desinformar a otro y va a ser una 
cadena de información falsa.” S. 17 años, 4to. Semestre. 
 

Por lo tanto, se reconoce que el discurso o narrativa institucional, en conjunción con 

la labor formativa, propicia el adecuado manejo de las TICs. Por lo tanto, el discurso y los 

diferentes actores institucionales, contribuyen como elemento potenciador de 

conocimiento, capacidades y oportunidades. 

 

Asimismo, recordemos que parte de los subprocesos que acompañaron el trabajo 

indagación y recolección de datos, se realizó un panel de expertos con la finalidad de 

establecer los factores relacionados con el Desarrollo Humano Sostenible, dentro del cual 

se encontraron los siguientes: 
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Tabla 8. Resultado: subproceso panel de expertos 

Temas Características o propiedades 

Factores DHS 

Desigualdad 
Inequidad 
Pobreza 

Crisis ambiental 
Dignidad 

Infraestructura 
Oportunidades 

Libertad 
Protección social 

Educación 
Salud 

Ciencia y tecnología 

Factores intervinientes 

Pandemia 
Individualismo 
Redes sociales 

Medios de comunicación 
Rol docente 

Género 
Fragmentación social 

Fuente: elaboración propia con base en las respuestas. 

 

 El cruce de información reforzó lo encontrado en los datos, en relación con la 

identificación de la educación, salud, ciencia, tecnología, infraestructura como elementos 

del desarrollo humano; también, del papel de la escuela, medios de comunicación, redes 

sociales, los docentes y los factores incluidos en la tabla. Todos ellos han coincidido en 

cuanto a que son factores del desarrollo humano que influyen en el desarrollo de las 

aspiraciones de los adolescentes mexicanos. Esta información ha permitido validar 

internamente los contenidos de la información.  

 

La distinción de la educación como fundamental para el aumento de capacidades y 

oportunidades, destaca el acceso como condición. Ello remite a la desigualdad de 

oportunidades, al estar condicionadas por el acceso. Este hecho ha sido por demás 

difundido dentro de los impactos de la pandemia a nivel mundial. La comparación social 
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derivada de situación actual, da como consecuencia el valor de la educación y su ubicación 

como un elemento para valorar, al cual aspirar y a través del cual, también, pueden 

alcanzarse muchos otros elementos valiosos. Por tanto, la educación es un elemento 

potenciador en el establecimiento de aspiraciones como aspiración en sí, pero el acceso es 

un elemento inhibidor.  

 

Diagrama 6. Triangulación de la información 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en utilización del software Atlas.ti versión 22 (Mac). 
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De acuerdo con los objetivos y preguntas de investigación 
 

Las aspiraciones de los adolescentes actuales se relacionan potencialmente con el DHS del 

presente siglo. Se distinguen contenidos y alcances temporales que clarifican su intención 

en cuanto la generación de planes, proyectos y acciones que, además de incidir en su 

proceso de participación social y política, abonan al futuro de manera social, económica y 

ambiental, donde una de las principales apuestas, es la educación. 

 

Diagrama 7. Relación potencial de las aspiraciones y el DHS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en utilización del software Atlas.ti versión 22 (Mac). 

 
 

Como ya se ha mencionado, el enfoque del Desarrollo Humano Sostenible es un 

horizonte donde se posicionan los adolescentes, en el que visualizan cuestiones de calidad 

de vida, educación, sociales, económicas y ambientales para lograr el acceso a la vida digna 

y cubrir necesidades fundamentales. 
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Diagrama 8. El DHS como horizonte en las aspiraciones adolescentes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Las aspiraciones como deseos, planes y proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 

se refieren a lo que ellos pueden ser, hacer, tener y lograr. Dependiendo de las experiencias 

cumplimiento o fracaso, y de las demandas sociales y culturales implicadas en los procesos 

de transición, demandan un ajuste para su consecución. De acuerdo con Soloaga (2011), la 

distancia entre la situación actual y a la que se aspira puede constituir una brecha 

aspiracional. Las personas pueden presentar incentivos para cerrar la brecha o por el 

contrario, que la distancia entre el deseo y su cumplimiento sea grande debido al esfuerzo 

requerido y sea inhibido por falta de alternativas. Lo que se corresponde al análisis y 

propuesta sobre los elementos inhibidores o potenciadores en el entorno presentados en 

este trabajo. 

 

 Al igual que en el modelo de Hart (2016), las aspiraciones se presentan de manera 

ondulada, debido a que sus contenidos pueden oscilar o cambiar a través del tiempo, lo que 

supone el ajuste mencionado. También, puesto que las trayectorias de vida en la actualidad 

no son procesos lineales, debido a las transformaciones sociales, culturales y económicas 
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(Sepúlveda, 2020). Este ajuste también es producto del proceso de maduración en términos 

de desarrollo psicológico. Pues, conforme el individuo crece, aumentan los conocimientos, 

aprendizajes y experiencias que resultan en la modificación y ajuste de perspectivas de vida, 

a la par de los procesos cognitivos, afectivos y sociales.  

 

Como pudo observarse, en la situación actual, diversas figuras del entorno familiar 

y próximo, así como los medios electrónicos y redes sociales juegan un papel sustancial en 

la conformación de las aspiraciones de los adolescentes, debido al uso y carácter 

informativo de las búsquedas que realizan, en adición de distintas temáticas que se les 

presentan. De igual manera, las consecuencias económicas, los distintos pronósticos y 

panoramas han incidido muy probablemente respecto el alcance de sus aspiraciones. 

  

Gráfico 18. Repercusión del confinamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en utilización del software Atlas.ti versión 22 (Mac). 
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Se observan las principales percepciones y efectos de la pandemia. El confinamiento 

fue una situación inesperada que les representó pérdida de libertad, por lo que tuvieron 

que ejercer diversas acciones/interacciones para poder adaptarse a los desafíos presentes. 

De manera especial, podemos observar que los adolescentes no son ajenos al entorno. La 

cuestión económica, como era de esperarse, fue percibida a distintos niveles, incidiendo en 

la preocupación por su futuro y el futuro de otros, no sólo el de sus familiares. 

 

A pesar de encontrar elementos coincidentes con los estudios antecedentes en 

cuanto a los elementos presentes en la construcción de aspiraciones, debe advertirse que   

efectos de la pandemia representaron una reestructuración y aplicación diferente respecto 

sus prioridades, dando importancia al entorno cercano y a la brecha de desigualdad social. 

Se han mostrado como sujetos empáticos y solidarios con miras elevadas para ayudar a 

aumentar las oportunidades tanto personales, como familiares y comunitarias. Es notable 

que, a partir del confinamiento y de la comparación social, valoran más los elementos y 

personas de su entorno. 

 

 36:2 ¶ 27 en E35.docx 

Pues ahorita lo vemos más acentuado con lo de la pandemia, lo de las desigualdades 
ahorita puedes agradecer todavía más lo que tienes. Yo a pesar de todos tengo que 
comer todos los días, tengo donde vivir, ropa que usar, tengo educación, todavía 
sigo estudiando. Tengo todo, mi vida sigue, no diré normal, pero pues con lo que 
necesito y sí, si lo tengo y tengo una familia que me ayuda, que me apoya. Tengo a 
mis amigos que puede ser que no hablemos todos los días. Pero están ahí cuando lo 
necesito y eso es algo que se agradece bastante. Z. Mujer, 16 años, 4to. Semestre. 

  

Se coincide con Valdebenito (2020) en que los jóvenes de este estudio también 

muestran la búsqueda de estrategias y planes para afrontar diversas limitantes, efecto del 

pronóstico desalentador que instó el miedo e incertidumbre ante su futuro, establecen 

aspiraciones laborales de emprendimiento o bien, sugieren elecciones y por lo tanto, una 

trayectoria de vida distinta. Unas para ayudar a personas con menos oportunidades y 

recursos; otras, en beneficio propio y de su familia para poder asegurar al menos un medio 

de ingreso. 
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28:12 ¶ 64 en E28.docx 

“Me da miedo que no encuentre trabajo. Porque quería estudiar comercio 
internacional, pero pues le comento, no me garantiza que tenga un trabajo y pues sí 
me da miedo el futuro. Ahm, que no tenga trabajo y que termine viviendo con mi 
mamá a los 25. No sé, lo que yo no quiero es continuar así, sino independizarme, 
hacer mis cosas por mi cuenta lo más antes posible. Es algo que me dará un trabajo 
también. Estudiar una carrera universitaria no me garantiza encontrar trabajo 
después. Bueno de entrada le estoy ahorrando la universidad a mis papás. Si estudio 
dentro del colegio militar ellos no pagan nada y además yo recibo dinero de ahí. No 
es mucho porque estoy estudiando, es como si fuera soldado raso, que es entrar 
directamente a ser soldado. Pero pues estoy estudiando y entonces estoy generando 
un beneficio de mi esfuerzo y de mi servicio. Es eso, y me daría orgullo decir “estoy 
en el colegio militar” y creo que nada más eso. También saber que pues ya tengo un 
trabajo en la militar. Como que esa la estabilidad económica… busco la estabilidad 
también en mi vida.” S. 17 años, 4to. Semestre. 

 

Se sustenta a partir de los datos, que hay aspiraciones diferentes a las relacionadas 

con la cuestión de ocupación e ingreso que abonan o inciden en el DHS. Y por último, que 

diferentes entornos, y sistemas, a través de la conectividad que ofrecen los medios y 

tecnologías de la información, juegan un papel sustancial en la conformación de las 

aspiraciones de los adolescentes actuales debido a la crisis mundial derivada de la 

pandemia. 

 

a. Tipología de las aspiraciones 
 

Los contenidos aspiracionales enlazaron diversas temáticas, propósitos y proyectos 

con bajo, mediano y alto alcance. Se distinguen las influencias familiares y también 

responsabilidad y compromiso social. 
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Cuadro 12. Ejemplos: Contenidos y tipos de aspiraciones 

11:32 ¶ 74 en E11.docx 4:22 ¶ 95 en E4.docx 
 

22:42 ¶ 196 en E22.docx 
 

“Yo creo que pues primero que 
nada me gustaría lograr que pues 
como le digo el ambiente esté 
bien para poder puedes continuar 
con lo demás ya sería luego 
conseguir mi trabajo después del 
trabajo pues poder construir una 
vida. Una vida en la que ya tener 
mi casa, trabajo estable y así”. 
MF. Mujer, 15 años, 2do. 
Semestre. 
 

“me gustaría... pues no sé, me 
gustaría hacer este... onda: 
últimamente he estado estoy 
yendo con mis abuelos y me 
decían que pues muchas veces 
pasa que los hijos ya no se hacen 
cargo de los viejos, o ya no se 
hacen... y no es tanto... o sea, 
claro, por ayudar por... es por el 
sentido de responsabilidad. Igual 
con los mayores, con mis padres, 
mis abuelos. Con que yo cumpla 
con ellos y no haga daño a nadie 
en la sociedad, e igual haga el 
trabajo que tenga o lo que tenga 
lo haga bien. Con eso yo creo que 
me siento bien, o me sentiría 
realizado. Me gustaría tener una 
familia, pero... no lo veo como 
prioridad, o sea, “a fuerza”. P. 
Hombre, 16 años, 3er. Semestre. 

“Pues, podría en cuanto si 
trabajara de eso, podría ayudar 
en muchas cosas. Y como 
ciudadano yo ayudaría a crear 
centros de convivencia para las 
personas en la sociedad.” A. 
Hombre, 16 años, 4to semestre. 

34:21 ¶ 105 en E33.docx 
Considero que podría generar 
más trabajos ya que si quiero 
tener una cadena de restaurantes 
pues puedo ofrecer trabajo a 
otras personas pero sería más 
personal, que hacia la sociedad.” 
K. Mujer, 16 años, 4to. 
Semestre.  

31:27 ¶ 178 en E30.docx 
“Al estudiar diseño de modas 
sería beneficio para mí, pero 
apoyaría la economía del país por 
así decirlo porque sería como una 
empresa pequeña.” 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista. 
 
Los contenidos y temas encontrados en las aspiraciones, han sido agrupados de la 

siguiente manera:  

a. Económicas/materiales. Son aquellas que representan aquello que les 

gustaría tener, referido al ámbito material y económico. 

b. Laborales. Responden sobre todo, a la aspiración de ejercer su profesión y 

del tipo de trabajo que les gustaría tener o ejercer.  

c. Altruistas. En relación con labor y asistencia social; no requieren 

remuneración sino servicio.  Relacionadas también con retribución social. 

d. Personales. Relacionadas con los planes propios o cuestiones particulares 

dentro de su desarrollo; situación y perspectiva de vida. 

e. Académicas. Objetivos de aprendizaje, relativos a la educación y 

continuación de estudios. 

f. Elevadas. Son aquellas aspiraciones de largo alcance, que se expresan en 

términos abstractos (y en ocasiones inespecíficos) que, sin embargo, 
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representan una visión a largo plazo de algo que les servirá como incentivo 

para su desarrollo, con impacto personal, locales, nacionales o 

internacionales. 

Cuadro 13. Tipología de las aspiraciones 

Escala nominal 
Nivel de medición ordinal 
 

Tipos 
Corto/mediano 

plazo 
Mediano/largo 

plazo 
Largo plazo/vida Nivel 

 
Elevadas     AAEL Alto  

Latentes 

  Aalt   

Medio 

 

  Aper    

  Aec/MAT    

Inmediatas 
Aec/MAT     

Bajo 
 

Aac      

Adolescente Transiciones Adulto  

Condiciones Ajuste/Trayectoria Condiciones  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las aspiraciones se definen de acuerdo al contenido y al nivel de dificultad para su 

logro o cumplimiento, en este caso, de su viabilidad o factibilidad. De acuerdo con esto, el 

tipo elevado es el que se caracteriza por contenido de tipo eminente, casi sublime. Incluye 

todas las manifestaciones orientadas al cambio futuro, a nivel nacional e internacional y 

que, por ende, tiene una alta probabilidad de no suceder. 

 

 El tipo latente, como la definición señala, es de contenido que si bien existe, puede 

no exteriorizarse o manifestarse. Alcanza un nivel medio, puesto que existe mediana 

probabilidad de suceder o que no suceda en lo absoluto pues, al no ser compartida, puede 

cambiar o desaparecer. 
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 El tipo inmediato, tiene carácter presentista. Se trata de todas aquellas 

manifestaciones que, junto con las condiciones y realidades presentes, tienen un bajo nivel 

de dificultad en comparación con los demás niveles. 

 

 En la base están colocadas las tansiciones, que aluden, como se comentó, al carácter 

de expectativa de logro social impuestas como “paso de la adolescencia a la adultez”. Éstas, 

no son secuenciales, pues dependen de condicionantes estructurales y económicas. 

Además de circunstancias abruptas y adversas como la pandemia, y las relacionadas al 

propio desarrollo humano, que incluye los cambios fisiológicos, cognitivos, afectivos, 

psicosociales y culturales. 

 

 Otro rasgo importante, es que si bien tienen base individual, pueden convertirse en 

aspiraciones colectivas, pues requieren de la interacción y relaciones dentro y fuera del 

entorno familiar. Además que, en el contacto con el otro, el proceso intersubjetivo tendrá 

como consecuencia construcciones o deconstrucciones, incluidas también en este ajuste.  

 
Por lo tanto, las aspiraciones de los adolescentes actuales refieren aspectos que 

abonan al cambio futuro, en términos sostenibles. No sólo desde la dimensión espacio-

socio-temporal, sino por que se erigen y orientan en un horizonte con miras a ampliar las 

capacidades, oportunidades presentes y futuras de todos, con una consciencia ambiental. 

Los contenidos se corresponden con el nivel de vida y su mantenimiento, la calidad de vida, 

la educación como medio y principal preocupación en el mundo contemporáneo.  

 

Los adolescentes como agentes, no sólo establecen metas y objetivos dentro de este 

horizonte, sino también hacen gala de su capacidad de agencia para ejercer un papel activo 

en esta transformación. Esta autodeterminación, conlleva elementos emotivos, cognitivos 

y contextuales. Es referida como una necesidad fundamental y se relaciona con la dignidad 

humana, junto con la justicia, el empleo bien remunerado, la alimentación, el respeto a los 

derechos humanos. 
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Sin embargo, el proceso de reconocimiento e incorporación  de elementos relativos 

al desarrollo sostenible o sostenibilidad, no se da de manera tan conscientes al relacionarlos 

con sus planes y proyectos de vida. Los nexos van emergiendo en los contenidos 

aspiracionales, cuyas características se distinguen con claridad dependiendo la edad y 

semestre y el contexto familiar. Esto puede contrastarse con el perfil de cada participante. 

 

Conclusiones 
 

En la actualidad, se se asume la idea del Desarrollo Humano como un proceso que favorece 

la creación y extensión de capacidades con acceso justo y equitativo que entrelaza la 

potencialidad de los individuos para el mejoramiento de las sociedades. Sin embargo, en un 

mundo donde las desigualdades son interconectadas y persistentes (PNUD, 2019) es 

importante planetar cómo éstas interactúan con otros determinantes contextuales, donde 

las opciones son restringidas a lo largo del ciclo vital.  

 

Al hacer hincapíe en la integración de la sostenibilidad como central es debido a los 

efectos de la transformación tecnológica, el cambio climático y las cuestiones de salud 

sucedidas por la pandemia de COVID-19, que sin duda han impactado en los límites del 

crecimiento y la preservación o debilitamiento de la vida de todas las especies que 

habitamos el paneta.  

 

Si como se enunció anteriormente, el Desarrollo Sostenible implica la ampliación de 

las libertades y capacidades de las generaciones presentes en pos de mejorar las 

condiciones y libertades futuras, deriva en la insistencia de realizar elecciones razonadas 

para no comprometer gravemente las condiciones y libertades propias y de las futuras 

generaciones y con ello las perspectivas de vida, por lo que, deberá ponerse en claro que, 

los alcances a mediano y largo plazo, con la promoción del cuidado de los diversos entornos, 

ambientes y recursos es una medida insuficiente.  
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Se requiere de una transformación de los sistemas. No sólo en cuanto a la ampliación 

de capacidades básicas en aumentadas, sino en cuanto a su diversificación. Como se ha 

insistido, si bien el crecimiento económico es una parte importante dentro del proceso de 

desarrollo, existen otras circunstancias que también impactan en la calidad de vida y 

bienestar de las personas de manera objetiva y subjetiva que incidirán muy probablemente 

en su futuro y descendencia.  

 

Otro aspecto importante en la transformación de dichos sistemas es el 

empoderamiento de los individuos. Esto no puede ocurrir sin la reflexión profunda de los 

aspectos que componen la condición humana; aquellos que precisan la reflexión profunda 

respecto la propia existencia y la posición en el mundo. En este caso, el ser y hacer que 

implican cuestiones de propósito y trascendencia y, sobre todo, de autorrealización, 

planteados a partir de la evaluación de recursos personales, socioculturales y ambientales 

de los que se dispone realmente. Este proceso inicia con la postulación de las aspiraciones 

dentro del proyecto de vida de las personas, al ser una prospectiva de un futuro que puede 

ser construido desde el presente, con aquellos elementos presentes que se tienen y de 

aquellos que tienen el potencial de mejorar. Por lo que podemos deducir, el propio 

Desarrollo Humano Sostenible en el siglo XX es todavía una cuestión o proceso aspiracional 

de los individuos y de la humanidad. 

 

Los adolescentes son beneficiarios del desarrollo; al menos esa es una de las 

pretensiones del Desarrollo Sostenible actual al “no dejar a nadie atrás” sin embargo, 

deberían participar más activamente. En otras palabras, ser beneficiarios pero también 

creadores del desarrollo, lo cual, requiere posicionarlos realmente como agentes de cambio 

y que esto no sólo se utilice para armonizar de manera nominal y no efectiva, el tan llamado 

empoderamiento. Considero esto debería ser considerada como una de las bases para el 

estudio de la relación del Desarrollo Humano Sostenible actual. 
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Lo anterior, hace voltear la mirada al principio básico del desarrollo humano de 

“ampliar las opciones de las personas” (Ul Haq, s.f., p. 1). Sin embargo, se precisa la creación 

de ambientes y entornos donde estas opciones puedan tenerse. Se necesita integrar el 

juicio valorativo de aquello que se considera forma parte del progreso humano que va más 

allá de lo económico y en relación únicamente con lo ocupacional.  

 

El acceso al conocimiento debiera ser un canal para la consciencia de la posibilidad 

de elegir. Aquella que versa sobre la libertad para ser, y a partir de ello, ser libres para creer, 

imaginar y planear lo que pueden lograr. No supone una idea meramente optimista e 

ingenua, sino la apertura en torno al análisis del juicio valorativo y racional de los distintos 

actores que implican el proceso de desarrollo, sin intentar limitar el tratamiento a los 

problemas económicos exclusivamente. Sino con la incorporación y reconocimiento de 

aspectos filosóficos y de elección, relacionados con la ética; en especial, como parte de los 

derechos humanos. 

 

Como refrenda Hart (2016), se alude a la libertad y posibilidad de aspirar como una 

capacidad que los individuos pueden disfrutar en diferentes niveles. En este sentido, 

observa a la capacidad para aspirar como libertad y derecho y como una ventana que 

posibilita capacidades o funcionamientos en el futuro. Este punto es fundamental ya que si 

un individuo ha sido limitado en la oportunidad de desarrollar sus aspiraciones libremente 

ya sea por cuestiones externas o internas,  entonces su libertad de elección, de ser y hacer 

y de las razones a las cuales asigna valor (relacionadas con su bienestar y perspectiva de 

logro)  pueden verse comprometidas como en el caso de la pandemia y el confinamiento. 

 

Las limitaciones a las que se enfrentan los adolescentes actuales puede parecer que 

no son libres de aspirar, aunque todavía pueden tener un rango reducido de aspiraciones. 

El funcionamiento de aspirar a ciertos futuros más ampliamente aceptados puede significar 

que las aspiraciones moldeadas o adaptadas prevalecezcan más, mientras que otras 
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aspiraciones "latentes" menos convencionales nunca tienen la oportunidad de surgir (Hart, 

2016). 

 

Por ello vale la pena recalcar la relevancia de las aspiraciones como una proyección 

de lo que se valora y considera importante en la vida y claramente, de aquello que se quiere 

y puede lograr. Al orientarse a objetivos, combinan los propios en relación con los demás. 

Por tal razón, están relacionadas con muchos aspectos de la vida, no sólo con los 

ocupacionales y educativos, ya que en su formación inciden la situación y condición de vida, 

cultura, y por supuesto, se relaciona con componentes políticos, sociales y afectivos 

(Nussbaum, 2012; 2016). De hecho, para Nussbaum, “lo que constituye una vida real, no 

sólo crea un espacio para que las personas aspiren, sino que es en sí mismo una aspiración” 

(Nussbaum, 2016; p. 301). 

 

En definitiva, una evaluación y posterior construcción propia tras la reflexión del 

mundo social de los adolescentes y su actuación dentro del mismo, tiene efectos notables 

en el fortalecimiento o debilitamiento de sus competencias personales y sociales 

dependiendo de la situaciones, personas, eventos o circunstancias. Y por supuesto, de las 

acciones políticas y gubernamentales para la visibilidad de este grupo. Por lo anterior, las 

aspiraciones son expresiones de libertad. Aspirar es en sí mismo un ejercicio de libertad y 

un ejercicio político. Pues su realización y alcance requieren de elementos y disposiciones 

tanto propias como del entorno.  

 
Sin subestimar la mirada en torno al beneficio productivo, de ocupación e ingreso, 

este trabajo ha sido un esfuerzo por mostrar las capacidades y aspiraciones de los 

adolescentes en miras de aportar a estudios que contribuyan a visibilizar y mejorar las 

oportunidades e intervenciones en este sector de la población. La complejidad imbricada 

con el Desarrollo Humano lleva a la reflexión del grado de libertad y participación en toma 

de decisiones de mayor alcance.  
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Pretender el empoderamiento y participación de los jóvenes en el proceso de 

desarrollo requiere incoporar y apreciar los beneficios que reportan de manera personal y 

en sus comunidades como también, de lo que ellos mismos pueden aportar. Por 

consiguiente, conferir la importancia de la configuración de las aspiraciones en el proceso 

de la formación adolescente y su prospectiva en el Desarrollo Humano Sostenible, induce a 

tomar en cuenta sus visiones presentes y futuras en la disminución de los males sociales, 

las desigualdades y privaciones y conductas vinculadas al cambio climático, violencia, 

seguridad y cuestiones de salud, enfermedad y mortalidad resultado de la pandemia. 

  
 La principal limitación encontrada fue la evidente falta de datos o estudios que se 

relacionen con la temática específica y con ello poder contrastar los resultados. Lo que 

puede reducir el alcance de su análisis. Empero, presenta datos, elementos y análisis 

significativos que proveen hallazgos importantes en materia de adolescencia y Desarrollo 

Humano Sostenible.  

 

A partir de este trabajo de investigación, se sugieren nuevas tareas y rumbos de 

investigación, como son: 

- La continuación y promoción de estudios de tipo longitudinal, para observar los cambios 

y oscilaciones respecto las aspiraciones diferentes, en conjunto con las educativo 

laborales. 

- Estudios que contrasten las diferentes aspiraciones de manera intergeneracional. 

- Líneas de investigación que profundicen sobre el desarrollo adolescente y las 

aspiraciones, integrando diferentes disciplinas y frentes. Como son: Adolescencia y 

Desarrollo Humano; la importancia de la adolescencia en el Desarrollo Humano 

Sostenible; aspiraciones y Desarrollo Humano; aspiraciones, género y Desarrollo 

Humano; educación para el Desarrollo Humano; agentes de cambio futuro, entre otras. 

- Análisis del contenido aspiracional específico en relación con los ODS.  

- Continuación de estudios que analicen de manera más profunda y adecuada la cuestión 

adolescente como algo singular, que resalten las características propias y no resten o 

minimicen su importancia. Es decir, que abonen a su visibilidad en miras de proponer y 
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propiciar el desarrollo de políticas públicas adecuadas y específicas para este sector y 

no como un agregado. 
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Anexos 
 

I. Banco de preguntas, entrevista semiestructurada 
 

Resultado de la indagación, se ha clasificado por temas: 
 

Datos socioeconómicos, demográficos y escolares 
Nombre 
Edad 
Semestre  
Escuela  
Régimen ¿Tu escuela es pública o privada? 
Lugar de residencia y ubicación ¿Dónde vives? 
Contexto urbano percibido ¿Cómo es el lugar en dónde vives?  
¿Con quién vives? 
Situación familiar (estado civil de los padres) 
Número de hermanos 
Lugar o número de hermano 
Escolaridad de los padres 
Trabajo u ocupación de los padres 
Situación económica familiar percibida 
 
Comunidad, Desarrollo Humano y calidad de vida 
¿Cómo son las personas de tu entorno? 
¿Cuáles crees que sean las mayores preocupaciones de las personas en tu entorno? 
¿Cuáles son las mayores preocupaciones en tu vida? /¿Cuáles son tus mayores 
preocupaciones? 
¿Cuáles son las necesidades en tu entorno? 
Para ti ¿Qué son las necesidades fundamentales?  
¿Con qué elementos cuentas HOY? 
¿Cuáles son las áreas débiles o de mejora que observas en tu entorno? 
¿Cuáles son las áreas fuertes o de oportunidad que observas en tu entorno? 
¿Te gustaría continuar viviendo en el lugar en el que vives? De no ser así, dónde y por qué. 
¿Cuál podría ser un proceso de desarrollo que permita elevar más la calidad de vida de las 
personas? 
*¿Qué opinas de la política?  
*¿Qué papel han jugado los movimientos sociales en la concienciación política de los 
jóvenes?20 
 
 
 

 
20 *Ambas han sido incluidas ya que en las áreas de oportunidad o mejora, los adolescentes han 

referido la cuestión política, el gobierno y movimientos sociales. 
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Respecto a la pandemia 
¿Cómo describirías la situación actual en el tu entorno respecto a la pandemia? ¿Cómo la 
describirías en el país? ¿Cómo en el lugar en el que vives? 
En los últimos meses derivado de la pandemia ¿han cambiado tus condiciones de vida? ¿de 
qué manera? 
¿Qué te hace sentir?  
 
Futuro 
¿Cómo visualizas el futuro? (del entorno o del país). 
¿Cómo visualizas tu futuro? **21 
 
Laboral o de ocupación 
 ¿Qué opinas de la cuestión laboral? (en el entorno o en el país). 
¿Qué opinas de la cuestión laboral que pretendías desarrollar en el futuro? 
¿Cómo te visualizas en ese empleo? ** 
Conectividad y entornos digitales 
¿Qué papel juegan las redes sociales, dispositivos y tecnologías en el desarrollo de tu 
futuro?  
Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo pasas navegando en internet? 
En este tiempo aproximado, ¿cuáles son las actividades que realizas? 
Redes sociales que más utilizas 
Para qué 
 
Aspiracionales 
¿Tú qué quieres estudiar? 
¿Eso ha sido elegido desde antes o se ha modificado por la pandemia?  
¿Porqué estudiar eso?** 
¿Para qué estudiar eso? ** 
Para lograr eso que te propones ¿Con qué elementos, recursos, competencias y habilidades 
cuentas?** 
¿Qué te gustaría lograr?** 
¿Cómo lo lograrías?** 
¿Crees que exista algún beneficio de ello? 
¿El beneficio sería personal o de otro tipo? 
¿Qué te gustaría tener o que formara parte de tu vida? 
¿Cómo sería el mundo en el que te gustaría vivir? 
¿Qué crees que puedes aportar? 
¿Cómo crees que puedes aportarlo? 
 
Sostenibilidad 
¿Alguna vez has escuchado… sabes qué es la palabra sosteniblidad? 
*De no saber, preguntar: ¿Qué te imaginas que es? 

 
21 ** Clave para la apertura de la cuestión aspiracional. 
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¿Qué crees que sea la sosteniblidad ambiental? 
¿Qué crees que es la sostenibilidad económica? 
¿A qué crees que se refiere la sostenibilidad en términos de bienestar social? 
 
Aspiracionales relacionadas con DHS 
¿Cómo sería el mundo en el que te gustaría vivir? 
¿Qué crees que puedes aportar? 
¿Cómo crees que puedes aportarlo? 
¿Crees que es posible? 
¿Qué es necesario para hacerlo posible? 
 
Valores. 
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II. Método N-C-T Fases de Notar y recolectar 

Temas Dimensiones Contenidos Significados Consecuencias  

Pandemia Temporal 
(inicio, 
transcurso 
 
Positivo 
Negativo 
 
Personal 
Laboral 
Entorno 
País 

Percepciones 
personales y 
sociales de la 
situación actual 
relacionadas debido 
a las 
recomendaciones 
de cuidado.  

Pasar tiempo 
juntos 
 
Beneficio 
Pérdida 
 
Descontrol 
Irresponsabilidad 
y falta de 
educación 
Retroceso social 
 
Pronósticos 
  

Mejora en la 
convivencia y 
comunicación 
familiar 
Tiempo para 
reflexionar (en mi 
mismo; en lo que 
quiero hacer; qué 
estudiar; en las 
optativas; quedar 
en la universidad) 
  

Entornos Social 
 
Evaluativa 
 
 

Descripción de las 
personas 
(mayormente 
próximas y de 
vecinos) y 
preocupaciones. 
características de 
los espacios físicos y 
escolares. Así como 
áreas de 
oportunidad o 
mejora dentro de la 
comunidad. 

Personas 
significativas 
Inspiración 
Influencia 
Motivación 
Discursos 
Orientación 
Escuela como 
espacio de 
conocimiento y 
experimentación 
 

Observar y valorar 
tanto trayectoria 
de como el papel e 
incidencia en la 
vida. 
 

Elementos o 
recursos 

Temporal 
(presente/futur
o). 
 
Evaluativa 
 

De los que 
disponen. Aquellos 
que les permiten 
continuar sus tareas 
diarias, o aquellos 
que les permitirían 
continuar con sus 
planes o proyectos. 
De igual forma, 
recursos personales 
en cuanto a la 
propia competencia 
o habilidades. 

Proyectos de vida 
y orientación 
futura. 

Autoconocimiento. 
Reflexión sobre 
proceso de 
elección 
profesional y 
alcance. 
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Redes sociales, 
dispositivos y 
tecnologías 

Uso 
Tipo de 
información 

Redes sociales 
como herramientas 
de: *comunicación 
(expresión y 
contacto). 
*conocimiento, 
(noticias, tareas, 
causas y problemas 
sociales) 
*Entretenimiento 
 

Necesidad de 
información, 
contacto 
(estrategias) y 
entretenimiento. 

Experimentación 
de TICs 
 
Criterio y 
responsabilidad en 
cuanto a la 
búsqueda y calidad 
de información. 

Movimientos 
sociales 

Social 
Política 

Conocimiento e 
información sobre 
causas sociales, 
derechos, 
manifestación o 
movilización. 

Participación e 
involucramiento 
de jóvenes. 
Cambios 
necesarios 
(relevancia). 

Conciencia política 
de los jóvenes 

Política Social Descripciones y 
percepciones 
negativas de 
políticos, 
gobierno/president
e. 

La necesidad de 
un cambio en la 
política. 
Opiniones 
radicales.  

Identificación de la 
política como un 
área prioritaria y 
de mejora. 
Conciencia política. 

Sostenibilidad Económica 
Social 
Ambiental 

Conocimiento (o en 
dado caso, 
imaginación) del 
concepto e 
implicaciones. 
Acciones 
individuales. 

Consciencia de 
consumo y 
cuidado de 
recursos sociales, 
naturales y 
económicos. 

Consciencia 
personal, 
ambiental y social. 

Aspiraciones Personal 
Colectiva 

Contenidos sobre lo 
que gustaría  ser o 
hacer, lograr o 
tener. 

Compromiso 
personal y social. 

Proyecciones y 
prospectivas de 
aporte futuro para 
cambio personal, 
social y mundial. 

Mundo Ideal Social  
Ambiental 
Económica 

Descripción y 
consciencia sobre 
áreas de 
oportunidad y 
mejora y 
necesidades 
fundamentales. 

Orientación de 
cambio. 
Compromiso 
social. 
 

Posicionamiento 
individual e 
importancia de la 
cooperación. 
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