
1JULIO / AGOSTO 2023



2

Año 2 Edición 05
Julio / Agosto

EDITORIAL
CARTA
Queridos lectores,

Es un honor presentarles la quinta edición de TECH Magazine, una 
revista dedicada a la exploración y análisis de los avances tecnológicos 
y científicos que están moldeando nuestro mundo. En esta ocasión, nos 
complace destacar cuatro trabajos de gran relevancia e impacto social 
que abordan temas cruciales en la educación, la responsabilidad social 
empresarial, el trabajo remoto y el clima en el aula.

En el primer artículo, “La Inclusión Educativa: Su Realidad y Posibilidades”, 
la autora, María Dolores Pérez Pérez, nos invita a reflexionar sobre 
la importancia de garantizar una educación inclusiva para atender a 
personas marginadas por su condición económica, étnica, género o 
discapacidad. La transformación de las escuelas para atender a diversas 
necesidades de aprendizaje y la eliminación de barreras que limitan 
la participación son fundamentales para promover una sociedad más 
equitativa y justa.

Continuando con nuestro enfoque en el impacto positivo, el segundo 
trabajo titulado “Beneficios de la Implementación de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en las Empresas de México”, escrito por Itzel 
Negrete Díaz, destaca cómo la Responsabilidad Social Empresarial ha 
cobrado relevancia en América Latina. Explora cómo las empresas 
en México han adoptado la RSE para enfrentar desafíos ambientales 
y sociales, obteniendo ventajas competitivas mientras contribuyen al 
bienestar de la sociedad.

En un contexto marcado por la pandemia, Cecilia Esmeralda Guevara 
Pérez presenta en su artículo “La Modalidad del Home Office: La 
Importancia del Liderazgo en sus Altos Mandos y Efectos en sus 
Colaboradores, así como la Motivación en los Mismos”, una mirada 
profunda a la emergencia del trabajo remoto. Analiza las ventajas y 
desafíos que implica el home office, resaltando la importancia del 
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liderazgo efectivo y la motivación para garantizar el éxito 
del equipo en esta nueva modalidad de trabajo.

Por último, en “La Importancia del Clima en el Aula, como 
Generador de Interés por parte de los Estudiantes hacia 
el Estudio”, Adriana Buenrostro Mendoza nos ofrece un 
análisis sobre la relevancia del ambiente en el aula en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Resalta cómo la base 
socioemocional y la colaboración entre la comunidad 
escolar y los estudiantes son elementos clave para crear 
un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo 
integral de los jóvenes.

En TECH Magazine, estamos comprometidos con la 
divulgación de investigaciones y reflexiones que aporten a 
la comprensión de los desafíos y oportunidades en nuestro 
mundo actual. Agradecemos a los autores y autoras por su 
dedicación y pasión en la generación de conocimiento que 
busca un futuro mejor para todos.

¡Esperamos que disfruten de esta edición tanto como 
nosotros disfrutamos al compilarla! Los invitamos 
a explorar los trabajos presentados y a unirse a la 
conversación sobre tecnología, ciencia e innovación.

Atentamente,
Equipo Editorial, TECH Magazine
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La inclusión

Introducción

educativa: su
realidad y posibilidades

Maria Dolores Perez Perez

Dentro del entorno social y muy particularmente 
en el sector educativo prevalece una motivación 
creciente en relación a la urgente necesidad de 
atender los indignantes rezagos y exclusión que 
denigran la vida y dignidad humana de las per-
sonas que, por su condición económica, étnica, 
género y discapacidad han sido marginadas y 
condenadas a permanecer fuera de las oportu-
nidades que posibiliten su pleno desarrollo.

Es la escuela, particularmente, con mayor énfasis 
en la educación básica, en donde con mayor in-
terés se han planteado políticas para impulsar la 
inclusión educativa. Se han propuesto políticas, 
estrategias y acciones para dar atención a per-
sonas con alguna discapacidad, lo cual implica 
una barrera para el aprendizaje.

Blanco (2014) señala que la Inclusión Inclusiva tie-
ne como objetivo central, transformar las escue-
las para poder recibir a la totalidad de alumnos y 
se pueda dar atención a las variadas necesida-
des que para el aprendizaje se presentan.

La inclusión educativa es una aspiración social 
que necesariamente implica la transformación 
de conductas de una sociedad excluyente, ello 

requiere de la implicación y participación del go-
bierno, ciudadanos y organizaciones civiles.

La inclusión educativa exhorta a la adopción de 
un nuevo enfoque que abra las puertas a la li-
bre manifestación de lo diverso en las personas, 
fomentando con ello aprendizajes en las comu-
nidades escolares, conociendo lo diverso pode-
mos entenderlo, respetarlo y amarlo.

Dentro del discurso que se ha manejado, en re-
lación a la atención a personas con discapaci-
dad, en el marco de la educación especial, han 
ido cambiando los términos con que se hace re-
ferencia a dicha condición física o intelectual, 
inicialmente se les señalaba como alumnos de 
educación especial, posteriormente como estu-
diantes con necesidades educativas especiales 
y en los tiempos actuales individuos con barreras 
para el aprendizaje.

Stainback y Stainback (2001) abordan la discu-
sión sobre el desuso del concepto de necesida-
des educativas especiales, ya que señala que 
centralizó las problemáticas de los procesos de 
escolarización en las dificultades de los propios 
alumnos y no de los centros escolares y sus limi-
tantes.

El planteamiento de utilizar el concepto de ba-
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rreras para el aprendizaje y la participación, 
orientando a la aparición de éstas no en el alum-
no, sino en las experiencias y oportunidades que 
crea la escuela, su contexto y la comunidad en 
que se encuentra, busca favorecer la posibili-
dad de escolarización del alumnado. Puigdellivol 
considera que:

Las barreras para el aprendizaje y la participa-
ción son todos aquellos factores del contexto 
que dificultan o limitan el pleno acceso a la edu-
cación y a las oportunidades de aprendizaje de 
niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con 
su interacción en los diferentes contextos: social, 
político, institucional, cultural y en las circunstan-
cias sociales y económicas. Desde el enfoque de 
la Educación Inclusiva, este concepto rebasa al 
de Necesidades Educativas Especiales ya que 
se centra en la interacción con el contexto y no 
como un problema inherente al alumno (Puigde-
llivol, 2009: 9).

En el presente ensayo se abordan aspectos con-
ceptuales acerca de la inclusión educativa y de 
manera muy crítica sobre las intenciones que 
su implementación conlleva, así como plantea-
mientos que conducen a la consideración de su 
realidad y en especial, su posibilidad en los es-
cenarios contextuales de las instituciones edu-
cativas.

La inclusión educativa

Con la intención de encuadrar una definición que 
nos acerque al significado de la inclusión edu-
cativa, se hace referencia a lo planteado por la 
UNESCO.

La educación inclusiva puede ser concebida 
como un proceso que permite abordar y respon-
der a la diversidad de las necesidades de todos 
los educandos a través de una mayor participa-
ción en el aprendizaje, […] implica cambios y mo-
dificaciones de contenidos, enfoques, estructu-
ras y estrategias […] El objetivo de la inclusión es 
brindar respuestas apropiadas al amplio espec-
tro de necesidades de aprendizaje […] La edu-
cación inclusiva representa una perspectiva que 
debe servir para analizar cómo transformar los 
sistemas educativos […] El propósito de la educa-
ción inclusiva es permitir que los maestros y es-
tudiantes se sientan cómodos ante la diversidad 
y la perciban, no como un problema, sino como 
un desafío y una oportunidad para enriquecer las 
formas de enseñar y aprender. (UNESCO, 2005: 
14).

En México se han adoptado diversas políticas 
para atender a las personas que presentan ba-
rreras para el aprendizaje, asociadas o no a al-
guna discapacidad, inicialmente se implementó 
esta ayuda en las escuelas de educación es-
pecial, posteriormente se crearon los centros de 
atención múltiple (CAM) y el servicio de a través 
de las unidades de servicios de apoyo a la edu-
cación regular (USAER).

 Recientemente en la SEP planteó una definición 
que señala y posiciona una política y propósito 
en relación a la inclusión educativa:

La educación inclusiva garantiza el acceso, la 
permanencia, la participación y el aprendizaje 
de todos los estudiantes, con especial énfasis en 
los que están excluidos, marginados o en riesgo 
de estarlo. Esto se logra mediante la puesta en 
práctica de un conjunto de acciones orientadas 
a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación. Además, la edu-
cación inclusiva sustenta y favorece la conforma-
ción de la equidad, la justicia, la igualdad y la in-
terdependencia que aseguran una mejor calidad 
de vida para todos, sin discriminación de ningún 
tipo; así como de una sociedad que reconozca y 
acepte la diversidad como fundamento para la 
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convivencia social, y que garantice la dignidad 
del individuo, sus derechos, autodeterminación, 
contribución a la vida comunitaria, y pleno acce-
so a los bienes sociales. (SEP, 2017: 661).

Considerando los anteriores planteamientos, se 
puede afirmar que la inclusión educativa es un 
proceso de cambio de la vida escolar y social en 
general, implicando una transformación de las 
prácticas directivas y actividades pedagógicas 
que se desarrollan en los centros escolares, en 
ese sentido las escuelas favorecerá el ingreso 
y la permanencia de las personas con barreras 
para el aprendizaje. Por otra parte, han de to-
marse en cuenta la adecuación de los espacios 
físicos, los materiales educativos, la permanente 
capacitación de los docentes y la incorporación 
de especialistas que apoyen a los docentes en 
el proceso formativo que llevan a cabo con los 
estudiantes.
La inclusión educativa se sustenta en el para-
digma de ofrecer igualdad de oportunidades 
educativas a todas las personas y requiere asis-
tencia, participación y responsabilidad de todos 
los estudiantes. El dar oportunidades implica res-
ponder a las necesidades de aprendizaje especí-
ficas de cada alumno, de implementar diferentes 
y efectivas acciones didácticas que estimulen y 
favorezcan el interés y motivación de participa-
ción de todo el alumnado con la finalidad de 
propiciar su formación personal y académica. En 
ese sentido la inclusión se convierte en una prác-
tica educativa y una filosofía de vida que lleva 
a dar acceso, con mayor calidad, al aprendizaje 
de las personas.

La atención de los alumnos con discapacidad en 
las escuelas no es lo único que tiene que ver con 
la inclusión, importa más el disminuir o eliminar las 
barreras para el aprendizaje y la participación. 
Un buen número de estudiantes viven dificultades 
debido a que no se toman en cuenta sus diferen-
cias o limitantes para aprender en comparación 
con sus compañeros. Dichas diferencias pueden 
ser de origen étnico, social, de género, religioso, 
etcétera, que puede significar una limitante en su 
proceso de aprendizaje y participación, lo cual 
puede llevar a situaciones de exclusión y o dis-
criminación en su grupo de compañeros e incluso 
con el profesorado.

La principal característica de la inclusión edu-
cativa es considerar que los seres humanos ne-
cesitan estar incluidos en la vida social y tener 

acceso a la educación, que lo diferente no es 
una limitante para aprender, sino que éstas en-
riquecen y potencializan la confianza en la co-
munidad, al sentir que todos pueden acceder al 
derecho a ser parte de un proceso educativo de 
calidad. 

Por lo anterior la inclusión educativa, no puede 
ser vista como un cambio exclusivo de la edu-
cación especial, sino como una transformación 
social y de las culturas escolares, en donde se 
valore y aprecie la diversidad, de tal manera que 
cada persona sea respetada, sin ser objeto de 
agresiones o daño en su integridad física o moral.
De acuerdo a consideraciones de Velásquez y 
Frola (2012) la incorporación del sistema educati-
vo mexicano a la integración surgió de la incon-
formidad docente y de la evolución de la educa-
ción especial; en lo referente al malestar docente 
acerca de los apoyos que brindan los servicios 
complementarios, a pesar de que a través de 
los centros psicopedagógicos se brindan apo-
yos en el proceso de intervención educativa de 
alumnos que eran canalizados de las escuelas 
regulares, los docentes de educación preescolar 
y primaria no encontraban funcional esta moda-
lidad de trabajo, ya que en pocas ocasiones el 
especialista del servicio de educación especial 
se involucra de manera asertiva en el proceso de 
intervención educativa del alumnado, además 
de considerar que esta modalidad educativa 
acentuaba el factor de exclusión.

Al ponerse en operación la reforma integral de la 
educación básica en el año 2011, quedan plas-
mados los principios pedagógicos los que, se 
constituyen en un sustento que vigile la actua-
ción docente en su práctica educativa, dentro de 
dichos principios se coloca de manera explícita: 

Favorecer la inclusión para atender a la diversi-
dad´

[…] el sistema educativo hace efectivo este dere-
cho al ofrecer una educación pertinente e inclu-
siva […] Inclusiva porque se ocupa de reducir al 
máximo la desigualdad del acceso a las oportu-
nidades […] los docentes deben promover entre 
los estudiantes el reconocimiento de la plurali-
dad social […] donde la diversidad puede apre-
ciarse y practicarse como un aspecto de la vida 
cotidiana y de enriquecimiento para todos […] es 
necesario que se identifiquen las barreras para el 
aprendizaje con el fin de promover y ampliar, en 
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la escuela y las aulas, oportunidades de apren-
dizaje, accesibilidad, participación, autonomía y 
confianza en sí mismos, ayudando con ello a com-
batir actitudes de discriminación […], a la edu-
cación básica le corresponde crear escenarios 
basados en los derechos humanos y el respeto a 
la dignidad humana, en las que cualquier estu-
diante, independientemente de sus condiciones, 
se desarrolle intelectual, social, emocional y físi-
camente. Para ello se requiere que los docentes 
desarrollen empatía hacia las formas culturales y 
necesidades de los alumnos que pueden ser dis-
tintas a sus concepciones (SEP, 2011:35).

El principio pedagógico evoca un llamado a que 
la inclusión educativa se apropie como una filo-
sofía de trabajo docente, en el que prevalezca 
una actuación que garantice, en todo momen-
to, el respeto a los derechos del ser humano y en 
consecuencia a la atención a la diversidad y ne-
cesidades de aprendizaje que presenten los es-
tudiantes.

Las escuelas inclusivas tienen como objetivos, 
construir sociedades que ven en la diversidad un 
recurso valioso para potenciar las capacidades 
y habilidades de los alumnos, así como motivar 
acciones específicas y pertinentes en las institu-
ciones escolares y en las aulas que ayuden a dis-
minuir y eliminar las barreras para el aprendizaje.
Desde la perspectiva de Valenciano (2009), pro-
mover escuelas que aspiren a favorecer la inclu-
sión es uno de los retos más presente en la actua-
lidad. Para ello es necesaria una transformación 
radical de la percepción y actuación de la so-
ciedad, esto implica modificación de las perso-
nas en sus actitudes, maneras de actuar ante los 
otros y un sincero reconocimiento de la existencia 
de los demás.

La inclusión educativa debe ser un objetivo al que 
apuntan los esfuerzos y acciones del profesora-
do, teniendo como marco de referencia la políti-
ca educativa nacional que permea los progra-
mas de estudio. Las directrices que se establecen 
en el proyecto educativo mexicano, en materia 
de inclusión, han de vivenciar en cada escuela, 
en cada aula, en cada docente y en cada niño.
Para ser viable, la inclusión educativa debe plan-
tear y posicionar su énfasis en la actuación de 
cada uno de los actores de la comunidad escolar 
y de la sociedad en general. No puede aspirar a 
atender a la diversidad desde el discurso, el pro-
grama o el proyecto educacional, las acciones y 

sus resultados son el mecanismo que puede sig-
nificar la implantación de una forma de vivir en 
la que todo ser humano sea visible, educado e 
incluido.

Vázquez (2012), al realizar un análisis sobre las 
acciones que se implementan en las escuelas, 
plantea que la educación inclusiva se basa en la 
convicción de que todos los niños tienen la po-
sibilidad de aprender, siempre y cuando se les 
brinden las oportunidades para ello. Si la pla-
neación atiende el aprendizaje individualizado, 
con actividades aterrizadas en las condiciones 
de cada persona, además si se crean equipos 
de apoyo, si se estimulan las responsabilidades 
sociales entre el alumnado, si se trabaja en co-
laboración con los padres de familia y con otros 
integrantes de la sociedad. 

La finalidad central de las escuelas que deci-
den adoptar la inclusión educativa, como una de 
sus políticas, es construir una plataforma sólida 
que haga viable y permita a todos los que son 
parte de la comunidad educativa, responder de 
manera eficaz y competente a las necesidades 
constantes a las que tienen que enfrentarse co-
tidianamente.

La inclusión educativa que se inclina por dar-
le énfasis a la actuación, desde la perspectiva 
de Vázquez (2012), debe conducirse bajo las si-
guientes directrices:

a) Todos los niños pueden aprender.
b) Todos los niños asisten a clases regulares, con 
pares de su misma edad, en sus escuelas locales.
c) Todos los niños tienen derecho a participar en 
todos los aspectos de la vida escolar.
d) Todos los niños reciben atención con progra-
mas educativos apropiados.
e) Todos los niños son atendidos con currículo 
que es acorde a sus necesidades.
f) Todos los niños reciben los apoyos que requie-
ren para garantizar sus aprendizajes y su parti-
cipación.
g) Todos los niños participan de actividades 
co-curriculares y extracurriculares.
h) Todos los niños se benefician de la colabora-
ción y cooperación entre su casa, la escuela y la 
comunidad.

La inclusión educativa implica el destierro de 
prejuicios y actitudes discriminatorias que obs-
taculizan que el proceso formativo que se brinda 
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en las escuelas, sea abierto a todos los niños, en 
eliminar todos los obstáculos mentales que nos 
lleven a creer que todos pueden aprender, que 
todos pueden participar y que pueden apren-
der juntos, no obstante, sus limitaciones físicas, 
intelectuales, sociales o culturales. “Se trata de 
construir una visión de lo educativo que no exige 
requisitos de entrada ni mecanismos de selec-
ción o discriminación de ningún tipo para hacer 
realmente efectivos los derechos a la educación, 
a la igualdad de oportunidades a la participa-
ción” (Parra Dussan, 2010:77)

La autoridad educativa, desde el ámbito federal 
ha impulsado, en los últimos años, una serie de 
acciones que, cristalizadas en capacitaciones al 
personal directivo de las escuelas y al profeso-
rado con la intención de atender lo relativo a la 
inclusión educativa.

En documentos emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública se afirma que la Educación 
Inclusiva se sustenta en los principios:

1. La exclusión no es un problema de los alumnos 
sino de las escuelas; en consecuencia, son éstas 
las que deben adecuarse a los alumnos y a sus 
diversas necesidades.

 2. Los alumnos deben ser atendidos en entornos 
inclusivos para que participen e interactúen en 
igualdad de condiciones que el resto de la po-
blación escolar.

3. Las diferencias en las capacidades de los 
alumnos no deben representar una barrera, sino 
una fuente de aprendizaje, puesto que las ba-
rreras para el aprendizaje y la participación 

(BAP) no se refieren a características inherentes al 
alumno, más bien a las condiciones organizacio-
nales, normativas, administrativas, pedagógicas, 
físicas y actitudinales. (SEP, 2018: 24).

Lo planteado por la SEP implica adaptar las es-
cuelas y sus procesos organizacionales y educa-
tivos a los diferentes ritmos y estilos de apren-
dizaje, así como garantizar una enseñanza de 
calidad y equidad, a través de una actuación 
educativa flexible, que atienda a la diversidad, 
que incorpore recursos didácticos pertinentes y 
la colaboración de los padres de familia y socie-
dad en general.

Para la comunidad educativa, una de las es-
trategias para atender, ya sea para disminuir o 
desaparecer las barreras para el aprendizaje y la 
participación es la inclusión, por ello dicha estra-
tegia debe enfocarse en todo lo que engloba el 
aprendizaje, iniciando con las relaciones sociales 
que se establecen entre el alumnado, los docen-
tes y padres de familia, siendo éstas una con-
dición fundamental para posibilitar el completo 
acceso a la escolaridad y el desarrollo integral de 
todas las personas.

Sobre la relevancia de la actuación educativa 
incluyente, en su intención de promover la dis-
minución o superación de las barreras para el 
aprendizaje y la participación, Escribano y Martí-
nez (2016) mencionan que no se centra en las di-
ficultades, no obstante que, la interacción entre 
déficit y discapacidad es sumamente dinámica y 
en muchas ocasiones es prácticamente imposi-
ble diferenciarlas con claridad. La actuación se 
focaliza en la creación de oportunidades escola-
res para el aprendizaje.
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Posibilidades de la 
inclusión educativa
Desde el planteamiento que se dicta en la po-
lítica educativa de hacer realidad la inclusión 
educativa, como una de las estrategias para dar 
acceso a todas las personas al proceso escolar 
que asegure su desarrollo integral, se perciben 
intenciones que buscan condiciones sociales de 
mayor equidad. No obstante, las intenciones, 
para trasladarse de manera consistente en las 
acciones encuentran una diversidad de obstá-
culos que limitan su implementación e impacto 
en las escuelas como se espera desde el plano 
de la planeación educativa nacional.

Entre los obstáculos que se presentan en las insti-
tuciones escolares para la  implantación de la in-
clusión educativa prevalecen: limitada formación 
del personal docente para atender a los alumnos 
con barreras para el aprendizaje y la participa-
ción , la reducida cantidad de personal espe-
cializado que apoye de manera interdisciplinar 
a los estudiantes, el desinterés en cierta porción 
de padres de familia en dar un acompañamiento 
en la educación de sus hijos, el número de alum-
nos que conforman el grupo, las actitudes, aún 
presentes, de discriminar y excluir a los alumnos 
con BAP y una gran ausencia de vinculación en-
tre la escuela y las instituciones que apoyan en 
el ámbito de la atención psicológica y médica en 
general.

 El personal docente que atiende al grupo regu-
lar, en el cual se insertan alumnos con y sin BAP, 
dentro de su formación profesional no ha recibido 
una completa capacitación para dar respuesta 
a las necesidades que sus alumnos presentan, 
se le indica al maestro que debe dar una edu-
cación que responda a la diversidad de áreas 
de oportunidad de los niños, complicándose su 
actuación ante la presencia de dificultades de 
orden visual, auditivo, motriz o intelectual en su 
alumnado.

Por otra parte, no existe un verdadero equipo 
de especialistas, que de manera interdisciplinar 
atienda a los alumnos con BAP.  En las escuelas, 
para el maestro del grupo, se vuelve indispensa-
ble contar con el apoyo profesional de personal 
formado en áreas como la psicología, lenguaje y 
audición, neurología, desarrollo motriz, etc., que 

den acompañamiento al docente, padres de fa-
milia y a los niños en el proceso de aprendizaje. El 
docente solo, con sus buenas intenciones y éstas 
convertidas, en muchas ocasiones, en frustracio-
nes no tiene grandes posibilidades de asegurar 
la igualdad de oportunidades.

La inclusión educativa implica que en la escuela 
sean incluidos también de manera muy amplia y 
responsable los padres de familia, el desinterés 
que los docentes acusan, en relación al involu-
cramiento de éstos en la educación de sus hijos 
deteriora el proceso de aprendizaje y de manera 
más profunda en quienes tienen BAP. 

Los padres de familia con BAP, no solamente 
tienen la obligación de llevar a sus hijos a la es-
cuela, también deben acudir con los especialis-
tas que, de manera externa a la escuela apoyan 
su proceso de desarrollo. Ante lo anterior existen 
complejidades para algunos padres de familia, 
la falta de tiempo, de dinero o desapego con sus 
hijos, provoca que no acudan a la atención com-
plementaria de los alumnos.

Ante la necesidad de atender de manera dife-
renciada a los alumnos, por parte del docente, 
existe una problemática relacionada con la po-
sibilidad de planear para cada uno de los niños 
que conforman el grupo, si cada persona es di-
ferente, cada quien tiene un ritmo y estilo propio 
de aprendizaje, entonces se tiene que diseñar 
un proceso de enseñanza específico para cada 
estudiante y se les debe evaluar de manera di-
ferenciada, para el profesorado esto es abruma-
dor, no existe tiempo para tal pretensión.

En la realidad el maestro realiza una planeación 
didáctica para el grupo en general y en todo 
caso plantea algunos ajustes para atender a los 
alumnos con BAP, al igual ocurre con la evalua-
ción, habitualmente se valora el aprendizaje con 
instrumentos estandarizados. Siendo esto poco 
propicio para la inclusión educativa. En ese sen-
tido la evaluación tendría que realizarse de ma-
nera individualizada, considerando el nivel real 
de aprendizaje que cada alumno tenía al inicio 
de las actividades de enseñanza y de aprendi-
zaje y los resultados que obtiene, dentro de sus 
posibilidades, después de concluir una determi-
nada unidad o etapa del proceso escolar y com-
parar el avance que tuvo, en relación a sí mismo 
y no teniendo como punto de comparación la 
generalidad del grupo.
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Conclusiones

Por otra parte, la vinculación interinstitucional 
para apoyar a los niños con BAP en su proce-
so de inclusión educativa no logra consolidarse, 
por una parte el profesorado y directivos no tie-
nen una actividad exitosa en la canalización de 
alumnos a las instituciones que pueden coad-
yuvar al aprendizaje y atención a los problemas 
asociados con alguna discapacidad. 

Aunado a lo anterior los padres de familia no 
cuentan con la orientación suficiente o los recur-
sos necesarios para llevar a sus hijos a recibir te-
rapias o apoyos relativos a las BAP que presen-
tan los niños.

La inclusión educativa es un propósito, una in-
tención que toda la sociedad aplaude y que está 
claramente planteada y ordenada desde la au-
toridad educativa federal, sin embargo, las con-
diciones, de todo orden, que se requieren para su 
implementación no están totalmente dadas, aún 
falta un gran trecho para que en las escuelas se 
pueda realmente vivir en un marco de inclusión, 
en un contexto en el que todos los niños cuenten 
con las oportunidades para su pleno desarrollo.

La política educativa en México, en su proyec-
to actual, contempla como uno de sus más em-
blemáticos ejes la inclusión educativa. Desde el 
discurso se enarbola que todos los niños tienen 
derecho a la igualdad de oportunidades para 
recibir educación, independientemente de sus 
diferencias individuales. 

La escuela tiene la misión de atender a los alum-
nos que presentan BAP, asociadas o no a una 
discapacidad, para ello deben realizar las ade-
cuaciones en su infraestructura, materiales edu-
cativos y capacitación del personal docente. Las 
condiciones en que operan las instituciones dis-
tan mucho de ser las más propicias para hacer 
cabalmente realidad la inclusión.

El profesorado representa al actor de la comuni-
dad escolar más cercano a los alumnos, en ellos 
está la responsabilidad mayor de la atención 
pedagógica apegada a la inclusión educativa. 
En ese sentido deben ser profesionales que ten-
gan las competencias que les permitan plantear 
y ejecutar las estrategias educativas que sean 

incluyentes, deben ser además capaces de in-
terpretar y comprender los conflictos que subya-
cen en una sociedad con prácticas sociales de 
inequidad, discriminación, injusticia social y de 
falta de oportunidades para todos. 

La sensibilidad social ha de ser otro de los atri-
butos esenciales de los docentes, no se puede 
trabajar en pro de la inclusión educativa si no 
se es capaz de sentir en sí mismo la exclusión y 
marginación y sus consecuencias en las vidas de 
todo ser humano.

Como condición básica debe existir una vincula-
ción entre las prácticas y actitudes manifestadas 
por los docentes, como elementos que favorecen 
la inclusión educativa, puesto que ésta susten-
ta su aparición en la movilización de voluntades 
que adopten una nueva perspectiva en relación 
con las costumbres, tradiciones, prácticas y ac-
titudes que permiten el reconocimiento de la di-
versidad como el elemento base sobre el cual se 
desarrollará una escuela inclusiva.
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En tanto no se lleve a la práctica el discurso de 
la inclusión en términos de acciones reales que 
trascienden a la transformación radical de con-
ductas y actitudes de los docentes en su inter-
vención pedagógica, no se logrará que permee 
el ideario correspondiente a la inclusión educa-
tiva y consecuentemente éste no será difundido 
entre la comunidad escolar.

La inclusión educativa debe surgir desde una 
perspectiva de hacer tangible lo que se dice 
teóricamente, el cambio sólo se logrará si hay 
un pleno convencimiento de que la diversidad es 
el punto de partida de una transformación sus-
tancial de las prácticas y actitudes de todos los 
docentes.

Mientras no se realice una diferenciación entre 
los términos relacionados con la educación es-
pecial y la Inclusión educativa, el actuar de los 
docentes será afincado en la idea de que éstas 
le corresponden a un grupo de especialistas y no 
se adoptará la perspectiva de que la inclusión le 
corresponde a todos. Además, se tiene que re-
conocer que hace falta un cambio, en cuanto a 
la vinculación de funciones entre el servicio de 
educación especial y la escuela de educación 
regular.

Las tendencias de capacitación y habilitación 

de los docentes desde los espacios del consejo 
técnico escolar, ha generado una distorsión en 
cuanto al manejo de discursos, metodologías y 
teorías respecto al ámbito de la inclusión, favo-
reciendo la aparición de actividades didácticas 
repetitivas y no fomentan la transformación de 
sus prácticas pedagógicas.

La inclusión educativa continúa siendo una as-
piración pendiente en las escuelas, es un ejer-
cicio colectivo que nos involucra a todos y cuyo 
motivo principal es la mejora en el acceso a una 
educación de calidad que posibilite la partici-
pación sin distinciones de las personas, en este 
caso alumnos que requieren de ella para satis-
facer asertivamente sus necesidades de apren-
dizaje. La transformación de las prácticas y ac-
titudes de los docentes debe considerarse como 
el punto de partida sobre el cual se sustentará su 
viabilidad y consolidación.

La inclusión educativa es una apuesta por la va-
loración positiva de la diversidad en nuestra so-
ciedad y el reconocimiento de que es para todos, 
por lo que se requiere de maestros eficaces que 
hagan realidad ese propósito. Esto es ineludible 
de cualquier política que se precie de defender 
los valores democráticos.
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empresarial (RSE) en las
de la responsabilidad social
Beneficios de la implementación

Itzel Negrete Díaz

De acuerdo a la secretaría de economía mexi-
cana podemos definir la responsabilidad social 
empresarial (RSE) “como la contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental por parte de las empresas, con el ob-
jetivo de mejorar su situación competitiva, valo-
rativa y su valor añadido” (Gobierno de México, 
2016). Toda empresa sin importar su magnitud 
tiene impactos en la sociedad, ya sean sociales, 
económicos, y ambientales. El principal objetivo 
de la RSE es el minimizar los impactos negativos 
y maximizar los positivos en el entorno en el que 
se encuentran y de la misma manera contribuir a 
su crecimiento.  

La responsabilidad social empresarial es un tema 
que se ha venido abordando durante los últimos 
años en el mundo entero y ha recobrado gran 
importancia en América Latina. Ha tomado una 
gran fuerza en los recientes años, debido a la 
gran preocupación de la crisis ambiental que se 
está enfrentando, el desgaste acelerado de los 
recursos, así como la preocupación que enfren-
tan futuras generaciones al encontrarse limita-
das por el mal uso que se le ha estado dando a 
los recursos. 

La poca respuesta que se ha dado, la necesi-
dad urgente de ser más socialmente responsa-
bles como empresas, ya no solo refiriéndonos a 
la crisis climática mencionada, también a la gran 

Introducción 

empresas de México
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desigualdad, los altos índices de pobreza, el de-
sarrollo económico, solo por mencionar algunos. 
Son problemáticas que nuestro país ha venido 
enfrentando, por eso la necesidad de tener una 
implementación de la RSE como impulsor ya sea 
en pequeñas, medianas o grandes empresas, 
estar a la par para hacer frente a empresas in-
ternacionales y redefinir un crecimiento sin dejar 
de lado los objetivos que persiguen, mejorando 
en todos los aspectos tanto internamente como 
externamente, beneficiar a la sociedad, quienes 
forman parte de ella y con quienes se rodean.

El presente trabajo de investigación tiene la fina-
lidad de exponer los principales beneficios de la 
implementación de la responsabilidad social em-
presarial (RSE) en las empresas de México, como 
un factor de adquirir una mayor ventaja compe-
titiva en el mercado para hacer frente y estar a la 
par de empresas internacionales. Debido al cre-
ciente desarrollo a nivel global y la necesidad de 
la implementación de la Responsabilidad Social 
en las empresas de México. Como una forma de 
inversión y rentabilidad a largo plazo. 

Antecedentes de la Responsabilidad 
Social 

Las contribuciones que se han dado a través de 
los años de lo que hoy significa la responsabili-
dad social empresarial, se han visto modificadas 
con el paso del tiempo, de acuerdo algunos de 
los principales autores que han ido formando a lo 
que hoy en día se le conoce fueron los siguientes.
En 1953 Howard R. Bowen publicó “Social Respon-
sibilities of the Businessman”  fijo las bases de lo 
que hoy en día se conoce como responsabilidad 
social empresarial (RSE). Mencionó por primera 
vez a la responsabilidad social empresarial como 
“las obligaciones de los empresarios para impul-
sar políticas corporativas para tomar decisiones 
o para seguir líneas de acción que son deseables 
en términos de los objetivos y valores de la so-
ciedad” 

En 1970 el New York Times publicó un ensayo de 
Milton Friedman (1970): La responsabilidad so-
cial de las empresas es aumentar sus ganancias. 
“Una corporación es una persona jurídica y, en 
este sentido, puede tener responsabilidades arti-
ficiales, pero no se puede decir que la empresa en 
su conjunto tenga responsabilidades, ni siquiera 
en este sentido vago”. Hasta el día de hoy sigue 
generando debate por definir que la empresa no 

tiene la obligación de contribuir a la sociedad.

Edward Freeman (1984): “La ética consiste en ha-
cer cosas por los demás y por uno mismo” y la 
Teoría de los Stakeholders, las organizaciones 
están compuestas por grupos de interés stake-
holders y entre los que se incluyen son: accio-
nistas, trabajadores, inversionistas, proveedores, 
clientes, administración y sociedad en general. 

Peter Drucker (1990) definió la RSE: Sabemos que 
su primera responsabilidad social es hacer su tra-
bajo. Sabemos que, en segundo lugar, son res-
ponsables de su impacto sobre las personas, la 
comunidad y la sociedad en general. Y sabemos, 
finalmente, que actúan de modo irresponsable si 
van más allá de lo necesario para realizar su ta-
rea, sea ésta cuidar enfermos, producir bienes o 
promover la enseñanza.

Archie Carroll (1991) desarrolla “La teoría de la 
pirámide” en donde determina como las cuatro 
clases de responsabilidades de toda empresa las 
siguientes: responsabilidades filantrópicas, res-
ponsabilidades éticas, responsabilidades legales 
y las responsabilidades económicas.
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La Responsabilidad Social Empresa-
rial en México

La Alianza para la Responsabilidad Social Empre-
sarial (AliaRSE), menciona que la RSE en México 
tuvo sus inicios a mediados del siglo XX cuando la 
Confederación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) y la Unión Social de Empresarios 
Mexicanos (USEM) aportaron fundamentos teóri-
co prácticos para el desarrollo del concepto de 
RSE y fue hasta 1992 cuando el Centro Mexicano 
para la Filantropía creó el programa Filantropía 
Empresarial con tan sólo 6 empresas. En 1997, el 
CEMEFI introdujo el Programa de Responsabili-
dad Social Empresarial y en el 2000 lanzó la pri-
mera convocatoria para reconocer a las compa-
ñías con Mejores Prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial.

En 2001, otorgó el Distintivo ESR (Empresa Social-
mente Responsable) a solamente 17 empresas, 
este distintivo se ha seguido otorgando a las em-
presas con las mejores prácticas y para el 2018 
las empresas con este distintivo fueron más de 
800 (Méndez y otros, 2019).

Podemos definir la responsabilidad social em-
presarial de acuerdo a (Cemefi Centro Mexica-
no para la Filantropía) como La Responsabilidad 
Social Empresarial es cumplir integralmente con 
la finalidad de la empresa en sus dimensiones 
económica, social y ambiental en sus contextos 
interno y externo.

Esta responsabilidad lleva, por tanto, a la ac-
tuación consciente y comprometida de mejora 
continua, medida, y consistente que permite a 
la empresa ser más competitiva no a costa de, 
sino respetando y promoviendo el desarrollo de 
las personas, de las comunidades en que ope-

ra y del entorno, atendiendo las expectativas de 
todos sus participantes: inversionistas, colabora-
dores, directivos, proveedores, clientes, gobierno, 
organizaciones sociales y comunidad.”

Durante las últimas décadas se ha ido formando 
una percepción desde diversos puntos de vista 
en lo que consiste realmente la responsabilidad 
social empresarial.  En el pasado solo se pensaba 
en la generación de obtener los mayores posi-
bles beneficios económicos dentro de la empresa 
y cumplir su objetivo de satisfacer alguna necesi-
dad social, la razón por la cual fue creada, sin to-
mar en cuenta, el clima laboral, los trabajadores, 
la contaminación a sus alrededores, los impactos 
a las comunidades cercanas, el entorno en que 
se encuentra establecida, las relaciones que ma-
neja, solo por mencionar algunos.

Ahora en la actualidad estos factores menciona-
dos anteriormente, se han convertido en una exi-
gencia por parte de la sociedad y como parte de 
la ética de las empresas al generarse una mayor 
concienciación por parte de los consumidores. 
Uno de los grandes retos con los que se encuen-
tran en la actualidad, es encontrar una manera 
de adaptar adecuadamente la RSE dentro de los 
procesos administrativos de la empresa para que 
estén sincronizados con los objetivos que se per-
siguen   y de esta forma aumentar su competiti-
vidad a largo plazo.

Es importante resaltar que la responsabilidad so-
cial no es una regla exacta que se debe de seguir, 
más bien tiene que ser vista como una guía para 
que las empresas se puedan orientar y adaptar 
de acuerdo a los objetivos que cada una persi-
gue, ahora se cuenta muchas herramientas que 
pueden seguir de guía para su implementación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CEMEFI.

La Responsabilidad Social en el mun-
do

La globalización, el cambio constante, el auge 
de nuevas exigencias y estándares es algo que 
no puede pasar desapercibido. De acuerdo al 
informe de Global Reporting Initiative (GRI) (Ini-
tiative, 2020). “La Encuesta de Informes de Sus-
tentabilidad de KPMG 2020 encontró que casi 
todas (96%) de las 250 empresas más grandes del 
mundo (el G250) informan sobre su desempeño 
en sustentabilidad.

Para las 100, 5200 empresas que comprenden 
las 100 empresas más grandes en 52 países, el 
80 % lo hace. “Se resalta la gran importancia y el 
cambio que están adoptando las empresas alre-
dedor del mundo al ser más conscientes y divul-
gar sus informes de los impactos que tienen en la 
economía, el medio ambiente y la sociedad. De 
acuerdo a  Eric Hespenheide,  presidente de GRI, 
dijo:

Celebro que las organizaciones de todo el mun-
do comprendan cada vez más la importancia de 
divulgar sus impactos en la economía, el medio 
ambiente y la sociedad. Sus partes interesadas 
no solo lo exigen, sino que se dan cuenta de que 
un mejor desempeño de la sostenibilidad con-
duce a prácticas comerciales más resistentes y 
efectivas (Initiative, 2020). 

En el mes de julio la agencia de consultoría de la 
Responsabilidad Social en México (Responsable) 
dio a conocer el segundo estudio del panorama 
de la Responsabilidad Social en México 2019. De 
acuerdo con los consultores, las materias más 
importantes en las que deberían de trabajar en 
las empresas son:

Desde la perspectiva de México 

Ahora teniendo una perspectiva de México, se-
gún el Centro Mexicano para la Filantropía (CE-
MEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social 
Empresarial (AliaRSE), 1014 empresas grandes y 
984 pymes recibieron el distintivo de Empresa So-
cialmente Responsable 2020. Todas cumplen con 
los estándares establecidos en los ámbitos es-
tratégicos de las Empresas Socialmente Respon-
sables. En comparación del año 2017 fueron 830 
empresas grandes y 699 pymes las que recibieron 
el distintivo de Empresa Socialmente Responsa-
ble (Cemefi Centro Mexicano para la Filantropía).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 
Responsable (2019).
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Las razones de acuerdo a los datos obtenidos del porque trabajan en Responsabilidad social y por qué 
no trabajan en ella fueron los siguientes: 

-65% Contribuir al bienestar 
de la sociedad
-52% Proteger y cuidar al 
medio ambiente
-43% Proporcionar a sus 
colaboradores una mejor 
calidad de vida

-30% No sabe cómo comenzar 
con el tema
-30% Falta de presupuesto
-23% Falta de interés/ 
involucramiento de la dirección
-23% Se tienen metas financieras 
más urgentes

Por qué trabajan en RS                                      Por qué no trabajan en RS

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ResponSable (2019)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de 
ResponSable (2019)

Beneficios de la implementación de 
La Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE)

La responsabilidad social empresarial es una es-
trategia generadora de valor agregado para la 
empresa, dado que gestionada correctamente 
representa una significativa ventaja competiti-
va, situación que puede ser aprovechada para 
el desarrollo de procesos de certificación o reco-
nocimientos que mejoren su imagen corporativa. 
(Cortés, 2017)  

Son claros los beneficios que trae a la empresa 
la incorporación de la responsabilidad social a su 
estrategia de negocios: simpatía de los consumi-
dores, mayor lealtad de los colaboradores, ma-
yor confianza de los inversionistas, facilidad en 
los procesos de toma de decisiones, optimización 
de recursos humanos y materiales y, en general, 
la instalación de procesos colectivos de mejora 
continua para beneficio de la empresa y de toda 
la sociedad (Villalobos, s/f). 

De acuerdo a (ResponSable, 2019) Principales 
beneficios identificados al adoptar medidas de 
Responsabilidad Social:

Un 92% de las empresas hablan de un incremento 
en la rentabilidad en los próximos años. Hablan-
do del consumidor mexicano y la Responsabili-
dad Social, el 84% de los encuestados afirma que 
dejaría de comprar productos o servicios a una 
empresa que actuó de forma irresponsable.
Las empresas al adoptar prácticas de Respon-
sabilidad Social se convierten en más rentables 
y competitivas al implementar técnicas más 
eficientes dentro de su organización, una pla-
neación más integrada y orientada al cumpli-
miento de sus objetivos siempre, respetando los 
parámetros que la convierten en una empresa 
socialmente responsable. El estudio de la agen-
cia Responsable nos muestra que existe una ma-
yor conciencia en cuanto a la Responsabilidad 
Social comparado con años anteriores al estudio. 

Herramientas de RSE

Existen diversas herramientas de la responsabi-
lidad social empresarial que se pueden utilizar, 
entre ellas se encuentran: códigos de conduc-
ta, códigos de ética, estándares (GRI), Inversión 
Socialmente Responsable (ISR), indicadores de 
resultados económicos, indicadores de resulta-
dos ambientales, indicadores de resultados so-
ciales, guías o principios como las normas (ISO). 
El Cemefi ha desarrollado dos herramientas para 
impulsar la RSE: el diagnóstico de RSE para ob-
tener el distintivo ESR de Empresa Socialmente 
Responsable y el Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas en RSE.  (Villalobos). 

Las empresas se vuelven más competitivas y ren-
tables debido a la implementación de la RSE, e 
implementan medidas, técnicas y herramientas 
que les proporcionan procesos más técnicos y 
eficientes. Cada vez se tiene una mayor concien-
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Conclusión 
Sin importar la magnitud de la empresa se debe 
tomar conciencia de la implementación de la 
RSE, para de esta manera asegurar la preserva-
ción de los recursos que son utilizados ahora para 
las futuras generaciones. Las empresas siempre 
generan impactos sociales, ya sea de una mane-
ra positiva o negativa en las comunidades cer-
canas al lugar que se establecen y del entorno 
que las rodea.

El obtener una ventaja competitiva no solo de-
pende de sus procesos productivos o sus técni-
cas, gran parte está representada por los traba-
jadores que forman parte de ella, del buen clima 
laboral, que se sientan parte de la empresa y es-
tén motivados, así como una buena relación so-
cial con el entorno.

La responsabilidad social se ha convertido en 
una ventaja competitiva para las empresas al 
decidir invertir en los aspectos, sociales, econó-
micos, ambientales y éticos por los beneficios que 
obtienen al incorporarlos con una buena planea-
ción, organización y como parte integral que va 
de acuerdo a sus objetivos y la rentabilidad que 
alcanza a largo plazo, representa una ventaja 
competitiva al ser incorporada como parte de la 
empresa misma. 

Los cambios que trae consigo el desarrollo eco-
nómico mejoran la calidad de vida de las perso-
nas como se ha visto en otros países, en nuestro 
país aún queda trabajo por hacer, para alcanzar 
unas condiciones económicas, sociales y am-
bientales más justas. 

Sin embargo, tras pasar cada año podemos mi-
rar como más empresas se suman a la imple-
mentación de la RSE, cada vez más empresas lo 
toman con más seriedad y no como una mane-
ra de marketing de ser consideradas empresas 
“socialmente responsables” sin realmente tener 
la conciencia de lo que verdaderamente impli-
ca. La honestidad y la transparencia son el fac-
tor primordial dentro de la empresa al momento 
de implementarse la responsabilidad social, esto 

cia por parte de las empresas, de todo lo que 
implica la implementación de la responsabilidad 
social, los beneficios que se obtienen, así como la 
ventaja competitiva que les proporciona.

ayudará a mejorar los procesos administrativos 
y al cumplimiento de los objetivos establecidos. 
No solo se beneficiarán de manera interna con 
su implementación, al igual de manera externa y 
con quienes se rodea como lo son los proveedo-
res, clientes, accionistas e inversionistas.   

La responsabilidad social siempre ha estado 
presente, se ha ido reformando a través de las 
décadas, cuestionando lo que verdaderamente 
implica. Ahora es considerada como un requisito 
primordial dentro de las nuevas exigencias por 
parte de la sociedad, el creciente desarrollo eco-
nómico, el avance tecnológico, el interés de or-
ganismos internacionales, en el ámbito guberna-
mental con la intención de crear nuevas políticas 
públicas que retribuyan a la sociedad, cada vez 
se tiene una mayor conciencia a nivel del consu-
midor y seguirá existiendo está presión para que 
realmente se realice un cambio. 

Mensaje a la comunidad estudiantil 

El camino puede tornarse difícil, todos pasamos 
por momentos cruciales, resultados que no es-
perábamos, expectativas que no se están cum-
pliendo, son cosas que nos llegan a desalentar y 
desmotivar, pero no es el momento de ceder.

Suena aterrador el que te digan y recalquen el 
gran hecho de que es un compromiso que ele-
gimos para toda la vida el elegir la carrera ade-
cuada, a lo que realmente nos queremos dedicar 
y es ese momento crucial y lleno de incertidum-
bre que algunas veces nos termina por acorralar 
y terminar eligiendo algo que no queríamos real-
mente pero nunca es tarde para volver a comen-
zar.

Esto me hace recordar una de las frases más cé-
lebres de Nelson Mandela “Siempre parece im-
posible hasta que se hace”. Todo depende de la 
actitud que decidamos optar en esos momentos 
o nos quedamos quejándonos por no estar en 
donde queremos o comenzamos hacer las cosas 
para llegar al lugar en donde queremos estar.  No 
miremos, el tener que estudiar como una obliga-
ción si no como una oportunidad para adentrar-
nos en el vasto e infinito saber del conocimiento, 
una oportunidad que nos acerca más a nuestros 
sueños, una oportunidad que nos brinda un sin fin 
de posibilidades.  La clave está en elegir lo que 
realmente nos gusta, aquello que nos apasiona, 
el dejar de mirarlo como una obligación más y 
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justo en ese momento cuando comenzaremos a 
disfrutar realmente de las cosas. 

Todos tenemos aspiraciones distintas, no signi-
fica que unas sean más importantes que otras, 
no dejemos que las personas a nuestro alrededor 
nos hagan sentir vulnerables o dudar de nuestras 
decisiones o sueños por más locos que parezcan, 
aférrate a ellos e impúlsate a ser cada día mejor, 
demuéstrame de lo que eres capaz y por sobre 
todas las cosas cree en ti mismo, cree en lo que 
eres capaz de lograr, cree que puedes llegar tan 
alto como tú lo decidas. 

No es momento de rendirse ahora, es el momen-
to de seguir adelante, tal vez ahora el camino se 
pueda mirar lejano, la sensación de creer que no 
podemos más, que nos llega asfixiar y desalentar, 
pero el esfuerzo de cada día cuenta es un paso 
más que nos acerca a nuestras metas, a nues-
tros sueños. El estar aquí ahora es una muestra 
de que se puede, de la determinación y la gran 
satisfacción de haber podido lograr este gran 
reto. El aprendizaje es algo que siempre estará 
con nosotros, sigue adelante.
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Introducción
DesarrolloLa emergencia sanitaria por el COVID-19 ha cam-

biado la forma de trabajar dando un mayor im-
pulso al home office o trabajo en casa, de forma 
masiva los últimos meses en México, el cual se ha 
posicionado como una alternativa para que las 
empresas no frenen sus actividades 

Ante la nueva normalidad que vivimos hoy en día 
en México y en el mundo es indispensable que 
las empresas adapten su cultura en relación al 
trabajo remoto, ya que, después de la llegada de 
un virus desconocido al mundo, muchas de las 
empresas en México implementaron este modelo 
por la necesidad de mantener a sus colabora-
dores a salvo sin embargo laborar en casa tiene 
dos vertientes: aumentar la productividad y ser 
más efectivo o generar problemas que resulten 
en puntos negativos para el cumplimiento de las 
metas, por estas razones es conveniente optimi-
zar el esquema de home office de forma inteli-
gente y de este modo definir quién en la organi-
zación es candidato para hacerlo.

El home office usualmente se apoya de las tec-
nologías de la información que posibilitan que los 
empleados puedan desempeñar sus funciones 
de trabajo desde su domicilio particular o ubica-
ciones alternativas al propio puesto de trabajo. 
Cabe señalar que existen sus ventajas; no hay 
tiempo de desplazamiento, incrementa la cali-
dad de vida, se aprovecha la tecnología, se pue-
den reducir gastos en ahorro de energía, lealtad 
de los empleados y, por el contrario; suele existir 
distracciones, tendencia a trabajar por más ho-
ras, no hay ambiente laboral. 

Por ello el presente ensayo muestra visión de 
cómo el home office se convierte ahora en una 
modalidad de trabajo recurrente ante la emer-
gencia sanitaria, en la cual se hace un análisis 
y reflexión sobre la teoría de liderazgo por con-
tingencia la cual es la que mejor se adapta bajo 
este contexto, las habilidades de un buen líder 
así como los rasgos que lo definen, seguido de 
las principales teorías de la motivación, la cual 
es importante conocer para que los líderes com-
prendan las necesidades de cada colaborador, 
así como motivar a los empleados debe ser una 
prioridad dado que el éxito del equipo depende 
de ello, conocer estos dos factores: el liderazgo y 

Esta forma de trabajo ya se venía realizando en 
tiempos atrás según (Martin, 2015), Las primeras 
referencias al término teletrabajo se remontan a 
los años 70, en plena crisis del petróleo, cuando 
el físico Jack Nilles buscaba formas de ahorro 
energético, y abogaba por el trabajo a distancia 
haciendo uso de las entonces incipientes tecno-
logías de la comunicación. Su idea fue llevar el 
trabajo al trabajador y no el trabajador al tra-
bajo. 

La palabra teletrabajo hace referencia a traba-
jar desde casa y que también es conocido como 
home office y, que para términos de esta inves-
tigación lo más apropiado será definirlo como 
teletrabajo, “el cual procede etimológicamente 
de la composición de las palabras tele “lejos” y 
el vocablo trabajo“ (Martin, 2015, p. 14), la defi-
nición que maneja este autor es muy sencilla y 
fácil de comprender , sin embargo conlleva más 
factores el hecho de trabajar fuera del espacio al 
que normalmente se acostumbra hacerlo; en de-
finitiva se puede construir una definición del tele-
trabajo la cual incluye los factores de distancia, 
comunicación telemática y trabajo flexible.

El trabajo en las oficinas y fábricas tal y como se 
ha venido entendiendo hasta estos momentos, 
con un lugar propio y específico, surge en el siglo 
XIX, como consecuencia del desarrollo industrial. 
Hasta entonces se venía realizando en casa o 
relativamente cerca de esta. En la actualidad, y 
debido a los cambios ocasionados por la evolu-
ción de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, TIC, se produce un fenómeno de 
vuelta a los orígenes: el trabajo se sitúa de nuevo 
en cualquier lugar, sin que tenga que ver con el 
espacio común de trabajo centralizado. Este he-

El home office es una práctica laboral que cada vez 
tiene más penetración en las organizaciones por los 
enormes beneficios que aporta tanto a la organiza-
ción como a los empleados. Sin embargo, esta mo-
dalidad se vio forzada u obligada con la llegada de 
la pandemia de COVID-19.(Rodriguez Garcia, 2020). 

El Home office o teletrabajo 

la motivación, son de importancia para el logro 
de los objetivos .
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cho propicia la aparición de una nueva forma de 
trabajo (Burgos, p. 11). Cabe destacar que, gra-
cias a las TIC, las actividades en el trabajo se 
realizan de manera más ágil, la comunicación de 
un lugar a otro es más rápida por lo que esta for-
ma de trabajo se vuelve flexible y efectivo. 

Efectos del home office en los traba-
jadores 

Mientras que por otro lado esta modalidad de 
trabajo afecta a los trabajadores ya que, hay 
poca interacción con los mismos compañeros 
laborales según Ricardo Fernández (2013). El ser 
humano es un ser social que para, que para de-
sarrollarse como tal necesita relacionarse con 
otros, y esto significa también que el trabajo es 
un hecho social, es decir, los trabajadores para 
alcanzar un avance profesional necesitan de la 
interacción con los otros tan solo con el simple 
hecho de dialogar entre compañeros, salir a co-
mer en grupos o inclusive hacer amistad personal 
todo esto como efecto de convivir en el trabajo.

Como consecuencia de la falta de interacción 
de los individuos existen varias desventajas que 
juegan un papel importante en este modo de te-
letrabajo, Ricardo Fernández García  (2013) des-
cribe que estrés ocupacional: aparece cuando 
las exigencias del entorno laboral superan la ca-
pacidad de las personas para hacerles frente o 
mantenerlas bajo control. No es una enfermedad 
(…) puede provocar problemas de salud física y 
mental: ansiedad, depresión, enfermedades car-
diacas, gastrointestinales y musculoesqueléticas. 
Dado que al estar en casa la carga de trabajo 
puede ser mayor que cuando se está en oficina y 
eso genera un mayor estrés. 

Otra consecuencia es el llamado Burnout o sín-
drome del quemado : no existe una única defi-
nición de burnout, pero si hay un consenso a la 
hora de considerarlo como la respuesta o resulta-
do de la exposición del trabajador a un proceso 
de estrés laboral crónica aunque puede darse en 
cualquier profesión existe una mayor prevalencia 
en aquellas profesiones que tiene un contacto 
continuo con usuarios, clientes… tales como: pro-
fesionales de la educación, de la sanidad, tra-
bajadores de servicios sociales, administraciones 
públicas, hostelería… Se considera como una po-
sible respuesta al impacto acumulativo del estrés 
laboral crónico, pudiendo culminar en un des-
gaste profesional (Fernandez Garcia, 2013, p. 37).

La ansiedad es otro efecto psicológico derivado 
del estrés Ricardo Fernández (2013), menciona 
que se trata de un efecto psicológico que siem-
pre acompaña a los estados de estrés, pero no 
constituye su causa. Asimismo, incluso desapare-
cido el factor que desencadena el estrés, la an-
siedad es posible que se mantenga como secue-
la. La ansiedad es un síntoma de un estado de 
estrés. El estrés laboral y el burnout son efectos 
producidos por las exigencias psicológicas del 
entorno. 
Lo anterior como consecuencias de una carga 
de trabajo que supera la capacidad del traba-
jador de hacer frente a los retos que conlleva 
realizar el trabajo desde casa. Sin embargo, se 
puede enfatizar que existe una gran diferencia 
entre el estrés que manejan hombre y mujeres 
frente al home office ya que las mujeres al ser las 
encargadas del hogar realizan diversos queha-
ceres y esto en ocasiones puede llevarlas a re-
nunciar, cabe aclarar que no en todos los casos 
es la misma situación; por otro lado, los hombres 
constantemente solo fungen como proveedores 
del hogar, ahora bien, es importante que exista 
un equilibrio entre el trabajo y la vida personal 
sin embargo, en esta modalidad es algo comple-
jo para las personas, encontrar ese equilibrio ya 
que existen diferentes motivaciones para cada 
trabajador.

En tal sentido lo que hay que conseguir es lograr 
un trabajo con un grado de tecnificación que 
nos libere del máximo de los riesgos que aten-
tan contra nuestra integridad física y mental, y al 
mismo tiempo conseguir que se organice el tra-
bajo de una forma coherente con las necesida-
des personales y sociales de los individuos (Fer-
nandez Garcia, 2013). Para alcanzar ese grado 
de tecnificación del que se refiere anteriormente 
es necesario un líder que posea la capacidad de 
conducir a los individuos al logro de metas, de 
ahí la importancia de un buen líder en estos tiem-
pos de emergencia sanitaria por COVID-19.
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Conceptualización del liderazgo 

Brian Tracy (2014) nos ofrece la siguiente defini-
ción “El liderazgo es la capacidad de provocar 
un rendimiento extraordinario en gente normal y 
corriente” así mismo menciona que “el liderazgo 
es la capacidad de conseguir seguidores”, tam-
bién menciona que la única clase de liderazgo 
que perdura es aquel en donde la gente decide 
que van a seguir la dirección, la guía y la visión 
de otra persona. En otras palabras, es la forma 
voluntaria de seguimiento lo que marca a nues-
tros mejores líderes. El punto a resaltar es que un 
buen líder es aquel que consigue por sus propias 
capacidades que las demás personas a su alre-
dedor saquen lo mejor de sí mismas para cumplir 
con una tarea o metas.

Importancia del liderazgo 

 Watson (en Jiménez, 2013) llevó a cabo un estu-
dio internacional para averiguar cuáles son, se-
gún los altos directivos, los factores empresaria-
les y de recursos humanos esenciales para poder 
competir con éxito en una economía global.  El 
estudio contó con la participación de 2.143 direc-
tivos en 23 países (…) el 54% de los encuestados 
identificó al liderazgo (del director general) como 
el agente de cambio dentro de la organización. 
Sin embargo, del estudio se desprende que un 
71% de los encuestados culpo al liderazgo de ser 
el motivo por cual las compañías fracasan en el 
intento de alcanzar sus objetivos.

Los mayores obstáculos para el desarrollo del li-
derazgo son una inadecuada formación en este 
tema (53%), la falta de compromiso de la alta di-
rección en el desarrollo de los líderes (49%), unos 
planes de sucesión inadecuados (52%), y la falta 
de delegación de la alta dirección (53%).

En otras palabras, para que una empresa sea 
exitosa necesita de personas que tengan la ca-
pacidad de planear, dirigir, resolver problemas, 
toma de  decisiones y mantener un control, todo 
lo anterior describe a un administrador, según los 
estudios realizados toman al liderazgo como una 
de las causas del fracaso en las empresas por lo 
que se puede concluir que si se cuenta con un 
líder muy bien capacitado será de gran ayuda 
para la empresa y este a su vez asistirá a sus su-
bordinados al camino del logro de objetivos es-
tablecidos en la organización. 

Teoría del liderazgo por contingencia
 
Las teorías de los rasgos y conductas del lideraz-
go fueron intentos por encontrar el mejor estilo 
de liderazgo en todas las situaciones. A finales de 
la década de 1960, fue evidente que no existía el 
mejor estilo de liderazgo en todas las condicio-
nes. Los gerentes necesitan adaptar diferentes 
estilos de liderazgo ya que el éxito en el liderazgo 
requiere estilos flexibles para enfrentar la situa-
ción. Así, la teoría del liderazgo por contingencia 
se convirtió en el tercer principal paradigma del 
liderazgo. 

La teoría de la contingencia enfatiza la impor-
tancia de los factores situacionales, incluida la 
naturaleza del trabajo desempeñado, el entorno 
y las características de los seguidores. El modelo 
de liderazgo por contingencia se utiliza para de-
terminar si el estilo de liderazgo de una persona 
está orientado a las tareas o a las relaciones y 
si la situación (relación entre líder y el miembro, 
a estructura de la tarea y el poder por posición) 
concuerda con el estilo del líder para maximizar 
su desempeño (Achua, 2011).

Definiendo lo anterior, esta teoría de liderazgo 
por contingencia, describe que puede haber una 
situación incierta, o eventual en la organización 
o fuera de ella, y el líder debe tener la capacidad 
para aplicar un liderazgo que mejor se adapte 
a las circunstancias de dicha situación, en este 
caso ante la emergencia sanitaria derivada del 
COVID-19, el home office sería una situación a 
la que los líderes deben estar preparados y en-
contrar el mejor estilo de liderazgo enfocado en 
resolver las situaciones que cada miembro a su 
cargo presente, en este caso los líderes tendrán 
que ser muy hábiles para controlar y dirigir a las 
personas, este punto este tipo de liderazgo es 
aplicable a cualquier organización ya que es el 

Por su parte Ortega (2014) afirma que el éxito de las 
empresas depende directamente de las personas, 
hoy se conoce como la gestión del talento humano. 
La segunda orientación es nuevo papel de adminis-
trador, que debe saber transmitir la información y 
el conocimiento, además de saber liderar motivar y 
conducir a las personas al cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos corporativo según Pfeeffer, la clave 
del éxito de la organización está en las personas y en 
el liderazgo por lo tanto el administrador debe ser un 
gran líder.
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más completo y ayuda a la organización a man-
tener un control hacia sus colaboradores y situa-
ciones.

Un ejemplo de esta teoría sería en la presentada 
en esta investigación, dado que los colabora-
dores trabajan bajo el esquema de home office, 
se debe buscar la manera de dirigir a distancia 
y conocer que puede influir en el desempeño de 
cada persona.

Habilidades esenciales de un líder 

Ahora bien, sabiendo que el liderazgo es una 
capacidad individual que posee cada persona, 
también existen tres habilidades esenciales que 
permiten desempeñar un liderazgo más efectivo, 
estas a su vez permitirán a los líderes superar los 
retos de una manera creativa e innovadora y así 
lograr un balance entre la vida personal y laboral 
bajo el contexto de la modalidad de trabajo en 
casa, llamado también home office. 

Definiendo las habilidades esenciales la prime-
ra es las habilidades para la toma de decisiones, 
las cuales hacen referencia a la capacidad que 
tiene las personas de hacer un análisis crítico de 
las situaciones a las cuales se ven enfrentadas, 
elegir las mejores alternativas para solucionar 
problemas y tomar decisiones frente a la identifi-
cación de nuevas oportunidades. Seguido de las 
habilidades interpersonales, las cuales hacen re-
ferencia a la capacidad que tienen las personas 
para relacionarse con otras, es decir, se refiere a 
la capacidad para comunicarse, hacerse com-
prender y trabajar en equipo. 

Finalmente se encuentran las habilidades téc-
nicas, las cuales hacen referencia a los cono-
cimientos básicos y técnicos, es decir, al saber 
hacer y al saber utilizar herramientas para llevar 
a cabo tareas o actividades propias de las fun-
ciones cotidianas laborales de un cargo. (Achua, 
2011).

Rasgos de los líderes efectivos 

Ante esta nueva normalidad y la forma en que 
se trabaja es importante la efectividad en los lí-
deres por ello existen ciertos rasgos que poseen 
los líderes efectivos. Los investigadores que no 
estaban preocupados por la personalidad o por 
un sistema para clasificar los rasgos buscaban 
identificar una lista de rasgos que poseyeran los 
líderes efectivos. Todos los líderes deberían mos-
trar los mismos rasgos, sin embargo, no existe una 
lista aceptada por todos los investigadores y no 
todos los líderes efectivos manifiestan todos esos 
atributos, pero los cuales pueden desarrollarse 
con algo de esfuerzo (Achua, 2011).
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El dominio

Gran energía

Confianza personal

Locus de control

Estabilidad

Integridad

Inteligencia

Inteligencia emocional

Flexibilidad

Sensibilidad hacia los demás

Es uno de los principales rasgos de la extroversión y está co-
rrelacionado con el liderazgo. Los líderes exitosos desean ser 
gerentes y asumir responsabilidades. Sin embargo, no son de-
masiado autoritarios y utilizan un estilo intimidante

Se enfocan en lo positivo y muestran vitalidad además de so-
portar bien el estrés, su optimismo moldea sus decisiones para 
liderar. Exhiben entusiasmo y no claudican, ya que proyectan 
una actitud positiva.

Los líderes muestran confianza personal en sus capacidades y 
fomentan la confianza entre los seguidores. La confianza per-
sonal está relacionada en forma positiva con la eficacia y es un 
predictor del éxito.

Los líderes asumen responsabilidad por quienes son, por su 
comportamiento y propio desempeño, así como por el de su 
unidad organizacional, tienden a orientarse al futuro, estable-
cer objetivos, desarrollar planes para cumplirlos y aprenden de 
sus errores en vez de culpar a otros.

Los líderes estables controlan sus sentimientos, no permiten que 
su enojo conduzca a resultados negativos, se ha demostrado 
que los líderes efectivos tienen una buena comprensión de sus 
fortalezas y debilidades que se orientan hacia la mejora perso-
nal más que a justificarse.

Se refiere al comportamiento honesto y ético, a hacer que una 
persona sea valiosa. La integridad es lo opuesto a buscar un 
interés personal a costa de los demás. La integridad es esencial 
para manejar un negocio exitoso, por lo tanto, se debe fomentar 
la integridad del liderazgo ya que afecta al comportamiento.

Se refiere a la capacidad cognitiva de pensar en forma crítica 
para resolver los problemas y tomar decisiones, también se co-
noce como capacidad mental general.

Es la capacidad para trabajar bien con las personas y es esen-
cial para las relaciones fructíferas. La inteligencia emocional 
incrementa el desempeño en el empleo ya que puede superar 
a la inteligencia cuando se trata de logros personales, com-
prende la capacidad de entender a los demás, controlar las 
emociones destructivas.

Capacidad para adaptarse a diversas situaciones, los líderes 
que establecen objetivos y poseen la capacidad para influir 
en los demás provocan el cambio. Así, los líderes efectivos son 
flexibles y se adaptan a la situación.

Se refiere a entender a los miembros del grupo como individuos, 
cuáles son sus posturas acerca de los temas y cómo comuni-
carse mejor e influir en ellos. Ser sensible a los demás requiere 
inteligencia emocional, la sensibilidad es crucial para desem-
peñar el rol de liderazgo como negociador

Rasgos                                                                    Descripción

Elaborado a partir de Achua (2011)
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Las principales teorías de la motiva-
ción 

La motivación es relevante para el logro de ob-
jetivos, es una labor de los líderes motivar a los 
seguidores a trabajar con esmero, el home offi-
ce llega a ser muy estresante por diversos facto-
res y para cada persona es importante sentirse 
motivados, según (Achua, 2011) “la motivación es 
cualquier cosa que influya en el comportamiento 
en busca de un cierto resultado, es una búsque-
da de beneficio personal”. Por otra parte, López 
(2005) señala que “la motivación es una carac-
terística de la psicología humana que contribu-
ye al grado de compromiso de la persona; es un 
proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza 
y mantiene el comportamiento de los individuos 
hacia la realización de objetivos esperados”.

En la modalidad de home office algunas perso-
nas pueden sentir estrés laboral como se men-
cionó anteriormente, pero trabajar desde casa 
puede ser un beneficio para el trabajador, el cual 
le permite convivir más tiempo con la familia ya 
que, los tiempos de traslado del lugar de trabajo 
a casa quedan eliminados y así poder optimizar 
los tiempos concluyendo en una satisfacción la-
boral, por su parte Chiavenato (2007) señala que 
“los empleados satisfechos pueden tener un im-
pacto positivo en la satisfacción de los clientes 
por el desempeño de la empresa. Los empleados 
satisfechos permanecen más tiempo en el tra-
bajo “. Es aquí donde los líderes deben tener la 
capacidad para liderar a los equipos de trabajo, 
dependiendo de sus necesidades.

Proceso de motivación

Este punto es clave para el líder, el cual debe 
conocer las necesidades de su equipo de tra-
bajo, hablando de cada persona en específico. 
Mediante el proceso de motivación las perso-
nas transitan de la necesidad a la motivación, 
al comportamiento y a la consecuencia, a la sa-
tisfacción o insatisfacción. Un ejemplo al estar 
sediento (necesidad) y se tiene el impulso (moti-
vación) por obtener una bebida. Al beberla (com-
portamiento) se sacia (consecuencia o satisfac-
ción) la sed. Sin embargo, si no se obtiene o bebe 
lo que en realidad se quería, quedará insatisfe-
cho. La satisfacción, por lo general, dura poco. 
Obtener esa bebida satisfacía la sed, pero tarde 
o temprano necesitará otra más.  Por esta razón 
el proceso de motivación constituye un ciclo de 

retroalimentación. Conceder recompensas como 
consecuencia por lograr los objetivos organiza-
cionales induce a una satisfacción y a un mejor 
desempeño (Achua, 2011).

Teoría de las necesidades de Maslow 

La jerarquía de las necesidades humanas debe 
satisfacerse en orden secuencial desde la base 
hasta la cúspide. A grandes rasgos, la jerarquía 
sigue un camino que debe completarse para lle-
gar a la felicidad, y la búsqueda de los elementos 
deseados será la generadora de la motivación. 
Primero se buscará satisfacer las necesidades fi-
siológicas, que son aquellas que responden a la 
supervivencia, y una vez alcanzadas, se abordan 
las necesidades relacionadas con la seguridad, 
o la huida del miedo. Tras esto, se eleva a la fase 
de integración, o sentido de pertenencia desde 
la socialización, el contacto y el amor. (Maslow, 
en Turienzo, 2016)

Dentro de este orden de ideas, las primeras ne-
cesidades son las básicas, comer, dormir, respirar, 
descanso, comida las cuales dentro de la moda-
lidad del home office, se cubre esta primera base, 
estableciendo un horario laboral aceptable, un 
lugar de trabajo, que permita al trabajador rea-
lizar sus actividades básicas; en ese orden las 
necesidades de seguridad, las cuales quedan 
satisfechas si los colaboradores cuentan con las 
herramientas de trabajo necesarias como lo son: 
los equipos de cómputo para trabajar de mane-
ra remota inclusive la organización deberá pagar 
una cantidad para cubrir con gastos de internet, 
recibir su sueldo etc. todo esto brinda seguridad 
laboral. Seguido de las necesidades de filiación, 
en este sentido, realizar actividades fuera del 
espacio de trabajo con compañeros o amigos, 
mantener un círculo de redes sociales para obte-
ner una correcta estabilidad mental.

Proseguido por las necesidades de autoestima, en las que 
se trabaja el respeto, la satisfacción o la reputación, y ter-
minaría en la cúspide con la realización personal, que no 
solo se refiere a alcanzar el pleno potencial, sino también 
al legado de nuestras acciones sobre nuestro sentido de la 
vida y nuestro entorno. (Maslow en Turienzo, 2016)

Las siguientes necesidades de autoestima se 
pueden estimular si los líderes hacen reconoci-
miento del trabajo realizado por sus subordi-
nados y los alientan a seguir con esa conducta 
productiva, la cúspide de la pirámide se logra 
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Conclusión
Resumiendo lo planteado, esta nueva pandemia 
llegó para quedarse afectando así la manera de 
trabajar en distintas organizaciones y adoptan-
do una manera que es ya conocida pero, sin em-
bargo, no se aplicaba en la mayoría de las em-
presas, el home office como una necesidad de 
mantener el activo más valioso siendo el capital 
humano, sin embargo, para que esto sea posible 
es necesario que exista una adecuada forma-
ción en el tema de liderazgo y compromiso en el 
desarrollo de los líderes, y para que un líder sea 
bueno requiere tener habilidades, que le permi-
tan proyectar un cambio en los demás. 

Los gerentes necesitan adaptar diferentes esti-
los de liderazgo, ya que, el éxito en el liderazgo 
y bajo esta modalidad requiere estilos flexibles 
para enfrentar esta emergencia, el liderazgo por 
contingencia es el más apto en este punto ya 
que se presenta una situación (home office) que 
no estaba prevista por la organización, aquí es 
donde el líder debe ser flexible y evaluar si sus 
seguidores (trabajadores) trabajan mejor en el 
liderazgo orientado hacia el cumplimiento de 
tareas, o si el líder debe preocuparse por desa-
rrollar buenas relaciones con los empleados que 
son dos estilos de liderazgo en los que se basa el 
liderazgo por contingencia; proyectar confianza, 
entusiasmo y actitud positiva en sus seguidores, 
desarrollar planes a futuro, asumir responsabili-
dad por su desempeño así como el de la unidad 
de trabajo son habilidades necesarias para que 
los líderes puedan adaptarse a un entorno que 
está en constante cambio. 

Es como en la vida, el que sobrevive es aquel ser 
que logra adaptarse, bajo este contexto deben 
regirse los líderes de la organización, debe to-
marse en cuenta siempre ir mejorando los pro-
gramas de formación, de motivación al personal, 
estableciendo una comunicación clara y efecti-
va.

Por otro lado la motivación del personal está de-
finida de diferentes maneras dependiendo las 
necesidades de las personas, y el líder deberá 
conocer los motivadores de su personal a cargo, 
hay personas que con el home office llegan a su-
frir de estrés por carga de trabajo, es ahí donde 
el líder deberá tomar decisiones que ayuden ali-
gerar la carga de trabajo y delegar obligaciones 
a otros miembros que tengan una menor carga, 
esta es la importancia de contar con líderes pre-
parados para hacer frente en situaciones difí-
ciles como lo es esta modalidad de trabajo en 
casa ante esta emergencia sanitaria; Ante esto 
la organización deberá contemplar este modelo 
dependiendo de las necesidades de los traba-
jadores para evitar un mal desempeño u causar 
en los trabajadores un daño psicológico como el 
síndrome de Burnout.

Esta emergencia sanitaria es un reto que se pre-
sentó de manera inesperada y es importante 
para la organización la supervivencia de la mis-
ma por lo cual la adaptación es primordial, los 
líderes más que nunca deberán estar capacita-
dos, motivados y tener la capacidad para adap-
tarse a este entorno cambiante.

satisfacer cuando las demás han sido cubiertas 
y esto se refiere al desarrollo personal, cuando los 
colaboradores son capaces de dirigir sus esfuer-
zos hacia el logro de metas. Resumiendo todo lo 
anterior se puede decir que las necesidades fi-
siológicas dependen de cada persona, mientras 
que las demás, dependen de diferentes factores, 
el entorno, la organización, los líderes etc. La mo-
tivación es un factor que resulta importante en 
esta modalidad de home office para no sufrir es-
trés o problemas psicológicos y no solo depende 
del trabajador sino también de los altos mandos 
los cuales deben mantener siempre motivados a 
sus subordinados para alcanzar el logro de ob-
jetivos.
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Introducción  
El tema del clima dentro del aula cada vez está 
tomando más relevancia, diversos autores están 
volteando la mirada a la importancia que toman 
la diversidad de agentes que mencionaré a con-
tinuación, para lograr un adecuado clima para 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Es indispen-
sable que todos los involucrados en el proceso 
educativo participen y estén conscientes de la 
importancia de su papel dentro de este tema. 

Así mismo es importante que toda la comunidad 
educativa conozca cada uno de los factores que 
intervienen en la correcta fusión de elementos 
para el logro de un clima adecuado y, como con-
secuencia, el éxito del estudiante en este proce-
so.

En el presente ensayo pretendo exponer los ele-
mentos indispensables para el desarrollo de un 
buen clima dentro del aula, analizaré el papel de 
la sociedad, los padres de familia, la comunidad 
escolar, personal administrativo, profesores y, por 
supuesto, el estudiante como principal agente. 

La importancia de cada uno de los agentes an-
teriores cobran importancia como base  socioe-

mocional tan necesaria, la cual cobra mayor re-
levancia en nuestros días llenos de cambios en 
el mundo como salud, migración, necesidades de 
los pueblos de vivienda, trabajo, recursos natu-
rales, sobre todo por la forzosa modificación del 
concepto “familia” a la que los que los jóvenes 
se están enfrentando y de los cuales el sector 
educativo debe tener conocimiento para poder 
generar un clima adecuado para trabajar con el 
alumno, dentro de su contexto social, económico, 
político, etc., para visualizar con base a la reali-
dad las necesidades de los alumnos y solventar 
hasta donde sea correcto (siempre con base a 
los lineamientos y estatutos legales y educati-
vos), las carencias y necesidades que viven los 
estudiantes.

El hecho de que un buen clima se genere, depen-
de en gran medida la solvencia de necesidades 
anímicas, sociales, socio-económicas, y el con-
texto en el que se desarrolla la vida de nuestros 
alumnos, el clima nos indica que  dependiendo 
de cada contexto en lo individual a cada perso-
na, la comunidad educativa debe analizar y ac-
tuar o ejercer dentro de lo que le sea posible  las 
medidas necesarias en cada caso en particular, 
mediante el trato y convivencia con los estudian-
tes, el conocimiento de sus gustos, necesidades, 
sueños, capacidades y la historia familiar de la 
que cada uno proviene.
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ginada por las relaciones sociales que entablan 
los protagonistas de una clase, así como para la 
forma de pensar de cada una de ellos, por sus 
valores, esto es por la cultura que existe en el 
aula”.  (Vaello, 2011, p.175) por su parte se cen-
tra en la educación socio-emocional en conjunto 
con la metodología utilizada por el docente.

Por lo anterior se puede determinar que el clima 
en el aula se deriva de varios factores; sobre todo 
de la relación que tiene el alumno con su entorno 
físico y geográfico donde vive y se encuentra su 
escuela, con la escuela como edificio de convi-
vencia, el alumno con las características físicas 
del salón de clase, el alumno con las autoridades 
y personal administrativo, alumno con su profe-
sor o profesores y el alumno con sus compañeros. 
Factores que enriquecerán o desfavorecen dicha 
gestión dentro del clima.

Enseguida mencionaré una serie de elementos 
a vigilar y que me parecieron importantes como 
generadores de un buen clima en el entorno edu-
cativo. Comencemos con las características físi-
cas de las aulas, las cuales también influyen en 
la configuración del clima, esto me remonta a las 
teorías de María Montessori, para ella fomentar 
la paz y tranquilidad en el clima de aprendizaje, 
trabajar en un entorno limpio, amplio, iluminado, 
ordenado y en silencio es favorable y beneficioso 
para aprender mejor y retener la información.

Con base en los planes, programas, estatutos 
y lineamientos educativos ya establecidos, se 
debe tener un plan de convivencia y de desarro-
llo de competencias básicas dentro de la escue-
la y dentro del salón. Ya que en el aula es donde 
pasan los estudiantes la mayor parte del tiempo 
socializando fuera del entorno familiar.

Tomando en consideración el espacio físico don-
de interactúan los jóvenes, la distribución de los 
espacios tiene un papel fundamental; en últi-
mas épocas la educación en el mundo ha sufrido 
grandes cambios y, por lo tanto, el espacio físico 
se ha tenido que ir adecuando a las necesida-
des, se  le requiere a las escuelas que atienden a 
los estudiantes de manera personal e individual, 
por lo que se necesitan espacios que cumplan 
con los requerimientos  de los alumnos a los que 
atendemos en nuestros días, esta representa su 
espacio personal donde pasan más tiempo ade-
más de sus hogares, por lo que es imprescindible 
adecuar el espacio y organizarlo según las ne-

Los resultados son sumamente útiles ya que les 
forman a los educadores de la escuela, un pano-
rama en el cual se expone dónde se debe hacer 
más trabajo a la hora de gestionar el clima en el 
aula, así mismo sirve de orientación e historial del 
estudiante para otros centros u otros docentes a 
la hora de trabajar dentro del contexto y/o con 
el alumno. 

Por principio se debe entender bien de qué se 
trata el concepto “CLIMA EN EL AULA”, es uno de 
los temas que más ha tenido importancia en el 
trabajo de los docentes y comunidad educati-
va últimamente, ya que dentro de nuestras au-
las tenemos una micro-sociedad completamen-
te diversa, la cual necesita solventar los diversos 
enfoques que los lleven a generar un buen clima 
debido a que esto nos refleja lo que pasa fuera 
de las escuelas.

El clima dentro de las aulas se debe vivir día con 
día y no se percibe en una sola sesión de trabajo, 
este se determina de acuerdo al tipo de grupo 
y subgrupos, y a la clase y forma de ser de los 
alumnos que la conforman. En las escuelas hay 
muchos grupos y cada uno de ellos es diferente 
a los demás, cada uno tiene su propio carácter y 
forma de ser y actuar y reaccionar como grupo, 
como unidad, muy distinto a los demás grupos. 

Por lo anterior, el clima no se puede observar di-
rectamente, se puede aprender con base en las 
percepciones y con la convivencia diaria, se pue-
den describir sus características físicas, las rela-
ciones socio-afectivas entre pares, entre estu-
diante-profesor, estudiante-normas, en realidad 
es un conjunto educativo integral.

Tomando el tema del trabajo dentro del aula, 
uno de los principales agentes educativos dentro 
de este ambiente es el profesor, como generador 
formal del clima y el líder en el trabajo y los as-
pectos más importantes que establecen un buen 
o mal clima. (Martínez, 1996, p. 123) concluye que 
los resultados en la educación son influenciados 
por el clima en el aula, por lo que es importante 
reconocerlo para conseguir mejorarlo.

Otros autores como (Marchena, 2015, p.198) da 
más importancia a los factores sociales al mo-
mento de definir el clima: Es una construcción ori-

Desarrollo
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cesidades dependiendo de la edad, caracterís-
ticas de los pupilos, y el tamaño del grupo.   

Una buena técnica para favorecer el buen clima 
que se utiliza por los profesores es mover a los 
alumnos de lugar de vez en cuando; así como 
las bancas y mesas, tratando de relacionar estos 
cambios con las actividades que se llevarán a 
cabo, como una técnica para romper con la mo-
notonía diaria adecuándose a la metodología a 
seguir, además que evita la formación de sub-
grupos que en algunas situaciones son negativas 
para el grupo en general.

El cambio en la ubicación de los chicos es ne-
cesario y recomendable cuando la atención es 
constantemente interrumpida; una táctica es el 
cambio de algún alumno o alumnos cerca del 
profesor, o alejando uno del otro a los estudian-
tes que perturban más el trabajo entre sí, tam-
bién funciona acercar al joven a un compañero 
que influya de forma positiva. En caso de que se 
presente un subgrupo que perturbe el trabajo, es 
importante ubicar al líder y separarlo de los de-
más o separarlos a todos e integrarlos a los de-
más grupos. Para no hacer este tipo de cambios 
muy obvios se puede cambiar a todo el grupo 
cada semana o cada quincena, por ejemplo. 

Es importante, sin embargo, tener cuidado con 
los casos de alumnos con síndrome de Asperger 
o TDAH ya que en algunos casos para estos es-
tudiantes los cambios perjudicarán su desem-
peño escolar y su relación con sus compañeros. 
Por eso se menciona al inicio del escrito que es 
importantísimo para el profesor conocer bien a 
sus estudiantes y los contextos de donde pro-
vienen, ya que estos cambios deben evitarse en 
ciertos casos particulares y especiales, ya que 
por sus características psicológicas estos chicos 
son muy territoriales, mantenerse trabajando en 
su mismo espacio les da seguridad y confianza 
y un cambio drástico perjudica enormemente su 
desempeño escolar y la relación con el profesor y 
sus compañeros.

Tocando el tema de los alumnos y la diversidad 
de contextos de los que provienen, tipo de fa-
milia, entorno social y económico, edad, nivel de 
autoestima, situación psicológica. También son 
muy importantes el tipo de relaciones que se van 
conformando dentro de los grupos, ya que, en la 
etapa de la juventud, sobretodo en la etapa de 
la adolescencia estas relaciones son muy fuertes 

y predominan las actividades que los chicos sos-
tienen con sus pares, estas relaciones se fortale-
cen a tal grado que suelen incluso, solidificarse 
más que las relaciones familiares. 

La conformación de subgrupos es inevitable, se 
debe tener cuidado que este tipo de relaciones 
entre los alumnos no sea negativo ya que podría 
generar fricciones y divisiones. Conocer las rea-
lidades en la que viven los estudiantes es indis-
pensable para el centro educativo y el profesor; 
esto nos lleva en ocasiones a solventar la necesi-
dad de adaptar los planes de estudio al tipo de 
sociedad y la diversidad del entorno de escuela y 
alumnado que atendemos, para el logro del co-
nocimiento y el éxito en el cumplimiento de los 
objetivos.

El análisis constante del entorno y las adecua-
ciones de la educación a este, son imperativas 
en el clima. (Funner, 2003, p. 245) menciona tres 
realidades a las que nos enfrentamos en las au-
las con los grupos: La diversidad de realidades 
sociales. - Se refiere al tipo de contexto del que 
proviene o se desenvuelve el alumno. Diversi-
dad del proceso madurativo. -  que se refiere a 
los cambios físicos y psicológicos en el proceso 
de crecimiento de los estudiantes. Diversidad de 
la actualidad. -  En este punto se aborda la im-
portancia del género ya que las experiencias de 
vida, ya que se viven de distinta manera depen-
diendo del sexo del alumno.

Hablando de las características físicas y arqui-
tectónicas referentes al clima de los espacios, 
estas alteran e influyen en las percepciones de 
los integrantes, es muy diferente la imagen que 
se adopta con cambios y adecuaciones al es-
pacio para la realización de una actividad, a no 
hacerlo en su   momento, ya que el romper con la 
monotonía diaria da especial atención e impor-
tancia a los ejercicios dentro del entorno educa-
tivo. 

También es importante considerar el tipo de se-
sión y vigilar la acústica, la luminosidad del área, 
ventilación, hora de la sesión, es decir, si se lleva 
a cabo por la tarde, a mediodía o por la noche, 
ya que la temperatura luz del aula cambiará de-
pendiendo incluso de la estación del año en que 
se esté trabajando. Un área sin buena acústica 
provoca la dispersión de la atención ya que no 
se escucharán claros los mensajes ni las indica-
ciones. 
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Una luminosidad excesiva puede causar proble-
mas de visión, así como los reflejos excesivos. La 
correcta ventilación evitará adormecimiento o, 
por lo contrario, entumecimiento dependiendo 
del clima y la hora, ya que de esta forma los alum-
nos estarán más pendientes de las incomodida-
des que de la información que están recibiendo. 
En conclusión, las condiciones ambientales de-
ben ser adecuadas para el mejor aprovecha-
miento de las clases.

Acerca de la metodología, una clase sea cual 
fuere, ya sea de Educación Física, Álgebra, Inglés, 
etc., donde los estudiantes son motivados a le-
vantarse de sus sillas, moverse y participar será 
siempre muy bienvenida por la mayoría de los es-
tudiantes, (aunque siempre hay sus excepciones)  
estos movimientos implican mayor cansancio 
para el profesor sobre todo si su carga de horas 
es fuerte, pero siempre es un trabajo que genera 
el interés y el gusto por la materia, sobre todo si 
esta es muy teórica, y conlleva a la interacción 
de sus miembros y a una convivencia constante.
En el tipo de método magistral, aunque la inte-
racción durante las sesiones es más pasiva, es 
necesaria en ocasiones, de acuerdo a los temas, 
esta pasividad y concentración en el trabajo, ya 
que se obtienen mejores resultados, el clima es 
tranquilo y muy diferente y también gustado por 
cierto número de estudiantes de carácter más 
pasivo y sedentario. (Martínez, 1996, p. 66) El cli-
ma en el aula, se genera casi de cero en cada 
grado, cada grupo y cada materia cada que se 
comienza un nuevo ciclo, se enfrenta a lo nuevo, 
por lo tanto, el profesor tiene que comenzar en-
frentándose a un nuevo reto cada vez.

Es importante que no se pierda de vista lo ante-
rior ya que el buen papel del maestro determina 
el aminorar o agravar los problemas que se ge-
neren, basándose en el constante uso de la infor-
mación acerca de sus estudiantes y sus grupos, 
ya que muchos de los alumnos provienen de en-
tornos difíciles, por lo tanto, el sistema educativo 
tiene la oportunidad de transformar y educar en 
los valores, autoestima, empatía y autocontrol, y 
de esta forma afectar positivamente en la vida 
de los jóvenes.

En nuestros días las situaciones sociales y de 
trabajo en el mundo han dado como resultado 
constantes migraciones de país a país. Algunas 
de estas han sido tratadas de manera pacífica 
y otras, por desgracia, de forma muy dramática 

por los gobiernos, convirtiéndolas en verdaderos 
campos de batalla. Estas migraciones han dado 
como resultado la mezcla de diversidad y adap-
tación de las sociedades en todos los sentidos: 
Religioso, económico, cultural, usos y costumbres. 
Esto tendrá una inevitable repercusión en la vida 
de los jóvenes de ahora en adelante.

Lo anterior nos lleva a la necesidad de modificar 
los planes de estudio y reforzar los valores éticos, 
inculcar actitudes de aceptación, liberar a los 
estudiantes de prejuicios y rechazo. Enseñarles 
que a fin de cuentas la población mundial se ha 
mantenido en constante migración durante toda 
la historia, que todos los habitantes del mundo 
somos una sola raza, “Raza Humana” mezcla de 
diversas culturas, que las migraciones y el inter-
cambio de conocimientos siempre es enriquece-
dor para todos, ya que cada grupo tiene poten-
cialidades y habilidades que han desarrollado en 
base a la solvencia de sus necesidades y esto se 
debe visualizar para mejorar la convivencia y el 
enriquecimiento de la cultura.

Por otra parte, hablando de la intervención de la 
familia en el proceso educativo, si la familia apo-
ya al estudiante y lo acompaña durante todo 
ese proceso, definitivamente conlleva a facilitar 
el éxito. Dependiendo del tipo de familia del que 
provenga el alumno será necesaria la interven-
ción del centro educativo y del profesor para dar 
acompañamiento al estudiante en sus necesida-
des ya que, en algunos casos, por desgracia, el 
entorno escolar es el único espacio en el que los 
jóvenes tienen un poco de tranquilidad, acom-
pañamiento y seguridad.

Lo anterior también es resultado de los constan-
tes cambios sociales y económicos, ya que la di-
námica de vida de los alumnos se ha ido modifi-
cando por la inmersión de las madres al campo 
laboral, los chicos pasan más tiempo solos sin 
vigilancia y cuidado, esto aunado a los altos ín-
dices de inseguridad que obligan a las personas 
a pasar más tiempo en casa. También el hecho 
de que las familias cada vez sean compuestas o 
modificadas por diversidad de integrantes, diver-
sidad de género; lo anterior da como resultados 
padres que tratan a sus hijos más como pares 
que como autoridad, tornándose más permisivos 
o indiferentes a las necesidades de los jóvenes.
Relacionado con los puntos anteriores, los jóve-
nes, al no poder salir a la calle y pasar tiempo 
de convivencia con sus pares, pasar poco o casi 
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nada de tiempo con la familia, se están refugian-
do en los medios tecnológicos, estos se convier-
ten en un arma de dos filos ya que por una parte 
mantienen la constante y oportuna comunica-
ción con sus padres, tutores o alguna autoridad 
que los pudiera ayudar en algún momento de 
emergencia. Pero también el uso de la mala in-
formación puede causar conflictos entre los es-
tudiantes, y estos conflictos suelen trasladarse 
del contexto social exterior de los centros, a las 
aulas.

Lo anterior expone cómo los cambios en nuestras 
sociedades están fomentando las relaciones hu-
manas virtuales, las cuales también necesitan de 
vigilancia constante para no exponer a los chicos 
a situaciones de peligro. Las relaciones interper-
sonales se deben fomentar y trabajar dentro del 
aula para que los estudiantes pongan en prácti-
ca su capacidad de socialización y convivencia, 
por lo tanto, afectar de forma positiva el clima 
dentro del salón de clase.

En varios espacios del presente documento, se ha 
mencionado la importancia del papel del profe-
sor como líder, guía, motivador y coordinador de 
las actividades que generan el conocimiento y 
vigilante constante del clima en el grupo. El lide-
razgo del maestro va de la mano con la disciplina 
con la que se trabaje, y, por lo tanto, ambos fac-
tores influyen en gran medida el clima de trabajo. 
Todo lo que el profesor haga y diga es observa-
do por los alumnos, incluso influye en la forma de 
pensar, de vestir y en ocasiones hasta en sus pro-
yectos de vida, por lo tanto, es un gestor impor-
tante en el clima que se genera. Por lo anterior 
es muy importante que los mensajes sean claros, 
es decir que los alumnos entiendan claramente el 
punto que se aborda, y a lo que se quiere llegar 
de la manera correcta.

El profesor, gracias a una buena gestión, pue-
de llegar a mejorar el clima o empeorarlo si los 
mensajes no son claros. Cualquiera que sea la 
asignatura que se imparta, esta se deberá estu-
diar y trabajar con base en los valores humanos 
universales éticos, evitando a toda costa que se 
pueda llegar a un proceso de antivalores, ya que 
es determinante el tipo de líder que sea para la 
generación de un óptimo clima.

Para evitar un conflicto, lo mejor es prevenirlo 
antes de que pase. Es decir, la comunicación es 
fundamental. Desde el comienzo del ciclo los es-

tudiantes deben tener claro los propósitos y ob-
jetivos a lograr y sus estrategias. Durante los pri-
meros días es importante conocerse y establecer 
límites. Los límites deben respetarse y mantenerse 
firmes y fomentar conductas prosociales y con-
trolar las antisociales durante todo lo que dure 
el curso. Por último, es importante detectar las 
conductas nocivas para prevenir en los siguien-
tes ciclos.

En cuanto a la resolución de conflictos; estos de-
ben resolverse lo más posible dentro del aula, 
directamente con el alumno, la comunicación es 
indispensable, poder analizar y gestionar las po-
sibles soluciones y por lo tanto mejorar el control 
de la situación. El centro educativo debe vigilar 
que se cumplan y adecuar los planes de convi-
vencia según las necesidades, para las buenas 
relaciones socio-afectivas como la empatía, el 
compañerismo, pensamiento alternativo, con-
fianza y responsabilidad los cuales son indispen-
sables para la mejora del clima de  la escuela y 
por tanto la convivencia de los alumnos dentro 
de las aulas.

En mi experiencia, para evitar conflictos, es ne-
cesario dedicar tiempo de persona a persona 
con los estudiantes.  En general los maestros más 
gustados y, como consecuencia, las asignaturas 
más gustadas por los estudiantes, y donde son 
nulos o casi-nulos los conflictos son siempre con 
los profesores que conversan más con ellos y les 
dedican tiempo como personas, no como estu-
diante-maestro; así mismo al grupo, entendiendo 
a un grupo de personas no a un grupo de estu-
diantes. Los jóvenes lo perciben inmediatamente. 
En lo personal lo comparo como un anfitrión que 
recibe a sus invitados, si los atiendes con gusto, 
con interés, conociendo y solventando sus nece-
sidades, tus invitados volverán y gustarán de tu 
compañía, debido al nivel o cantidad de interés 
que pones en ellos. Sin perder de vista lo anterior, 
como una herramienta para el logro de los obje-
tivos. 

Además de los temas anteriores, se debe visuali-
zar la importancia de interesar al alumno y lograr 
que atienda la escuela como una salida a sus 
posibles conflictos de vida, la cual lo va a bene-
ficiar por siempre. Un estudiante motivado y con 
actitud positiva favorecerá su proceso enseñan-
za-aprendizaje y por lo tanto un buen clima de 
trabajo.
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Para que esto se lleve a cabo es imprescindible 
que la plantilla de profesores se comunique, alíen 
y tomen las mismas medidas de convivencia y 
acuerdos de tolerancia, de esta forma los estu-
diantes sabrán a qué atenerse en cuanto al res-
peto de las reglas y límites.

El punto anterior es una gran estrategia para que 
los alumnos trabajen con interés y se apeguen a 
la normatividad, ya que los valores se van dando 
naturalmente evitando un clima autoritario que 
provoque fricciones. Es importante ser flexible en 
cuanto a la clase de liderazgo que se implemen-
ta en las escuelas ya que este debe ser variable 
según las circunstancias y el tipo de trabajo que 
se esté realizando.  

En ocasiones se debe utilizar el sistema de lide-
razgo autocrático, es decir el profesor deberá 
guiar y tomar las decisiones pertinentes para el 
buen resultado de las actividades. Por otra par-
te, habrá momentos en que se podrá poner en 

práctica el liderazgo democrático, ya que este 
fomenta la participación del grupo, fomenta el 
interés y los hace partícipes de la organización 
del trabajo a todos los participantes.

El liderazgo socioemocional, es también un tema 
importante en el trabajo para el buen desarrollo 
del clima, (López y Cols, 2006, p. 122) proponen un 
programa de bienestar en los centros educativos, 
el cual esté orientado a potenciar los recursos de 
los estudiantes para el logro de su propio bien-
estar y así mismo el bienestar de los demás, (“Si 
tú estás bien, tu entorno va a estar bien”) y por lo 
tanto el clima en el aula estará bien. Si el siste-
ma educativo logra solventar en cierta medida 
las carencias socioemocionales de los estudian-
tes, se conseguirá darles los recursos adecuados 
para afrontar su vida, las relaciones sociales y 
emocionales a las que se enfrenten y se alcan-
zará el bienestar colectivo dentro del aula y en 
la sociedad.
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Como resultado del presente ensayo, se puede 
concluir que, para implementar un clima ade-
cuado, es necesario e importante el logro de una 
convivencia en el entorno escolar basada en los 
valores, involucrar en este proceso a todos los 
factores que incluyen el sistema educativo: la 
sociedad, la familia, la escuela, el profesor y por 
supuesto el alumnado, factor que da como resul-
tado el éxito del alumno. 

Es importante trabajar con las nuevas generacio-
nes para despertar su interés por la adquisición 
de valores ya que estos influencian de forma de-
terminante su actuación y, por lo tanto, modifi-
cación del clima de trabajo dentro de la escuela 
y, por ende, dentro de la sociedad en la que se 
desenvolverá en un futuro como profesionistas. 

Que los jóvenes adquieran conciencia de que la 
adquisición de nuevos conocimientos y ampliar 
su visión como ciudadanos del mundo, requiere 
trabajo y dedicación y un gran esfuerzo no solo 
por parte del profesor sino de todas las personas 
y sectores que componen la sociedad y con las 
que el joven convive y participa diariamente.

No debemos perder de vista la importancia de 
los agentes que directa o indirectamente influ-
yen en el aprendizaje diario del alumno, debido a 
que todos en conjunto formamos e intervenimos 
en una sociedad de aprendizaje, formamos parte 
del proceso. Por lo que es importante que cada 
individuo asuma con responsabilidad el rol que 
le corresponde, participando dentro de este con 
compromiso y con base en los valores.

El presente documento enfatiza la importancia 
del clima aula y la solvencia de necesidades de 
un clima adecuado, ya que, si el clima dentro del 
salón de clases no es sano, influye directamente 
en la convivencia y el humor de los estudiantes y, 
por lo tanto, en la forma que los alumnos perci-
ben a sus compañeros, su entorno y como conse-
cuencia determina el ambiente inclusivo durante 
las sesiones de clase.

Se puede considerar como conclusión que, para 
mejorar el clima en las aulas, se tienen que hacer 
modificaciones a cada sesión de acuerdo a las 
necesidades, características y humor del grupo, 

Conclusión sin perder de vista el entorno físico como día, hora 
de la clase, tomar en cuenta factores y necesida-
des como la iluminación, acústica, temperatura y 
amplitud del aula, el cansancio e incluso si la cla-
se anterior fue motivante o no para los jóvenes y 
de esta forma no conflictuarse con ellos.

La aplicación de diversidad de estrategias, como 
la movilidad de las mesas y alumnos, observación 
y modificación del entorno físico del grupo, ade-
más del uso y variedad de recursos materiales, 
también beneficia positivamente el clima.

Como experiencia personal, descubrí que la com-
petitividad natural y la necesidad de los jóvenes 
de ser escuchados, se puede utilizar como medio 
para fomentar la participación y la convivencia, 
dejando de lado los prejuicios que pudieran tener 
y esto ser causa de la división dentro del grupo, 
lo que mejora en gran medida el clima dentro del 
aula. También es importante mencionar que este 
recurso debe ser tratado con sumo cuidado por 
la escuela para evitar conflictos, para esto es ne-
cesario el conocimiento pleno del grupo y de los 
antecedentes y características de cada uno de 
los alumnos en lo individual para saber cómo ac-
tuar en cada caso en específico.

Considero que el trabajo de este documento fue 
una experiencia enriquecedora, ya que me vi en 
la necesidad de observar a mis alumnos en su ac-
tuar personal y en la forma en que conviven con 
sus compañeros a la hora del trabajo de grupo, 
la investigación me llevó a la adaptación de re-
cursos en ocasiones muy variados, y diferentes a 
los que ellos estaban acostumbrados, cuidando 
siempre de apegarme a los objetivos esperados 
por los planes y programas. También pude obser-
var que aprendí, al igual que ellos, a diseñar e im-
provisar recursos en caso de que las actividades 
no funcionaran para ciertas condiciones especí-
ficas que presentará el grupo y, de esta forma, 
lograr alcanzar los propósitos establecidos.

La comunicación es imperativa entre todos los 
agentes educativos, sociedad, padres de fami-
lia, autoridades escolares y administrativas de la 
escuela, el profesor y los estudiantes. Estos deben 
estar pendientes de la vigilancia de las normas 
como prevención de cualquier tipo de violen-
cia, tratar de adaptar la educación a los cam-
bios sociales de nuestra actualidad evitando a 
toda costa la exclusión y adoptando medidas de 
aprendizaje cooperativo, con trabajo en equipos 
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mixtos y heterogéneos, ya que lo anterior fomen-
ta las habilidades sociales y de convivencia para 
desarrollar en los estudiantes actitudes de inclu-
sión y cuestionar acciones de justicia.
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INCREMENTA
tu Éxito

Enseñanza que


