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Nombre del alumno: 

Xóchitl Concepción Pérez Almeida. 

Parcial: 1°. 

Nombre del profesor: 

LIC. Alfonso Rodríguez Estrada
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4.3.- FACTORES DE RIESGO QUE 
INFLUYEN EN LA SALUD DEL INDIVIDUO

FACTORES DE RIESGO CONDUCTUALES

EL TABAQUISMO Y EL CONSUMO 
EXCESIVO DE ALCOHOL,PUEDEN SER 

REDUCIDOS MEDIANTE ELECCIONES DE 
ESTILO DE VIDA Y CONDUCTA

FACTORES DE RIESGO FISIOLÓGICOS

EL SOBREPESO

LA PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA

PUEDEN SER INFLUENCIADOS POR 
FACTORES GENÉTICOS Y DE ESTILO DE 

VIDA

FACTORES DE RIESGO DEMOGRÁFICOS LA EDAD Y EL GÉNERO

FACTORES DE RIESGO 
MEDIOAMBIENTALES

LA POLUCIÓN DEL AIRE Y EL ENTORNO 
SOCIAL.

FACTORES DE RIESGO GENÉTICOS

SE BASAN EN LOS GENES DE UNA 
PERSONA Y PUEDEN INFLUIR EN 

ENFERMEDADES COMO LA FIBROSIS 
QUÍSTICA Y LA ANEMIA FALCIFORME

RIESGOS GLOBALES DE MORTALIDAD Y 
FACTORES DEMOGRÁFICOS

PUEDEN TENER UN IMPACTO 
SIGNIFICATIVO EN LA MORTALIDAD Y 

PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE LA, 
EDAD Y GÉNERO DE UNA PERSONA
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PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

AGENTES PRINCIPALES DE LA 
SOCIALIZACIÓN

LOS PADRES SON LOS PRINCIPALES 
AGENTES DE LA SOCIALIZACIÓN EN 

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE LOS 
NIÑOS

MECANISMOS DE LA SOCIALIZACIÓN

REFORZAMIENTO

LOS PADRES REFUERZAN LAS 
CONDUCTAS QUE DESEAN 

FORTALECER Y CASTIGAN AQUELLAS 
QUE DESEAN REDUCIR

OBSERVACIÓN Y EMULACIÓN
LOS NIÑOS ADQUIEREN CONDUCTAS 

MEDIANTE LA OBSERVACIÓN Y 
EMULACIÓN DE OTROS

IDENTIFICACIÓN

LOS NIÑOS ADQUIEREN PAUTAS DE 
CONDUCTA, MOTIVOS, NORMAS Y 

ACTITUDES COMPLEJAS A TRAVÉS DE 
LA IDENTIFICACIÓN

INFLUENCIAS EN LA SOCIALIZACIÓN

CONTROL DE MOTIVOS AGRESIVOS
LOS NIÑOS SON SOCIALIZADOS PARA 

CONTROLAR SUS MOTIVOS Y 
RESPUESTAS AGRESIVAS

RELACIONES FAMILIARES

LAS RELACIONES CON LOS PADRES Y 
HERMANOS INFLUYEN EN LA 

PERSONALIDAD Y CONDUCTA SOCIAL 
DE LOS NIÑOS

INFLUENCIA DE IGUALES

LOS NIÑOS APRENDEN E 
INTERACTÚAN CON SUS IGUALES, LO 

QUE INFLUYE EN SU DESARROLLO 
SOCIAL

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 
SEXUAL

ADQUISICIÓN DE LA IDENTIDAD 
SEXUAL

LA IDENTIDAD SEXUAL SE ADQUIERE 
EN EL HOGAR Y ES INFLUENCIADA 
POR EL ENTORNO SOCIO-FAMILIAR

MODULACIÓN DE LA IDENTIDAD 
SEXUAL

LOS PADRES Y MAESTROS ACTÚAN 
COMO MODULADORES Y 

REFORZADORES EN EL DESARROLLO 
DE LA IDENTIDAD SEXUAL

ESTÍMULO Y RECOMPENSA EN LA 
IDENTIDAD SEXUAL

LOS PADRES Y EL ENTORNO SOCIO-
FAMILIAR ESTIMULAN Y 

RECOMPENSAN LAS RESPUESTAS 
RELACIONADAS CON LA IDENTIDAD 

SEXUAL

CAMBIOS EN LA TIPIFICACIÓN 
SEXUAL

PAPEL SOCIALIZADOR-SEXUAL DE LA 
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS 

INFORMATIVOS

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
TIENEN UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD SEXUAL 

DE LOS NIÑOS

CAMBIOS EN LAS TIPIFICACIONES DE 
GÉNERO EN LA SOCIEDAD ACTUAL

ACEPTACIÓN DE LABORES QUE 
ANTES ERAN EXCLUSIVAS DE UN 

SOLO GÉNERO

LA SOCIEDAD ACTUAL ESTÁ MÁS 
ABIERTA A ACEPTAR ACTIVIDADES 
QUE ANTES ERAN CONSIDERADAS 

EXCLUSIVAS DE UN GÉNERO

CULTURAS QUE AÚN MANTIENEN 
LÍMITES EN LAS ACTIVIDADES SEGÚN 

EL GÉNERO

ALGUNAS CULTURAS TODAVÍA NO 
ACEPTAN LA MEZCLA DE ACTIVIDADES 

ENTRE GÉNEROS Y ESTABLECEN 
LÍMITES EN CIERTAS ACTIVIDADES

APRENDIZAJE DE VALORES Y 
ACTITUDES DE LA CULTURA EN LA 

QUE SE EDUCA

LOS NIÑOS APRENDEN VALORES Y 
ACTITUDES DE LA CULTURA EN LA 

QUE CRECEN, A TRAVÉS DE LA 
IDENTIFICACIÓN CON OTRAS 

PERSONAS Y MODELOS A SEGUIR
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AUTOESTIMA Y SU IMPACTO EN EL 
DESARROLLO DEL NIÑO

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN EL 
DESARROLLO DEL NIÑO

LA AUTOESTIMA ES UN FACTOR CLAVE EN EL 
DESARROLLO DEL NIÑO, YA QUE INFLUYE EN 
SU ACTITUD HACIA LAS ACTIVIDADES DIARIAS

DIFERENCIAS ENTRE NIÑOS CON AUTOESTIMA 
ELEVADA Y BAJA

ACTITUD HACIA LAS TAREAS Y EXPECTATIVAS 
DE ÉXITO

LOS NIÑOS CON AUTOESTIMA ELEVADA 
SUELEN ABORDAR TAREAS CON LA 

EXPECTATIVA DE TENER ÉXITO, MIENTRAS QUE 
LOS DE AUTOESTIMA BAJA PUEDEN TENER UNA 

ACTITUD MÁS NEGATIVA

RELACIÓN CON LOS GRUPOS SOCIALES
LOS NIÑOS CON AUTOESTIMA BAJA PUEDEN 
TENER DIFICULTADES PARA RELACIONARSE 

CON LOS DEMÁS EN GRUPOS SOCIALES

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LA 
AUTOESTIMA DEL NIÑO

LOS PADRES PUEDEN INFLUIR EN LA 
AUTOESTIMA DE SUS HIJOS A TRAVÉS DE SU 
ACTITUD Y COMPORTAMIENTO HACIA ELLOS

PROBLEMAS EN LA ADOLESCENCIA

ANSIEDAD Y SU IMPACTO EN LA CONDUCTA
LA ANSIEDAD PUEDE LLEVAR A PROBLEMAS DE 

CONDUCTA EN LA ADOLESCENCIA, COMO EL 
AISLAMIENTO SOCIAL

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LA CONDUCTA 
DEL ADOLESCENTE

EXCESIVO RIGOR Y CONTROL DE LOS PADRES

LOS PADRES QUE TRATAN DE IMPONER SUS 
IDEALES A SUS HIJOS PUEDEN CONTRIBUIR A 

PROBLEMAS DE CONDUCTA EN LA 
ADOLESCENCIA

MECANISMOS DE DEFENSA DESARROLLADOS 
POR LA ANSIEDAD

LA ANSIEDAD PUEDE LLEVAR A LA PERSONA A 
DESARROLLAR MECANISMOS DE DEFENSA 

PARA ENFRENTAR SITUACIONES 
DESAGRADABLES
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OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A NIVEL 
INDIVIDUAL

DETECCIÓN PRECOZ DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA SALUD

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS EN SUS DOS DIMENSIONES, LA 
INDIVIDUAL (DETECCIÓN PRECOZ, GESTIÓN DEL CASO, 

SUSCEPTIBLES) Y LA COLECTIVA (DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE 
SALUD Y DETECCIÓN DE NUEVOS RIESGOS)

IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS ESPECIALMENTE SENSIBLES A 
CIERTOS RIESGOS

PLANIFICAR LA ACCIÓN PREVENTIVA ESTABLECIENDO LAS 
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN Y LAS ACCIONES A REALIZAR

ADAPTACIÓN DE LA TAREA AL INDIVIDUO

EVALUAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTROLANDO LAS 
DISFUNCIONES O LO QUE ES LO MISMO SIRVIENDO DE ALERTA 

ANTE CUALQUIER ECLOSIÓN DE LESIONES PESE A LA EXISTENCIA 
DE CONDICIONES EN PRINCIPIOS CORRECTAS Y EVALUANDO LA 
EFICACIA DEL PLAN DE PREVENCIÓN FAVORECIENDO EL USO DE 

LOS MÉTODOS DE ACTUACIÓN MÁS EFICACES

DIMENSIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

VIGILANCIA ESTRATÉGICA

OBSERVACIÓN CONTINUADA A MEDIANO Y LARGO PLAZOS 
(TENDENCIAS) DE LOS OBJETIVOS, PROPÓSITOS Y DIRECTRICES 

PARA INCREMENTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN, EN SUS 
PLAZOS INMEDIATOS Y MEDIATOS

VIGILANCIA TÁCTICA

ESTADO DE ALERTA RESPONSABLE PARA DETECTAR LAS 
INTERCURRENCIAS O CAMBIOS REPENTINOS EN LA SALUD, LAS 

CONDICIONES, Y LOS EVENTOS O FACTORES RELACIONADOS 
CON ELLA

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COMO INSTRUMENTO DE 
PREVENCIÓN

INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE PREVENCIÓN GLOBAL
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INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA 
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES

RELACIÓN CON VARIABLES CLIMÁTICAS TALES COMO 
INTENSAS LLUVIAS, ALTAS TEMPERATURAS, HUMEDAD 
RELATIVA ALTA O MODERADA Y MENOR VELOCIDAD DE 

LOS VIENTOS

CORRELACIÓN ENTRE LOS PICOS DE MAYOR INCIDENCIA 
DE DENGUE CON LOS INCREMENTOS DE LA 

TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES, ASÍ COMO CON 
DETERMINADOS VALORES DE HUMEDAD RELATIVA Y DE 

VELOCIDAD DE LOS VIENTOS

ESTUDIOS DONDE LA VIGILANCIA HA INCLUÍDO UNA 
SOLA VARIABLE METEOROLÓGICA EN EL ANÁLISIS, 

ENCONTRÁNDOSE INCREMENTO EN LA POBLACIÓN DE 
AEDES AEGYPTI EN LA TEMPORADA LLUVIOSA

FACTORES RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA

MIGRACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
FACTORES RELACIONADOS CON EL MOVIMIENTO DE 

PERSONAS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA

ASENTAMIENTOS DE GRUPOS POBLACIONALES
FACTORES RELACIONADOS CON LA UBICACIÓN DE 
GRUPOS DE PERSONAS EN ZONAS DONDE NO HAY 

CONDICIONES PARA LA URBANIZACIÓN

INTERCAMBIO CULTURAL, DEPORTIVO Y SOCIAL
FACTORES RELACIONADOS CON EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN ENTRE PERSONAS

COMERCIO
FACTORES RELACIONADOS CON EL COMERCIO A TRAVÉS 

DE PUERTO, AEROPUERTO Y VÍA TERRESTRE

CAMBIOS ECOLÓGICOS
FACTORES RELACIONADOS CON LOS CAMBIOS EN EL 

MEDIO AMBIENTE

CORREDORES DE AVES MIGRATORIAS
FACTORES RELACIONADOS CON EL MOVIMIENTO DE 

AVES ENTRE EL NORTE Y EL SUR DE LA PROVINCIA
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OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA

REDUCIR EN UN 14% LA INCIDENCIA 
DEL VIH/SIDA EN LA POBLACIÓN DE 15 

A 34 AÑOS

REDUCIR EN UN 13% LA MORTALIDAD 
DEBIDA AL VIH/SIDA

DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA DE 
TUBERCULOSIS PULMONAR A 6.6 X 

100 000 HABITANTES

ELIMINAR LA TUBERCULOSIS 
PULMONAR COMO PROBLEMA DE 

SALUD

ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA

PONDERACIÓN DEL RIESGO EN 
DIFERENTES LOCALIDADES

INTERVENCIONES OPORTUNAS DE LA 
UNIDAD DE VIGILANCIA Y LUCHA ANTI 

VECTORIAL

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES CON LA PARTICIPACIÓN 

DE TODOS LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
VIGILANCIA ENTOMOLÓGICO, 

EPIDEMIOLÓGICO Y AMBIENTAL

UTILIZACIÓN DEL ESCUDO 
EPIDEMIOLÓGICO

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL Y SANITARIA 

DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS
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CONCEPTOS

DESCENTRALIZACIÓN

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS 
INSTANCIAS DE GOBIERNO PARA 
AMPLIAR EL ENFOQUE HACIA LA 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

UNIDADES DE ANÁLISIS Y TENDENCIAS 
EN SALUD (UATS)

INSTANCIAS INTEGRADORAS DE TODA 
LA INFORMACIÓN DE LA VIGILANCIA EN 

EL NIVEL CENTRAL Y EN TODAS LAS 
PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS

INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA

BRINDAR EL CONOCIMIENTO 
OPORTUNO Y RELEVANTE DE LA 

SITUACIÓN DE SALUD EXISTENTE Y 
PROSPECTIVA


