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detection has led to the emergence of "lost communities," with a notable increase among women and young 

people. This study, employing an argumentative and inductive approach, identifies factors affecting mental 

health within the 5.0 paradigm, such as poor dietary and irresponsible media consumption habits, 

socioeconomic and service access gaps, absent parents, lack of family and teacher training, disconnection 

among key stakeholders, and the absence of context-specific strategies. The study concludes with proposals 

for future research. 
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INTRODUCCIÓN. 

La salud mental ha sido definida como la ausencia de trastornos mentales (Lopera, 2014). Actualmente es 

comprendida por diversos autores e instituciones como el estado vital de bienestar que se proyecta en cada 

dimensión del ser humano, siendo principalmente evaluada desde una capacidad para mantener un 

equilibrio (Moll León, 2013) entre lo que se piensa, se siente y se hace ante el estrés normal del diario vivir, 

bajo diferentes contextos culturales (Estrada et al., 2011, p. 48), colaborando y siendo productivo en la 

comunidad en la que se desarrolla (OMS, 2018; Herrera, 2022).  

Las estadísticas enmarcan a la salud mental como uno de los principales retos para la agenda global. Tales 

padecimientos mentales obedecen principalmente al estrés, la ansiedad, depresión, labilidad emocional, 

irritabilidad, angustia económica, espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) y síntomas psicosomáticos (Díaz Leyva, 2021). Dentro de los países con mayores índices de 

padecimientos mentales y trastornos de la conducta que han ocasionado mayor número de muertes se 

encuentran Australia, Reino Unido y Canadá (Statista, 2022a), siendo los padecimientos de depresión y 

ansiedad los que encabezan las listas (OPS, 2025).  

En México, las estadísticas no son tan diferentes y de hecho existen contrastes estadísticos y fallas en la 

identificación de tales trastornos. Existe una tendencia que declara un incremento en los padecimientos de 

ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos, episodio depresivo, trastornos mentales por abuso de 
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sustancias, demencias, esquizofrenia y trastornos delirantes (IMSS, 2021; GBD, 2022), con énfasis en las 

mujeres y jóvenes de las nuevas generaciones (Díaz Leyva, 2021; Palacios-Jiménez et al., 2022; Medina-

Mora, 2023).  

Pese a este incremento en las tasas de padecimientos en México que se identifican en las nuevas 

generaciones, existe poco conocimiento, y por tanto, comprensión acerca de esta problemática en el 

conglomerado social en general (Inostroza Cea, 2020), por lo que aquellos que enfrentan padecimientos de 

salud mental en alguno de los diferentes miembros del núcleo familiar, son incapaces de identificar 

determinada necesidad de manera oportuna, postergando la atención debida con implicaciones negativas en 

la vida personal y académica del individuo.  

Esto se evidencia en estudios antecedentes que muestran, que por ejemplo, más del 80% de los casos en 

personas autistas con diagnóstico tardío fueron identificadas debido a los problemas de interacción social 

(Jones et al., 2014), lo cual coincide con estudios que declaran la existencia de una “comunidad perdida”, 

al hacer alusión a los adultos con algunos trastornos en el neurodesarrollo que no recibieron atención 

adecuada en sus primeros años, al no ser diagnosticados (Lai y Baron-Cohen, 2015), en contraste con 

estadísticas oficiales más actuales que mantienen variaciones significativas; por ejemplo, existen 

indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que manifiestan la prevalencia de autismo en 

1 de cada 100 niños (OMS, 2023), mientras que datos del Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades de Estados Unidos dicta la relación de 1 autista por cada 36 personas (Maenner et al., 2023).    

Lo anterior está en sintonía con autores especialistas en este tipo de temas, que discuten sobre los niños, 

niñas y adolescentes en tiempos de desamparo colectivo (Janin, 2022).  

En México, 3 de cada 10 personas registra algún trastorno mental en alguna etapa de su vida y más del 60 

por ciento de esta población no recibe ningún tratamiento (Gobierno de México, 2023). Estudios previos 

alertan de una notable brecha en la asistencia de salud al no ofrecerse tratamientos escalables (que impacten 

a un significativo número de personas) (Suárez y Kazdin, 2023).   
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Factores asociados a esta clase de padecimientos mentales obedecen a los malos hábitos alimenticios desde 

temprana edad, la exposición desmedida ante pantallas (niñeras tecnológicas) y contenidos mediáticos 

(OMS, 2019b) que frenan el natural y buen desarrollo del ser (Hernández y De la Villa, 2024), los padres 

ausentes (Bullón, 2023), la severa inequidad en salud mental (Rojas et al., 2018); mismas que se vinculan 

con repercusiones como lo son el rezago educativo (Saldaña Almazán, 2022), la falta de inclusión y acoso 

(Montejano Fluchaire, 2023), el estigma social (Pérez y Ortiz, 2022), la frustración, depresión, adicciones, 

comportamientos agresivos, violencia intrafamiliar, violencia de género, la mala toma de decisiones 

trascendentales de vida y carrera hasta llegar a los suicidios (Naranjo y Naranjo 2022).  

Algunos factores que inciden en los padecimientos de salud mental, actualmente van desde la inequidad 

social, los malos hábitos de consumo alimenticio y mediático, la falta de capacitación al respecto, el 

desconocimiento acerca de cómo identificar tales padecimientos por parte de los principales responsables 

de los menores de edad, y por tanto, fallas en la atención temprana; lo que en su conjunto propicia problemas 

mayores, que en conglomerado, resultan en un importante impacto y desequilibrio social. 

El presente texto plantea discutir ¿cuáles son los retos de los principales grupos implicados para velar por 

la salud mental de las nuevas generaciones en el paradigma 5.0?, por lo que el objetivo de investigación es 

identificar los factores principales que inciden en la salud mental de las nuevas generaciones en el presente 

paradigma.  

Se desarrolla una investigación descriptiva referente al tema de salud mental, desde la perspectiva de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 4: Salud y Bienestar (ODS3) y Educación de Calidad (ODS4), 

exponiendo los principales retos y corresponsabilidad desde los actores implicados. El método base del 

presente texto es argumentativo, de lógica inductiva.  
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DESARROLLO. 

La Salud Mental: paradigma 5.0, brechas y retos. 

Paradigma 5.0 

Los paradigmas son una manera de explicar la realidad que se vive (Caldeiro, 2024) y se actualizan de la 

mano de las revoluciones tecnológicas e industriales (Hari Sugiharto, 2024), cambios demográficos 

(Borgerhoff, 2024), dinámicas socioeconómicas (Verhovnik y Duh, 2021; Nieto-Carrillo et al., 2024), 

evolución de hábitos y estilo de vida (Sripathi y Leelavati, 2024; Mariani, 2024), así como de factores 

generacionales y culturales que inciden en la manera en que los individuos perciben su verdad y se 

comportan en consecuencia (Uchiyama et al. 2022; Richerson y Christiansen, 2024). En esta concepción 

de paradigma, la tecnología ha sido determinante, forjando diferencias significativas y contrastantes 

respecto de aquellos que nacen en las distintas etapas del desarrollo tecnológico.  

Tales diferencias se enfatizaron a partir de la desigualdad en la etapa de pandemia COVID-19 (Vázquez y 

Díaz-Mondragón, 2023). En tal época, la “normalidad” fue interrumpida por un aislamiento social como 

una medida para preservar la salud de la sociedad; así, algunas actividades consideradas no prioritarias se 

pausaron y algunas otras tuvieron que bajar su producción, debido al quiebre en el flujo de demanda 

habitual. Las aulas de clases se cambiaron por dispositivos digitales conectados a distancia pese a las 

brechas existentes en las diversas áreas geográficas. Algunas zonas tuvieron una deficiente conectividad e 

inconveniente infraestructura para el buen desarrollo estudiantil del alumnado (Nogueira et al., 2021).  

Han sido tan severas las repercusiones de la etapa COVID-19 en suma de las circunstancias, que ya se 

estaban construyendo en la sociedad desde tiempo antes que estudios previos declaran una nueva pandemia 

asociada a las condiciones neurológicas actuales en complemento del uso de sustancias psicoactivas desde 

el año 2020 (The Lancet Infectious Diseases, 2020; Morales-Chainé, 2021); por ejemplo, quienes 

padecieron el virus SARS o Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) desarrollaron ansiedad, 

depresión, daños en la memoria, insomnio entre otros relacionados (Rogers et al., 2020).  
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Aunado a lo dicho, los cambios de hábitos de vida personal y profesional al tener que realizar todas las 

actividades en el hogar tuvo repercusiones en el desarrollo natural y social de las nuevas generaciones que 

se encontraban en edades cruciales para su propiciar un óptimo desarrollo; inclusive incrementando la 

posibilidad de recibir maltratos y agresiones como resultado del estrés por el aislamiento social, y sobre 

todo, si se encontraban en condiciones precarias y de hacinamiento (Flores et al., 2017, Camacho et al., 

2022).  

La tecnología apoyó a enfrentar el día a día y mantener las actividades en general, pero a su vez se 

incrementaron los factores que elevan el sedentarismo, la obesidad y la obstrucción del bienestar 

neuropsicológico de quienes permanecían aislados (Moreno y Machado, 2022); por consiguiente, el tema 

de salud mental se torna de prioritario análisis. En otras palabras, las revoluciones industriales, los nuevos 

paradigmas tecnológicos y los fenómenos más disruptivos que se han suscitado en la última década (como 

lo es la pandemia), enmarcan una diversidad generacional y propician una mayor complejidad en cuanto a 

retos sociales cuyas prioridades son el desarrollo sostenible con enfoque en el bienestar, la salud, la 

educación y la inclusión social y económica (Vázquez y Díaz-Mondragón, 2023).  

Desde este enfoque, surge la definición de educación 5.0, que se construye desde los principios de justicia 

social (Agote-Garrido et al., 2023), inclusión, ubicuidad, innovación, transversalidad, sostenibilidad, 

colaboración, responsabilidad digital, gamificación, participación y conciliación; siendo un concepto en 

desarrollo que se puede comprender como la educación integral que va desde lo académico hasta el 

desarrollo personal y social del ser, velando por la formación de individuos responsables, conscientes, 

críticos, éticos, resilientes, y capaces de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad en 

compromiso con su entorno (Alfonzo, 2023).  

Brechas en el sector educativo. 

Actualmente y en congruencia con el incremento del número de padecimientos de salud mental en los 

nuevos paradigmas y segmentos generacionales, este tema está teniendo mayor difusión en el sector 
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educativo. Se han realizado estudios que miden los resultados de programas del profesorado en materia de 

salud mental, encontrando un alto valor social a partir de tales capacitaciones que impactan en los maestros 

y estudiantes, pero reconocen la urgente necesidad de sumar esfuerzos investigativos que atiendan esta 

problemática por ser un área relevante para el buen desarrollo de los alumnos desde los primeros años de 

vida escolar (Anderson et al. 2019).  

En estudios previos destacan las políticas públicas en educación, cultura, deportes, medioambiente y 

recreación implementadas en países de menores ingresos de Latinoamérica, al tener estas una significativa 

influencia en el bienestar social general, pero que a su vez tales efectos positivos no han logrado 

evidenciarse en las estadísticas de programas de salud mental, por lo que se requiere que el problema de 

salud mental se aborde sistémicamente desde las particulares brechas de inequidad y pobreza con estrategias 

ad hoc a cada contexto  (Leiva-Peña et al., 2021) y bajo la premisa de la equidad.   

Las estadísticas en materia educativa alertan también acerca de una brecha de conocimiento respecto de 

temas de salud mental que prevalece pese a las actualizaciones en materia de salud y las necesidades de las 

nuevas generaciones, por lo que las ciencias de la implementación (que se refiere a la aplicación e 

integración de la evidencia investigativa en la práctica y la política) requieren de mayores esfuerzos e 

inversiones para mejorar la salud pública (Agudelo-Hernández y Rojas-Andrade, 2023).  

Ejemplo de investigaciones que pueden integrarse en programas de capacitación en salud mental son 

aquellas en materia de sana alimentación, destacando su impacto en el neurodesarrollo y otro tipo de 

enfermedades como aquellas generadas por la resistencia a la insulina en los infantes. La estadística muestra 

que el 8.5% de los preescolares; 38% de los escolares y 4 % de los adolescentes presentaron sobrepeso en 

el año 2020 (Romero-Martínez, 2021); por tanto, integrar este tipo de información en campañas enfocadas 

primordialmente a velar por la salud mental de la sociedad es necesario basado en estudios previos que 

demuestran las causas de las crecientes estadísticas; por ejemplo, de obesidad en relación con trastornos 

mentales como depresión y ansiedad en los niños del mundo y de México (Robles et al., 2025).  
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Así pues, ofrecer una educación de calidad, inclusiva y que brinde a los alumnos las habilidades y 

herramientas suficientes para enfrentar los retos de la vida en general (además de los académicos), se torna 

cada vez más complejo. A su vez, la falta de planificación de actividades que fomenten la salud mental 

desde el ámbito familiar y la desarticulación de este tema en los objetivos académicos impide una 

orientación escolar que corresponda a las necesidades de detección de padecimientos de salud mental en la 

academia y en las aulas, dejando claro que se requieren esfuerzos más profundos y particulares desde el 

enfoque educativo para propiciar una verdadera salud mental (Pérez et al., 2023).  

El tener una mejor guía para la detección oportuna de ciertos padecimientos que pueden confundirse con 

desinterés, falta de disciplina, problemas de aprendizaje y socialización, entre otros desde una edad inicial 

es determinante para el pleno desarrollo de los menores y su futuro visto desde cualquier perspectiva. 

Autores previos denominan a este tipo de confusiones “discapacidades invisibles” (Romero, 2024). Si a 

este escenario añadimos las crecientes estadísticas de problemas de salud mental en las nuevas 

generaciones, los padres ausentes y el hecho de que los padecimientos mentales causan repercusiones 

graves en la vida familiar y del entorno, este tema se convierte entonces en una prioridad para la sociedad 

y el país.  

Es corresponsabilidad de los principales lideres sociales implicados, el enterarse al respecto y desarrollar 

estrategias que atiendan como corresponde desde cada rol, principalmente en los primeros años de vida de 

los estudiantes, ya que si por ejemplo, los padres, docentes y profesionales de la salud no detectan signos 

de alarma oportunamente, los efectos de la no identificación temprana se verán reflejados en problemáticas 

individuales y sociales mayúsculos; siendo preciso actuar oportuna y asertivamente para destacar este 

problema desde todos los sectores que impactan en directamente en el desarrollo de las personas, de una 

manera articulada. 

Se recalca la importancia del contexto tecnológico y la significativa participación de la vida familiar y 

social. Se señala imperante discutir acerca del papel que tiene la educación desde todos los niveles 
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educativos. Los estudiantes de las distintas cohortes generacionales permanecen una parte significativa de 

su día en las instituciones educativas; lo que hace corresponsable a los lideres del sector educativo de la 

aplicación de estrategias y capacitación para los docentes, que sea útil para identificar los nuevos retos de 

vida y carrera, sobre todo las que corresponden a las nuevas generaciones durante sus primeros años 

escolares; así, la detección oportuna de signos de padecimientos de salud mental desde un enfoque más 

equitativo, inclusivo y bajo principios y valores de derechos humanos (Romero, 2024) propiciará una mayor 

resiliencia en materia educativa y de seguridad social.  

Esta sinergia destaca los diseños de la agenda global respecto de los diversos retos prioritarios, agregando 

nuevas variantes contextuales y generacionales que se enmarcan cada vez más urgentes mediante; por 

ejemplo, los acuerdos de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como lo 

son: los once Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 

Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las necesidades  educativas  especiales,  la  Convención  

sobre  los  Derechos  del  Niño, así como los convenios celebrados entre países americanos como lo son:  

la  Convención Interamericana  para  la  eliminación  de  todas  las  formas  de  Discriminación  contra  las  

Personas  con Discapacidad, la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el 

Continente Americano, así como en México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

entre otros. 

Retos actuales para la salud mental de las nuevas generaciones. 

A través de la historia, el tema de la salud mental ha enmarcado una serie de discusiones, que con el paso 

del tiempo se han propiciado desde el cambio demográfico, los estilos de vida cada vez más dinámicos, el 

uso desmedido de las tecnologías, la alimentación, el consumo mediático, las extensas jornadas laborales 

de los padres de familia en la lucha por la subsistencia económica y el bienestar (Statista, 2022b); por 

ejemplo, el salario mínimo diario en México es de $278.80 MXN (Gobierno de México, 2025) versus la 
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línea de pobreza basada en ingresos mensuales por persona en zonas urbanas de $2,344.06 MXN para 

canasta alimentaria y $4,567.57 MXN para canasta alimentaria más no alimentaria (CONEVAL, 2024). En 

contraste, la atención terapéutica ofrecida desde el sector privado por especialistas en salud mental oscila 

desde los $500.00 MXN a los $2,000 MXN por cada sesión de acuerdo con el tratamiento que se requiera 

y dependiendo del lugar de residencia dentro de México (El economista, 2022). 

Todos los factores en conjunto contrastan la supervivencia humana y se vuelven imprescindibles para 

explicar la crisis de salud mental en el actual paradigma en el que los jóvenes muestran características 

positivas y negativas, siendo estas últimas las que apoyan al desarrollo de problemas de salud mental. Entre 

tales características negativas se encuentra que son emocionalmente inestables, intolerantes, narcisistas, 

basados en relaciones superficiales, y por tanto, solitarios, con mayores niveles de estrés y frustración, lo 

que conlleva a la depresión. En conjunto, estos antecedentes se evidencian, por ejemplo, en las estadísticas 

de suicidios de aquellos con edades de entre 15 y 29 años (Jha y Mishra 2024).  

Autores previos han reconocido a las cohortes generacionales que se diferencian principalmente desde el 

contexto tecnológico en la que han nacido. La generación millennial conocida como la generación Y o los 

nativos digitales al ser la primera generación que alcanzó su mayoría de edad conectado a la red, nacidos 

entre 1980 y 1996; seguida de la generación Z o centennial nacidos entre los años 1997 y 2012 (Cornu, 

2011). Ambas generaciones son también homologadas a partir de las características compartidas como la 

generación “zombie”o “zombies digitales”, pues no conciben su vida sin conectividad ni dispositivos 

tecnológicos, siendo capaces de realizar actividades inconscientemente a la par que ejecutan otras, sin 

desconectarse de la red, lo que ocasiona la pérdida de su creatividad en su amplio espectro, inclusive 

equiparándose con un “síndrome zombi” (Almaguer y Cervera, 2018; Montero, 2024). 

Enseguida surgen las generaciones denominadas alfa o generación pandemia; nacidos del año 2010 en 

adelante (McCrindle, 2025) y la generación beta, nacida a partir del año 2025, un segmento social que 

crecerá por un ambiente digitalizado y vinculado con la Inteligencia Artificial (IA), la realidad aumentada 
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y la automatización. Análogamente, en el mundo tecnológico, la denominación beta hace alusión a una 

versión que está en constante desarrollo que se vincula con el paradigma tecnológico 5.0 que se proyecta 

diferente gracias a la personalización masiva y al diseño de nuevas experiencias tecnológicas (Carro y 

Sarmiento, 2022; Castro, 2021). 

A su vez, la variable de inclusión educativa ha cobrado cada vez más énfasis en las instituciones de todos 

los niveles, priorizándose en las primeras etapas escolares. Esto dado a que los trastornos de salud mental 

y otros padecimientos relacionados se muestran al alza en las estadísticas internacionales y nacionales, 

haciendo necesaria la capacitación familiar y educativa en articulación con el sector salud e investigadores 

especialistas, así como la implementación de programas de atención temprana de los menores de edad en 

conjunto de las instituciones de salud pública y aquellas del sector educativo (Tabla 1).  

Tabla 1. Paradigmas tecnológicos y las últimas generaciones. 

Generación Paradigma Tecnológico 

Predominante 

Padecimientos de Salud 

Mental 

Referencia 

1946 – 1964 

Baby Boomers 

Transición de tecnologías 

analógicas a digitales; 

adopción gradual de 

computadoras personales e 

internet. 

 

 

- Depresión 

- Ansiedad 

- Trastornos relacionados 

con el estrés laboral. 

Salamanca y Sagredo (2022); 

Instituto Nacional de Salud 

Mental (2023). 

 

1965 – 1980 

Generación X 

Popularización de la 

computadora personal y el 

inicio de internet; 

adaptación a tecnologías 

emergentes. 

 

 

- Ansiedad 

- Depresión 

- Burnout (Síndrome de 

desgaste profesional) 

Fundación Febropaz (2023) 

OMS (2019a) 

 

 

1981 – 1996 

Generación Y 

(Millennials) 

Crecimiento con internet, 

teléfonos móviles y redes 

sociales; integración de 

tecnologías digitales en la 

vida cotidiana. 

- Ansiedad 

- Depresión 

- Burnout 

- Trastornos de la conducta 

alimentaria (anorexia y 

bulimia) 
- Adicción a la tecnología. 

 

Fundación Fepropaz (2023) 

INEGI (2025)  

OMS (2019a) 

Twenge (2017).  

Medina-Mora et al. (2023) 

 

1997 – 2012 

Generación Z 

Nativos digitales; inmersos 

en smartphones, redes 

- Ansiedad 

- Depresión 

Fundación Fepropaz (2023).  

INEGI (2025) 
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sociales y conectividad 

constante desde una edad 

temprana. 

- Trastornos del sueño 

- Trastornos de la conducta 

alimentaria (anorexia y 

bulimia) 

- Adicción a las redes 

sociales. 

 

INEGI (2021).  

Medina-Mora et al. (2023) 

2010 – 2024 

Generación 

Alpha 

Crecimiento en un entorno 

completamente digital; 

exposición temprana a 

inteligencia artificial y 

tecnologías avanzadas. 

 

 

- Déficit de atención 

- Trastornos del espectro 

autista 

- Ansiedad social 
- Dependencia tecnológica 

Fundación Fepropaz (2023). 

Medina-Mora et al. (2023) 

OMS (2019b).  

(McCrindle), 2025 

2025 – 2039 

Generación 

Beta 

Desarrollo en un mundo 

dominado por inteligencia 

artificial avanzada y 

entornos virtuales; enfoque 

en sostenibilidad y 

tecnología con enfoque en la 

integración entre máquinas 

y humanos. 

 

 

En construcción  

Carro y Sarmiento (2022) 

Castro (2021) 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS), la salud mental es un derecho humano esencial y 

totalmente incluyente que se declara como sigue: “Todas las personas, sin importar quiénes sean ni dónde 

estén, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental, lo que incluye el derecho a ser 

protegido de los riesgos para la salud mental; el derecho a una atención disponible, accesible, digna y de 

calidad; y el derecho a la libertad, la independencia y la integración en su entorno social” (OMS, 2024).  

Autores previos han identificado variables como la inteligencia emocional y la resiliencia como aquellas 

que determinan los niveles de estrés de los estudiantes (Izquierdo et al. 2024). Estudios similares 

demuestran la importancia de la inteligencia emocional como estrategia clave para que las nuevas 

generaciones enfrenten la distopia digital del mundo actual (Jha y Mishra 2024) mediante la capacitación 

de los docentes como un recurso valioso con impacto trascendental entre sus mismos pares, para con el 

alumnado y como agentes positivos en su entorno (Anderson, 2019). También se destaca la esencialidad 
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del desarrollo de programas educativos que incluyan estrategias para desarrollar la resiliencia en el 

alumnado, identificándolo como principal elemento de protección ante problemas de salud mental en niños 

y adolescentes (Serrato et al. 2024), pero ¿cómo avanzar hacia una inteligencia emocional y resiliencia sin 

salud mental? 

Así, todos los esfuerzos desde actor implicado que suma compromisos para coadyuvar a la salud mental de 

las personas bajo un sentido de derechos humanos es necesario, sobre todo ante el contexto que hoy impera.  

CONCLUSIONES. 

El objetivo planteado fue el identificar los factores principales que inciden en la salud mental de las nuevas 

generaciones en el actual paradigma. En primer término, los antecedentes y réplicas d programas llevados 

a cabo concluyen que cualquier estrategia debe ser adaptada al contexto y necesidades de la sociedad que 

la requiere. Prevalecen variantes que deben ser analizadas desde la particularidad de cada entorno. Como 

citado anteriormente, la inequidad en salud mental es evidente aún en el actual paradigma. El replicar 

programas de otros contextos no siempre ha dado resultados exitosos debido a estas esenciales 

consideraciones. 

En segundo lugar, es imperativo decir, que debe existir una mayor inversión de recursos de todo tipo desde 

los principales actores implicados en el bienestar social y la salud mental de, en este caso, cualquier persona 

menor o mayor de edad que requiera atender necesidades de salud mental.  

Las estadísticas evidencian la necesidad de analizar la situación creciente de padecimientos de salud mental 

desde edades muy tempranas. Como revisado, las nuevas generaciones y el factor tecnológico han 

propiciado cambios significativos en el desarrollo de los individuos; así pues, la situación salarial del grueso 

de las familias mexicanas se muestra insuficiente para poder solicitar servicios recurrentes de asistencia en 

el sector privado, dejando una responsabilidad cada vez más creciente para el sector de salud pública. En 

suma, las extensas jornadas laborales de los padres de familia obstruyen la dedicación de tiempo de calidad 

para los hijos (padres ausentes), acentuándose esta problemática si los hijos presentan algún padecimiento 
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de salud mental; entonces, ¿en manos de quienes quedan estas generaciones que requieren asistencia 

oportuna e integral?   

Los principales grupos implicados son los desarrolladores de políticas públicas, gobernantes, la familia, los 

docentes, los especialistas del sector salud, los lideres del sector educativo, y todo aquel que tenga la 

responsabilidad de tomar decisiones en pro de la salud mental de la sociedad; subrayando especialmente la 

alta responsabilidad que recae en los lideres del sector público en materia de salud y educación, por el 

alcance y accesibilidad que se debe encausar ante este reto de la salud mental. 

En tercer lugar, existen factores que deben ser expuestos a los responsables directos de una persona desde 

los primeros años de vida de los infantes. Estos son, principalmente, los padres de familia o tutores y 

docentes. La capacitación es necesaria, ya que el desconocimiento ha causado una falla en la identificación 

temprana de ciertos padecimientos que repercuten en la vida personal, académica y social de los individuos, 

agravando el problema desde todas las aristas posibles. 

Desde lo discutido, se sugiere que esta capacitación para las familias aterrice temas de consumo responsable 

con enfoque en la salud mental y no solamente salud en general como se ha venido tratando. Dichos 

programas y campañas deben elevar los contenidos en cuanto al impacto de una alimentación saludable, 

rutinas responsables de consumo mediático y hábitos de sana convivencia en la salud mental. Desde luego, 

también recalcar los aspectos para identificar oportunamente diferentes tipos de padecimientos de salud 

mental, y a su vez, brindar una guía y orientación (canalización) oportuna.  

En el ambiente educativo, estas capacitaciones debieran contener los anteriores temas enfocados a aplicar 

estrategias de enseñanza, difusión de dietas saludables, congruencia con lo que se ofrece a la venta para 

menores de edad en las cooperativas de las instituciones, desarrollo de planes de enseñanza de educación 

física que fortalezcan las demás estrategias de salud mental, así como estrategias de uso responsable de la 

tecnología con fines académicos en pro del buen desarrollo y aprendizaje del menor.  
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En complemento, aunque se han desarrollado políticas de trato equitativo y procedimientos de correcta 

gestión ante este tipo de temas con énfasis en menores de edad, el cuidar que tales protocolos se apliquen 

correctamente es determinante. Se sugiere que este tipo de procesos de identificación inicial de temas de 

salud mental, sumen una mayor colaboración de especialistas en entornos escolares tanto públicos como 

privados. Esto en integración con la capacitación de directivos y docentes facilita el poder ejercer los 

derechos humanos y el derecho a la salud mental de cada ser.  

En cuarto lugar, los programas de seguimiento que se lleven a cabo deben vincular a la investigación 

aplicada desarrollada por los especialistas de salud mental con sustento sólido científico, y esto debe 

divulgarse sin distorsiones al alcance de todos los grupos implicados. Esto en una corresponsabilidad desde 

la vida familiar y desde las aulas de todos los niveles para poder proporcionar a los estudiantes las 

herramientas y habilidades que obedecen al nuevo paradigma de la educación 5.0. Este compromiso debe 

prevalecer en los principales grupos implicados para ofrecer los suficientes recursos para enfrentar la vida 

personal, académica y laboral actual. 

En resumen, el creciente número de casos es claro. Se debe visibilizar, discutir y difundir el tema de salud 

mental en sinergia con el sistema de salud y el sistema educativo desde la capacitación familiar y docente, 

también actualizando las políticas y estrategias respecto del ámbito laboral que posibiliten a los padres y 

tutores el estar más capacitados y presentes en la vida de los hijos, con acento en aquellos que lideran 

familias con miembros que presenten algún tema de salud mental y no cuentan con recursos económicos ni 

apoyo familiar alterno.  

El engranaje, coordinación, pero sobre todo, la integración de los principales grupos implicados debe ser 

prioridad para articular consistentemente las soluciones a esta problemática de desatención y no 

identificación temprana sobre todo desde los primeros años de vida del menor. 

Se proponen futuras líneas de investigación que puedan estudiar este tema más profundamente desde la 

perspectiva de la igualdad, de la equidad, condiciones socioeconómicas de las familias con integrantes que 
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enfrentan algún padecimiento de salud mental, desde la vocación de los docentes, sus condiciones actuales 

de trabajo, la cantidad de alumnado que se asigna por cada docente, el tipo de capacitación en materia de 

salud mental que se les ha proporcionado, su interés y compromiso al respecto, la figura del maestro sombra, 

así como la resiliencia, inteligencia emocional e inclusión que prevalece en los actores del sistema 

educativo, en los padres de familia y entre los compañeros de grupo como punto de partida para ofrecer un 

trato respetuoso y justo a los estudiantes que lo requieran. 
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