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INTRODUCCION  

En el ensayo presente se dará a conocer el desarrollo humano y sus etapas y porque es 

importante conocerlos al igual su proceso de desarrollo de un ser humano y lo podemos 

relacionar con la práctica docente, El Desarrollo Humano como proceso integral en la 

formación de cada profesionista permite el progreso de percepciones más amplias de la 

vida, es por ello la finalidad de abordar temas que promueven el desarrollo de las 

potencialidades humanas, tales como la autoestima, la inteligencia emocional, la 

personalidad saludable, la asertividad, favoreciendo con ello la capacidad de autogestión 

personal 

El desarrollo humano y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través de 

sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de ellas se funde 

gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no hay un acuerdo unánime para 

determinar cuántas y cuáles son esas etapas. Tampoco se puede decir cuándo comienza 

exactamente y cuándo termina cada etapa, pues en el desarrollo influyen diversos factores 

individuales, sociales y culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio 

ritmo de desarrollo.  

  



EL DESARROLLO HUMANO EN MEXICO  

 

 

Desde el momento de la concepción, los seres humanos emprendemos un proceso de 

cambio que continua durante toda la vida. Una célula única se convierte en una persona 

que vive, respira, camina y habla. Esta célula única se convierte en un individuo singular, 

pero los cambios por los que pasamos los seres humanos durante la vida tienen aspectos 

en común. Los bebes crecen y se transforman en niños, que siguen creciendo hasta 

convertirse en adultos. 

El campo del desarrollo humano se centra en el estudio científico de los procesos 

sistemáticos de cambio y estabilidad en las personas. El trabajo de los científicos del 

desarrollo puede tener un efecto notable en la vida humana, ya que los resultados de sus 

investigaciones encuentran aplicaciones directas en la crianza, educación, salud y políticas 

sociales. Las investigaciones que demuestran que el cerebro de los adolescentes todavía 

no ha terminado de madurar han permitido proponer que se exima de la pena de muerte a 

jóvenes acusados de delitos. Comprender el desarrollo adulto puede ayudar a las personas 

a entender y manejar las transiciones de la vida: la mujer que vuelve al trabajo después del 

permiso de maternidad, la persona que cambia de carrera o que esta por jubilarse, la viuda 

o el viudo que afrontan su perdida, el que lucha con una enfermedad terminal. 

 

  



ESTUDIO DEL CICLO VITAL 

 

Los científicos del desarrollo han constatado que el desarrollo humano es un proceso de 

toda la vida, el cual es conocido como desarrollo del ciclo vital. En las primeras 

investigaciones, como los Estudios de Stanford sobre Niños Dotados (que dieron 

seguimiento hasta la vejez al desarrollo de personas señaladas en la niñez como muy 

inteligentes), los Estudios de Berkeley sobre Crecimiento y Orientación, y el Estudio de 

Oakland del Crecimiento (adolescente), nos han proporcionado mucha información sobre 

el desarrollo de largo plazo. 

  



EL DESARROLLO HUMANO EN LA ACTUALIDAD 

 

Cuando el campo del desarrollo humano se instituyo como disciplina científica, sus metas 

evolucionaron para incluir la descripción, explicación, predicción e intervención. Por 

ejemplo, para poder describir cuando dicen su primera palabra los niños o que tan amplio 

es su vocabulario a determinada edad, los científicos sociales observan grupos numerosos 

de niños y establecen normas, o promedios, de las conductas en diversas edades. Este 

conocimiento puede hacer posible predecir el comportamiento futuro, como la probabilidad 

de que un niño tenga problemas graves del lenguaje. Por último, comprender la adquisición 

del lenguaje sirve para intervenir en el desarrollo; por ejemplo, para dar a un niño terapia 

de lenguaje. El estudio del desarrollo humano está en evolución permanente. Estos 

cambios manifiestan el adelanto de los conocimientos, en la medida en que las nuevas 

investigaciones perfeccionan o ponen en tela de juicio las anteriores. También expresan los 

avances tecnológicos. Instrumentos sensibles que miden los movimientos oculares, 

frecuencia cardiaca, tono muscular, entre otros, sacan a relucir conexiones interesantes 

entre las funciones biológicas y la inteligencia infantil. Basándose en una amplia gama de 

disciplinas: psicología, psiquiatría, sociología, antropología, biología, genética, ciencias de 

la familia (el estudio interdisciplinario de las relaciones familiares), educación, historia y 

medicina.  



1.1 DESARROLLO HUMANO EN MÉXICO 

 

 

Desde su origen, el concepto de desarrollo humano ha priorizado la capacidad de las 

personas para elegir entre formas alternativas de vida que se consideran valiosas. Esta 

noción se refiere a las oportunidades de los individuos para gozar de una vida larga y 

saludable, para acceder a conocimientos individual y socialmente útiles, y para obtener 

medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno. Originalmente el IDH 

ha servido como una guía que aproxima ese progreso dando prioridad a la libertad de 

las personas y no a la mera acumulación de recursos. El IDH sintetiza el avance 

promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano, medido en un rango de cero 

a uno, en el que los valores más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano. 

. Los cambios en la dimensión de educación buscan capturar mejor las diferencias en 

la adquisición y el manejo de conocimientos individual y socialmente valiosos, por lo 

que el índice de educación ahora se obtiene mediante la escolaridad esperada y los 

años de escolaridad promedio para personas menores y mayores de 25 años, 

respectivamente. Por otro lado, los cambios en la dimensión de ingreso buscan reflejar 

con mayor precisión los recursos internos del país al emplear el Ingreso Nacional Bruto 

(INB) per cápita en Poder de Paridad de Compra (PPC) expresado en dólares 

estadounidenses. Finalmente, la agregación de los tres componentes con una media 

geométrica introduce la noción de complementariedad entre las dimensiones y le da un 

lugar a la desigualdad entre ellas. Es por ello por lo que el IDH será mayor cuando las 

desventajas no predominen en una dimensión en particular y/o cuando sea menor la 

desigualdad interna en los componentes de una dimensión.  

  



NUEVA MEDICIÓN INTERNACIONAL DEL IDH  

 

El progreso del IDH varía sustancialmente de país a país. A pesar de que en general se ve 

una tendencia creciente, la magnitud de este crecimiento no es igual para todos los países. 

La gráfica 1 muestra el desempeño de México y los países que se encontraban más 

cercanos a su IDH en 1980. A pesar de haber comenzado con un IDH relativamente bajo, 

México sobrepasa desde la década del noventa la media de los países con IDH alto, e 

incrementa su distancia con la media de América Latina y el Caribe. El más reciente Informe 

Mundial sobre Desarrollo Humano 2011, ubicó a México en la posición 57 del ordenamiento 

internacional, con un IDH de 0.770. De acuerdo con ese informe, el país se encuentra en el 

segundo grupo de países con mayor desarrollo humano; es 1 decir, en la categoría que 

agrupa al 25% de países catalogados con desarrollo humano alto. A pesar de haber 

comenzado con un IDH relativamente bajo, México sobrepasa desde la década del noventa 

la media de los países con IDH alto, e incrementa su distancia con la media de América 

Latina y el Caribe. El país comenzó con un IDH similar al de Ecuador; sin embargo, el 

crecimiento de México ha sido mayor que el de este país suramericano en las últimas 

décadas. Igualmente, México ha logrado superar el nivel del IDH de Belice, Costa Rica y 

Jamaica, los cuales habían comenzado con un IDH superior al mexicano en 1980.   



NUEVA MEDICIÓN NACIONAL Y ESTATAL DEL IDH 

 

El cálculo internacional del IDH se obtiene mediante registros de distintos organismos 

internacionales que captan información confiable y comparable para más de 180 países en el 

mundo. Sin embargo, es posible refinar aún más la estimación nacional del IDH mediante el uso de 

información oficial que sistemáticamente genera el gobierno de México en áreas y dependencias 

especializadas. De esta manera, es posible obtener el índice de salud basado en el cálculo de la 

esperanza de vida que realiza el Consejo Nacional de Población (Conapo), el índice de educación 

según los registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el índice de ingreso mediante la 

distribución del ingreso captada por los microdatos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas y 

la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) —la cual se levanta cada dos 

años— y los registros administrativos del Sistema de Cuentas Nacionales del Inegi. El desempeño 

relativo del país en el corto plazo es producto de la heterogénea dinámica observada en su 

interior. Por ejemplo, mientras Nayarit se ubica entre las entidades con un mayor crecimiento 

positivo, otros estados como Chihuahua y Tamaulipas registran una tasa de crecimiento negativa.  

 

  



1.2.- POSTULADOS DEL HOMBRE EN EL HUMANISMO 

 

La psicología humanista es mucho más un movimiento que una escuela, y si consideramos 

el conceptualmente amplio grupo de los autores humanístico-existenciales es, aún más que 

un movimiento, el reflejo de una actitud sobre el ser humano y el conocimiento. Con todo, 

no han faltado los intentos de unificación en torno a las propuestas de unos postulados 

básicos. Bugental, el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología 

Humanista propuso los siguientes cinco puntos: 1) El hombre, como hombre, sobrepasa la 

suma de sus partes 2) El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano. 3) El 

hombre es consciente. 4) El hombre tiene capacidad de elección 5) El hombre es intencional 

en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y su reconocimiento de 

significación. Por su parte, dicha Asociación, propone cuatro puntos que compartirían los 

integrantes del movimiento: 1) La psicología humanista se centra en la persona humana y 

su experiencia interior, así como en su significado para ella y en la auto presencia que esto 

le supone. 2) Enfatización de las características distintivas y específicamente humanas: 

decisión, creatividad, autorrealización, etc. 3) Mantenimiento del criterio de significación 

intrínseca, en la selección de problemas a investigar en contra de un valor inspirado 

únicamente en el valor de la objetividad. 4) Compromiso con el valor de la dignidad humana 

e interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona; para la psicología 

humanista es central la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las 

restantes personas y grupos sociales. Gordon Allport, uno de los más sólidos y respetados 

fundadores de este movimiento, propuso la distinción entre las orientaciones ideográficas y 

nomotéticas en psicología. La orientación ideográfica pone el énfasis en la experiencia 

individual, en el caso único, mientras que la orientación nomotética se interesa por 

abstracciones estadísticas tales como medias o desviaciones típicas. Allport se preguntaba 

si la psicología, en su carrera por ganar credibilidad científica, no estaría negando lo que 

debería ser la más importante realidad de la psicología: la experiencia individual. Allport no 

negaba la importancia de la orientación nomotética para la psicología, pero reclamaba un 

lugar importante, también, para la orientación ideográfica.  

  



1.2.1 LA PERSONA ES MÁS QUE LA SUMA DE SUS PARTES 

 

Existen modelos teóricos, que subyacen a los estudios de la percepción social, Asch (1.952] 

fue pionero en la investigación acerca de la formación de impresiones en las personas y 

sus investigaciones estuvieron influidas por la corriente de la psicología de la Gestalt y 

convencido de "el todo es más que la suma de sus partes", consideró que los diversos 

elementos de la información que poseemos de una persona se organizan como un todo, 

generando una impresión dinámica, difícil de predecir a partir de los elementos separados. 

Los principios de la formación de impresiones formuladas por Asch, son: a] las personas se 

esfuerzan por formarse una impresión de otras personas, se tiende a completar la escasa 

información percibiendo a la persona como una unidad. b] las mismas cualidades podrían 

producir impresiones diferentes, ya que las cualidades interactúan entre sí de forma 

dinámica y pueden producir una nueva cualidad. c] Las impresiones poseen una estructura, 

hay cualidades centrales y otras periféricas. d] Cada rasgo posee la propiedad de una parte 

dentro de un todo. La introducción u omisión de un único rasgo alteraría la impresión global. 

la investigación que integra la información en una impresión coherente, llamadas modelos 

de integración de la información. De esta se derivan a] Los modelos de tendencia relacional, 

en la cual los elementos informativos se combinan con la finalidad de producir una impresión 

global y dependerán del contexto o totalidad. b] Los modelos de combinación lineal, en los 

cuales los elementos informativos no cambian de significado, sino que se combinan de 

alguna forma para causar una impresión unificada. Hay varias formas de combinación 1. 

Modelo de suma, en el cual la impresión se forma a partir de la suma de las características 

observadas. 2) Modelo de Promedio, en el cual la impresión final es el promedio o media 

aritmética de las características observadas 3) Modelo de Media Ponderado: la impresión 

inicial se convierte en un sesgo general que influye las informaciones posteriores. La 

importancia de esta impresión inicial irá disminuyendo a medida que conozcamos más 

información. Existen también diversos factores relacionados con la percepción de personas. 

Siguiendo el esquema planteado por Morales y Clbs. (1999), hay factores que influyen en 

el perceptor en relación con él mismo. Primero: Las expectativas acerca de la persona con 

la que vamos a interactuar. Segundo: Las motivaciones. En muchas ocasiones vemos en 

los demás lo que se quiere ver. Tercero: Los objetivos y metas. Estas influyen en cómo se 

procesa la información recibida, y el tipo de información que se busca. Cuarto: El estado de 

ánimo. Quinto: La familiaridad y la experiencia. Cuando más se conoce a una persona más 



complejas y exactas son las impresiones. Las personas que están acostumbradas a tratar 

con determinado tipo de rasgos suelen ser más exactos en la percepción de estos rasgos 

en los demás. Sexto: El valor del estímulo, cuando éste valor es grande, este se percibe 

mayor de lo que es y Séptimo: EI efecto "halo" una persona que es vista de forma positiva 

en alguno- de sus rasgos, tenderá a verse positiva en otros rasgos. Octavo: El significado 

emotivo del estímulo, que provoca la "defensa perceptiva" (alto umbral de reconocimiento 

para algunos estímulos amenazadores. Noveno. La perspicacia perceptiva (bajo umbral de 

reconocimiento de los estímulos que pueden satisfacer una necesidad o proporcionar un 

beneficio.   



1.2.2.- LA PERSONA ES LIBRE Y CAPAZ DE ELEGIR  

 

Existencia, libertad y opción son conceptos íntimamente vinculados, y podríamos aún decir 

que compenetrados, dentro del existencialismo. Establecer las relaciones entre la 

existencia, la libertad y la opción es algo obligado cuando se trata de estudiar el orden moral 

dentro de esta corriente ideológica. Para el existencialismo, la existencia es expresión de 

la realidad y se contrapone a la esencia, la cual pertenece a un orden pensado y razonado, 

es decir, más o menos a la esfera de la posibilidad. La existencia es la subjetividad, aquello 

que por su propia naturaleza ni es objeto ni es objetivable. La razón tiende a objetivar para 

hacer las cosas pensadas, pero el espíritu, el yo, debe ser por principio inobjetable. La 

existencia es un sujeto tan inasimilablemente singular e irrepetible que únicamente entra 

en relación consigo misma. La existencia el humanismo renacentista, sin embargo, es un 

humanismo que no niega la trascendencia; ni siquiera lo hace su hijo el racionalismo cartesiano, 

quien pone a Dios en el lugar de la ―no duda‖, frente a todo lo demás que es sometido al ejercicio 

racional de la ―duda metódica‖. Aun así, la libertad y la inmortalidad del alma quedan dentro de 

las tesis que no pueden ponerse a discusión, Lo mismo sucede con Kant y con Hegel, siglos después. 

s mi (mismidad), aquella únicamente que yo soy y que no se puede ni ver ni saber, y cuya 

noticia sólo es alcanzable por una especie de saber esclarecedor. La existencia brota de 

un surgimiento original, y la libertad recubre el camino hasta ese momento originario del 

existir. La libertad, en cierto modo, alcanza su origen constitutivo mediante la elección y la 

decisión. La existencia se encuentra consigo misma, como un brote originario y fáctico, y 

se va eligiendo a sí misma. La existencia está apretada y cercada en sí misma y tiene que 

salir. Y el hecho de que yo me vea obligado a escoger hace que exista la libertad. La libertad 

surge de una necesaria elección derivada de la estrechez de la existencia. Existir es elegir; 

yo no puedo atender a todo, derramarme en todo; tengo que obrar, y por lo tanto elegir. El 

existir es un ser en la tensión y en el impulso. Y ello provoca necesariamente elección. Por 

ello la existencia se ofrece como una arriesgada conquista entre antinomias en que se 

compromete a sí misma. La opción penetra hasta el seno de la subjetividad existencial. La 

elección es fundamentalmente relación a sí, actividad que ha de brotar del centro de mí 

mismo. En la elección hay una especie de creación personal que gravita sobre mí misma 

existencia. No se trata de una serie de elecciones más o menos parciales y objetivas, sino 

de mí misma elección radical. La libertad ya no es concebida como venía haciéndose a lo 

largo de la historia de la filosofía, bajo una u otra forma, como algo inherente a la voluntad 



humana; como algo que constituye a la propia esencia desde su fundamento germinal. El 

existencialismo no ha precisado esta cuestión, pero es preciso averiguar en qué sentido 

nuevo lo ético está conexionado con la libertad y con la existencia: sin embargo, el 

existencialismo ha tenido particular interés en afirmar que al elegirse a sí mismo y configurar 

mediante la elección la propia imagen de lo que se va a ser ponemos en juego nuestra más 

radical responsabilidad.  



1.2.3.- EL SER HUMANO TIENDE A LA TRASCENDENCIA 

 

La vida humana tiene su razón de ser en una creación que debe continuarse en todo 

momento y en todos los seres humanos desde su concepción y más allá de la vida material, 

y que responde al primigenio impulso creador de su espíritu. En suma, es preciso reconocer 

que una de las finalidades del ser humano es llegar a descubrir su propia humanidad, para 

conformar su acción a la de su propia naturaleza, una naturaleza a la vez inmanente y 

trascendente, por su doble condición material y espiritual. l humanismo renacentista, sin 

embargo, es un humanismo que no niega la trascendencia; ni siquiera lo hace su hijo el 

racionalismo cartesiano, quien pone a Dios en el lugar de la ―no duda‖, frente a todo lo 

demás que es sometido al ejercicio racional de la ―duda metódica‖. Aun así, la libertad y 

la inmortalidad del alma quedan dentro de las tesis que no pueden ponerse a discusión, Lo 

mismo sucede con Kant y con Hegel, siglos después.  Por contraste, el humanismo integral, 

el que ha iluminado la vida política de acción Nacional, desde que sus fundadores acudieron 

al invaluable tesoro de la tradición judeocristiana y de la filosofía greco-romana de la que 

es tributaria, tiene sus fundamentos en el respecto (en el amor) a la persona humana por 

su dignidad superior. Este humanismo, para ser auténtico, debe ser universal, es decir, 

incluyente; es la consecuencia natural de una filosofía que tiene como centro a la persona 

humana y a su filosofía que tiene como centro a la persona humana y a su eminente 

dignidad, de tal forma que propone el más absoluto y pleno respeto a todo ser humano, sin 

distinción de raza, religión, sexo, condición social, edad, nacionalidad, etc. En el ámbito de 

lo estrictamente humano-material, e su dimensión inmanente, las diferencias entre las 

personas no deberían hacernos pensar en el respeto por el otro, mucho menos en el amor. 

La discriminación (del latín discrimen) tiene su origen en el miedo a lo diferente, en la 

percepción de amenaza o de peligro inminente o permanente a la seguridad e identidad 

individual o colectiva.  Por ser la persona humana espíritu encarnado tiende a trascender, 

busca su perfección en la plenitud propia de su naturaleza. En esto consisten realmente los 

derechos humanos, tan traídos y llevados en el mundo de hoy: en el absoluto, primigenio y 

universal respeto a los demás, por mayores que sean las diferencias que nos separan, en 

el entendido de que nuestra igualdad radica en nuestra igual dignidad de persona. 

 CONSECUENCIAS DE UN “HUMANISMO” SIN TRASCENDENCIA. Los principios 

abstractos y estériles de un humanismo sin trascendencia no tienen fuerza ni operatividad 

y tienden a darle al ser humano una respuesta superficial, muy limitada (por más que se 



presente como ―universal‖), y contraria a la necesidad que todo hombre y toda mujer 

tienen de darle un sentido a su vida y de descubrir una misión única en su relación con los 

demás, es decir, en su actuación social. Porque lo que no se hace por respeto (amor) al 

otro, como tarea única e intransferible, quedará sin hacerse para siempre.  



CONSECUENCIAS DE UN HUMANISMO TRASCENDENTE  

 

Este es un humanismo que, inspirado en la tradición judeocristiana y en la cultura 

grecorromana, permite que el ser humano se desarrolle integralmente. En él caben todos 

los credos religiosos y todas las visiones políticas, sociales y filosóficas, sin hacer violencia 

a nadie. Es el lugar natural de la disidencia y de la democracia, porque es el ámbito en el 

que puede y debe sentirse la presencia de quienes piensan distinto. En suma, es el espacio 

más propicio para el desarrollo integral de la persona humana que es única, irrepetible, 

trascendente y, por todo ello, fin en sí misma.   
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