
 
 

  
 

 
 

Ciudad de México, 06 de octubre de 2022 
DCC.131.2022 

 
Asunto: Prórroga de contratación de profesor 
visitante, Dr. Noé Abraham González Nieto 

 
 
Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña 
Presidenta del Consejo Divisional  
de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
P R E S E N T E 
                                                                                                                 

Por medio de la presente solicito que sea sometida a consideración del Consejo Divisional, 
la solicitud de prórroga de contratación del Dr. Noé Abraham González Nieto, como profesor 
visitante en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. 

El Dr. Noé Abraham González impartiría 3 de las UEA en las que hay necesidad de 
profesores (Metodologías cuantitativas, Métodos de investigación en entornos digitales y 
Comunicación en entornos digitales), además de apoyar en otras UEA correspondientes a 
la formación básica y profesional (Taller de Literacidad, Teorías del aprendizaje). Asimismo, 
el profesor participaría como asesor de los PT.  

En el trabajo de investigación el doctor se ha incorporado al grupo de Comunicación 
educativa. Resumo el trabajo que el doctor realizó durante su segundo año que trabajó en 
el Departamento de Ciencias de la Comunicación.  

• Asesoró 2 proyectos terminales 
• Impartió 10 grupos 
• Escribió 2 artículos 
• Dictó 5 ponencias 
• Coordinación de un libro (en proceso) 
• Participación en 2 comisiones de la UAM 

Su plan de trabajo para el 2023 es el siguiente:  

• Hacerse cargo de las UEA de Metodologías cuantitativas, Comunicación en 
entornos digitales, Métodos de investigación en entornos digitales.  

• Realizar conversatorios académicos, invitar especialistas en comunicación y 
educación, con el fin de acercar a los estudiantes a las experiencias de los expertos.  

• Publicar el libro titulado Prácticas educativas durante la pandemia por Covid-19: 
innovación docente en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Iniciar con el proyecto de investigación titulado, Laboratorios de futuro para la 
innovación educativa y la transformación social, el cual tiene como objetivo general 
instalar laboratorios de futuro en comunidades escolares y sociales para promover 
la innovación educativa y la transformación social en la UAM Cuajimalpa. 
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Informe de Actividades 2021-2022 
Dr. Noé Abraham González Nieto 
 

 

Datos Generales 

Antigüedad: Diciembre de 2019 

Categoría: Profesor Asociado (Profesor Visitante) 

Departamento: Ciencias de la Comunicación 

División: Ciencias de la Comunicación y Diseño 

Unidad: Cuajimalpa 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel Candidato) desde octubre 2020 
(nombramiento a partir de enero 2021) 

 

Docencia (Anexo 1) 

Trimestre 21-O (Anexo 1.1) Trimestre 22-I (Anexo 1.2) Trimestre 22-P (Anexo 1.3) 

Taller de literacidad académica 

 Clave: 4000008 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: TD01CC 

Comunicación en entorno 
digitales 

 Clave: 4502105 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DJ01CC 

Comunicación en entornos 
digitales 

 Clave: 4502105 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DJ03CC 

Géneros de medios informativos 

 Clave: 4502090 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DB03CC 

Metodologías cuantitativas 

 Clave: 4212015 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DE03CC 

Diseño de ambientes de 
aprendizaje 

 Clave: 4502109 

Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DK01CC 

Proyecto terminal I 

 Clave: 4501026 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DK02CC 

Estrategias en comunicación 
educativa 

 Clave: 4502111 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DL01CC 

Seminario de comunicación, 
diseño y tecnologías de la 
información 

 Clave: 4502001 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DC04CC 

Proyecto terminal II 

 Clave: 4501027 

 Nivel: Licenciatura 

 Grupo: DL02CC 
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Asesoría de Proyectos Terminales en Comunicación Educativa (Anexo 1.4) 

Espacios de interacción sincrónica y asincrónica por videoconferencia y plataforma Ubicua para dar 
seguimiento a los proyectos de investigación de los estudiantes del último año de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación 

Asesor del Proyecto Terminal “Análisis del Programa Emergente "Tele-Rehabilitación" de Teletón México 
desde el paradigma de la Comunicación Educativa” con los alumnos de Ciencias de la Comunicación 
Héctor Iván Monroy Aldaco y Diego Sancho Guerrero 

 

Conversatorios académicos en Comunicación y Educación (Anexo 1.5) 

Participación de la Lic. Luisa Cantú Ríos, el Lic. Guillermo Ortega Ruiz y el Mtro. Jacinto Rodríguez 
Munguía en la Mesa Redonda “Las transformaciones del ejercicio periodístico: Retos y prospectiva” como 
parte del ciclo de conversaciones en el ámbito del periodismo (trimestre 22-I) 

Participación de la Dra. Margarita Espinosa Meneses como parte del ciclo de conversaciones sobre las 
experiencias docentes (trimestre 22-I) 

 

Investigación (Anexo 2) 

 

Coordinación editorial (Anexo 2.1) 

Miembro del Equipo Editorial del libro Prácticas educativas durante la pandemia por Covid-19: innovación 
docente en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Publicación de artículos arbitrados 

Anexo 2.2: Fernández-Cárdenas, J.M., Reynaga-Peña, C.G., Hernández-Salazar, P., González-Nieto, N.A., 
& Alatorre-Cuevas, I. (2022). La práctica social de innovar en un makerspace universitario. Posibilidades 
y retos. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 27(92), 235-258. Recuperado de 
https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v27n92/1405-6666-rmie-27-92-235.pdf  

 

Publicación de capítulos de libro 

Anexo 2.3: Ching-Chiang, LW.C., Fernández-Cárdenas, J.M., Lotz, N., González-Nieto, N.A., Gaved, M., 
Jones, D., Díaz-de-León, A., & Machado, R. (2022). From Digital Divide to Digital Discovery: Re-thinking 
Online Learning and Interactions in Marginalized Communities. In: Abdelnour-Nocera, J., Makori, E.O., 
Robles-Flores, J.A., Bitso, C. (eds) Innovation Practices for Digital Transformation in the Global South. IFIP 
Advances in Information and Communication Technology, vol 645. Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-12825-7_3.  

 

Participación en congresos nacionales e internacionales arbitrados 

Anexo 2.4: García-Hernández, C., Espinosa-Meneses, M., & González-Nieto, N.A. (2021). Digital Media 
and Education: Communication Between Faculty Members and Students in a Mexican University during 
the Pandemic. En 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation Online 
Conference. Presentado en 11/2021, Valencia, España: ICERI.  
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Anexo 2.5: González-Nieto, N.A., Espinosa-Meneses, M., & García-Hernández, M. (2021). Emociones en 
el aula virtual: hacia el desarrollo de una competencia para el futuro. En 8º. Congreso Internacional de 
Innovación Educativa. Presentado en 12/2021, Nuevo León, México: Tecnológico de Monterrey.  

Anexo 2.6: González-Nieto, N.A. (2022). Reimagining pedagogies in contested places: Love and 
humanism in educational settings from Colombia and Mexico. En 66th Comparative and International 
Education Society Annual Conference. Presentado en 04/2022, Minnesota, Estados Unidos de América: 
Comparative and International Education Society.  

Anexo 2.7: García-Hernández, C., Espinosa-Meneses, M., & González-Nieto, N.A. (2022). La 
comunicación didáctica en ambientes virtuales de aprendizaje. Retos de la educación superior en 
México. En XVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC). Presentado en 09/2022, Buenos Aires, Argentina: Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación.  

Anexo 2.8: González-Nieto, N.A., Espinosa-Meneses, M., & García-Hernández, C. (2022). Digital 
Qualitative andMixed Methods Research in the Transformation of Higher Education. En 10th edition of 
the Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM) Conference. Presentado en 
10/2022, Salamanca, España: GRoup of InterAction and e-Learning (GRIAL), Universidad de Salamanca.  

 

Dictaminación 

Anexo 2.9: Dictaminador de artículo para la revista Children and Youth Services Review.  

Anexo 2.10: Dictaminador de ponencias para 66th Comparative and International Education Society 
Annual Conference de la Comparative and International Education Society. 

Anexo 2.11: Dictaminador de talleres y ponencias para Machine Learning-Driven Digital Technologies for 
Educational Innovation Workshop Proceedings del Instituto para el Futuro de la Educación del 
Tecnológico de Monterrey.  

Anexo 2.12. Dictaminador de artículo para el dossier “Explorando el papel de las TIC en la educación en 
tiempos de pandemia: experiencias, análisis y estudios de casos” de magis, Revista Internacional de 
Investigación en Educación. 

Anexo 2.13: Dictaminador de artículo para la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado.  

Anexo 2.14: Dictaminador de artículo para la sección especial de Educación y Migración de Voces y 
Silencios: Revista Latinoamericana de Educación. 

Anexo 2.15: Dictaminador de investigación para el Leibniz Institute for Educational Media / Georg Eckert 
Institute (GEI).  

Anexo 2.16: Dictaminador de artículo para revista ReEncuentro.  

Anexo 2.17: Dictaminador de artículo para revista Education + Training.  

Anexo 2.18: Dictaminador de artículo para revista ReEncuentro.  

Anexo 2.19: Dictaminador de propuesta de libro para editorial Taylor & Francis.  

 

Divulgación y gestión (Anexo 3) 

Participación en simposios y conferencias 
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Anexo 3.1: Conferencista Magistral en el 2º. Ciclo de Conferencias sobre Innovación Educativa: 
Educación para un Nuevo Entorno, con el tema "Futuro y prospectiva de la educación: diseño de 
ambientes de aprendizaje para una nueva educación en el siglo XXI" (Febrero 2022) 

Anexo 3.2: Conferencista Magistral en la Universidad Educare, con el tema "Transformando vidas por 
medio de la enseñanza" (Junio 2022) 

Anexo 3.3: Conferencista Magistral en el 2º. Ciclo de Conferencias sobre Innovación Educativa: 
Educación para un Nuevo Entorno, con el tema "Retos pedagógicos y digitales en el siglo XXI: hacia 
nuevos roles en las modalidades híbridas en educación" (Mayo 2022) 

Anexo 3.4: Moderador del Panel de Expertos “Educación y Tecnologías” en el V Encuentro de Educación 
Internacional y Comparada de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada (Mayo 2022) 

Anexo 3.5: Charla  “Emociones en el aula virtual: hacia el desarrollo de una competencia para el futuro” 
presentada en CIIE Talks organizadas por Congreso Internacional de Innovación Educativa del Instituto 
para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey (Junio 2022) 

Anexo 3.6: Participación en el Seminario de Docencia de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa, con el tema “Pedagogías del futuro: necesarias en la educación para la incertidumbre” 
(Agosto 2022) 

 

Comisiones y comités 

Anexo 3.7: Miembro de la Comisión Proponente de la licenciatura en Medicina de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma (Octubre 2021) 

Anexo 3.8: Miembro de la Comisión de Admisión a la Maestría en Diseño, Información y Comunicación 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (Agosto-Octubre 2022) 

 

Apoyo a proyectos estudiantiles 

Anexo 3.9: Apoyo en la publicación de libro Permanencia Involuntaria del Club de Escritores “Entre 
Comillas”, así como gestión de actividades de presentación de libros.  

 









 
 Evidencia 1.4:  

 
Asesoría de Proyectos Terminales en Comunicación Educativa 

 

 





Evidencia 1.5: 

Conversatorios académicos en Comunicación Educativa 

 

1) Mesa Redonda “Las transformaciones del ejercicio periodístico: Retos y 
prospectiva” 

 



2) Conversatorio con la Dra. Margarita Espinosa Meneses 

 

 







1 

 

 

 

 

Convocatoria de Envío de Contribuciones al Libro 

Prácticas educativas durante la pandemia por 
Covid-19: innovación docente en la Universidad 

Autónoma Metropolitana 
 

Coordinadores 

Dr. Noé Abraham González Nieto 

Dra. Caridad García Hernández 

Dra. Margarita Espinosa Meneses 

 

Contacto: ngonzalez@cua.uam.mx / Información general: https://bit.ly/3fZxCuR  
 

1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

En marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal de México 

anunciaron el cese temporal de actividades académicas presenciales por motivo de la 

contingencia sanitaria vinculada con la pandemia por SARS CoV 2. Las instituciones 

educativas transformaron sus tareas de docencia, investigación y difusión de la cultura 

para adaptarlas a un contexto a distancia, en muchos casos mediado por las tecnologías 

de información y comunicación. Así, en la actualidad, los actores educativos han iniciado 

una etapa de innovación de sus prácticas para responder a los retos que plantea el 

entorno, modificando las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje (Foster y 

Yaoyuneyong, 2016).  

Ante la situación descrita previamente, los profesores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana renovaron sus prácticas docentes para promover una enseñanza mediada 

por tecnología, lo cual ha redundado en múltiples innovaciones que se han incorporado 
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en los meses recientes. En este ámbito, surge la necesidad de sistematizar las estrategias 

de innovación, en la búsqueda de identificar las buenas prácticas y fomentar el trabajo 

colegiado. Por tanto, en este proyecto se exploran las innovaciones educativas de los 

profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el propósito de aprender de 

ellas para futuros escenarios. Algunas preguntas que surgen a raíz de la situación actual 

en el contexto educativo son: 

• ¿Cuáles son las innovaciones educativas de los profesores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana en el contexto de la pandemia por Covid-19? 

• ¿Qué prácticas de sistematización permiten documentar las innovaciones 

educativas de los profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana en el 

contexto de la pandemia por Covid-19? 

Por tanto, este texto se construye con dos objetivos:  

• Identificar y describir las innovaciones educativas de los profesores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana en el contexto de la pandemia por Covid-

19.  

• Construir un modelo de sistematización de innovaciones educativas a partir de las 

innovaciones educativas de los profesores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana en el contexto de la pandemia por Covid-19.   

A raíz del contexto narrado, este documento convoca a los profesores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana a compartir sus experiencias de innovación educativa durante 

la pandemia por Covid-19 por medio de la publicación de un capítulo de libro. Esto 

ocurrirá por medio de un proceso de acompañamiento a llevarse a cabo durante 2021.  

 

2. BASES DE PARTICIPACIÓN 

2.1 Modalidad de acompañamiento 

Los profesores involucrados en este proyecto editorial recibirán acompañamiento para 

sistematizar sus experiencias de innovación educativa de la UAM en el contexto de la 

pandemia por Covid-19, de tal manera que el libro publicado tenga el sustento teórico y 

disciplinar de la pedagogía y la investigación-acción-participativa. Así, se busca que las 

propuestas de capítulos tengan un componente transformador de la labor docente, con 

miras a redefinir las tareas de enseñar y aprender para los próximos años.  
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2.2 Perspectiva teórica 

Algunas de las perspectivas teóricas que visibilizan la necesidad de llevar a cabo una obra 

de esta naturaleza, se fundamentan en los siguientes conceptos:  

- Estudio de caso (Stake, 1998): la Universidad Autónoma Metropolitana fungirá 

como un caso de estudio ante los retos educativos que planteó la pandemia por 

Covid-19. 

- Perspectiva decolonial y epistemologías del sur (Santos, 2010; Walsh, 2014): se 

construirá teoría desde y para el contexto local. Así, se reivindicarán las 

condiciones de producción del conocimiento “desde abajo”.  

- Investigación-Acción-Participativa (Ander-Egg, 2003): se considerarán las pautas 

epistemológicas de este paradigma para dotar a los profesores de las 

herramientas metodológicas que les permitan investigar su propia práctica.  

2.3 Temas estratégicos 

Los temas que se propone abordar son los siguientes:  

- El PEER en la vida del docente 

- Educación, nuevas tecnologías y equidad social 

- Prácticas educativas innovadoras y disruptivas: hacia un nuevo paradigma en 

educación 

- La innovación en la educación superior: prácticas desde la Universidad Autónoma 

Metropolitana 

- Evaluación de programas operativos de docencia en el contexto de la pandemia 

por Covid-19 

- Modelos educativos innovadores: futuro y prospectiva en el nivel superior 

- Experiencias de enseñar con las nuevas tecnologías: perspectivas docentes 

- Principios, prácticas y herramientas de la formación docente para el siglo XX 

- Educación socioemocional y atención integral del estudiante durante la pandemia 

por Covid-19 

2.4 Características de los autores 

Los autores deberán cumplir con los siguientes criterios:  

- Grado de maestría o doctorado 

- ORCID actualizado 
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2.5 Proceso y fechas clave 

Actividad Periodos 

Lanzamiento de la convocatoria Mayo 31 de 2021 

Sesión informativa de la convocatoria Junio 14 de 2021 a las 13:00 h en 

https://meet.google.com/reo-ombr-xas  

Llenado de formulario con interés de 

participación 

Mayo 31 a junio 18 de 2021 

(https://bit.ly/3yWOYRG)  

Envío de propuesta de abstract (máximo 

300 palabras) 

Fecha límite: junio 18 de 2021 

(https://bit.ly/2RTH0sd)  

Proceso de acompañamiento editorial y 

de investigación 

Julio 19 a agosto 31 de 2021 

Recepción del capítulo de libro completo Agosto 31 de 2021 

(https://bit.ly/3idn2Dg)  

Proceso de dictaminación y revisión de 

libro 

Septiembre de 2021 a marzo de 2022 

Publicación de libro Marzo de 2022 

 

 

3. LINEAMIENTOS EDITORIALES 

3.1 Características del capítulo de libro 

El capítulo de libro propuesto deberá contar con las siguientes características:  

- Obra inédita y original.  

- Escrita en idioma español.  

- Extensión de 5000 a 7000 palabras, incluyendo la lista de referencias.  

- Uso de formato APA, séptima edición.  

- Basado en la plantilla oficial de la convocatoria.  

- En caso de utilizar imágenes, estas deberán ser entregadas en archivos JPEG o 

PNG con una resolución mayor o igual a 300 puntos por pulgada (DPI). 
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3.2 Características de la obra  

El libro publicado contará con los siguientes componentes:  

- ISBN para versión digital interactiva (ePub) 

- ISBN para versión en PDF.  

- Respaldo de la Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa.  

- Páginas legales.  

Fuentes de información 

Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. Buenos Aires: 

Editorial Lumen. 

Burde, D., Kapit, A., Wahl, R. L., Guven, O., & Skarpeteig, M. I. (2017). Education in 

Emergencies: A Review of Theory and Research. Review of Educational Research, 

87(3), 619–658. https://doi.org/10.3102/0034654316671594 

Elliott, J. (2000). El cambio educativo desde la investigación-acción. Morata.  

Foster, J. y Yaoyuneyong, G. (2016). Teaching innovation: equipping students to 

overcome real-world challenges. Higher Education Pedagogies, 1(1), 42-56. DOI: 

https://doi.org/10.1080/23752696.2015.1134195  

Jara, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos 

posibles. Bogotá, Colombia: CINDE. 

Kemmis, S., Wilkinson, J., Edwards-Groves, C., Hardy, I., Grootenboer, P., y Bristol, L. 

(2013). Changing practices, changing education. New York: Springer. 

Reimers, F. (2020). Empowering Teachers to Build a Better World. How Six Nations 

Support Teachers for 21st Century Education. Springer.  

Santos, B. S. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Uruguay: 

Trilce. 

Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

UNESCO (2019). Recursos Educativos Abiertos. Recuperado de 

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/rea  

Walsh, C. E. (2014). Decolonial pedagogies walking and asking. Notes to Paulo Freire 

from AbyaYala. International Journal of Lifelong Education, 34(1), 1-9. 

https://doi.org/10.1080/02601370.2014.991522 
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LA PRÁCTICA SOCIAL DE INNOVAR  
EN UN MAKERSPACE UNIVERSITARIO 
Posibilidades y retos
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ-CÁRDENAS / CRISTINA GEHIBIÉ REYNAGA-PEÑA / 

PAOLA HERNÁNDEZ-SALAZAR / NOÉ ABRAHAM GONZÁLEZ-NIETO / ISRAEL ALATORRE-CUEVAS

Resumen:
En este artículo se presentan los resultados de un estudio sobre el uso de un makerspace 
en una universidad mexicana, como parte de las estrategias de esta institución para 
el desarrollo de habilidades de innovación en sus estudiantes. Se utilizó un diseño 
mixto QUAL+QUAN, con una primera etapa de recolección de datos y análisis a través 
de observación no participante, entrevistas y realización de grupos focales. La segunda 
etapa consistió en encuestar a 2,149 alumnos(as) sobre los atributos del makerspace. 
Los hallazgos demuestran que los participantes aprenden a establecer metas, utilizar 
herramientas y resolver problemas en una red social que se constituye en el makerspace. 
Colaborativamente, los diferentes equipos resuelven las contradicciones y tensiones 
de los problemas que los convocan, constituyendo así la práctica social de innovar.

Abstract:
This article presents the results of a study on the use of a makerspace in a Mexican 
university, a part of the institution's strategies to develop skills of innovation among 
its students. A mixed QUAL+QUAN design was used, with an initial stage of data 
collection and analysis through nonparticipant observation, interviews, and focus 
groups. The second stage consisted of surveying 2,149 students on the attributes of 
the makerspace. The findings show that the participants learn to establish goals, use 
tools, and solve problems in a social network that is constituted in the makerspace. 
In collaborative form, teams resolve the contradictions and tensions of the problems 
that draw them together, thus constructing the social practice of innovating.

Palabras clave: innovaciones educativas; educación superior; práctica educativa; 
aprendizaje social; enseñanza de la tecnología.
Keywords: educational innovations; higher education; educational practice; social 
learning; teaching technology.

Evidencia - Anexo 2.2
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Fernández-Cárdenas, Reynaga-Peña, Hernández-Salazar, González-Nieto y Alatorre-Cuevas

Introducción

La innovación suele ser pensada tradicionalmente como una secuencia 
lineal en la que se diseñan soluciones bien definidas para problemas 

bien definidos. Sin embargo, esta perspectiva se aleja de las características 
reales en las que la innovación ocurre en la llamada sociedad del conoci-
miento, posibilitada por la aparición y el uso masivo de internet, y de las 
prácticas sociales asociadas a su uso, como lo es el desarrollo de software 
abierto, la diseminación de conocimiento científico en revistas accesibles de 
manera gratuita, el intercambio comercial en línea y la organización de la 
sociedad civil a través de redes sociales (Castells, 2002). Similarmente, 
la innovación ha sido catalogada en algunos casos como el resultado del 
acomodo de espacios diseñados con mobiliario para la colaboración y el 
desarrollo de la creatividad (Steelcase, 2017). En esos casos, es importan-
te visibilizar las limitaciones de una perspectiva basada casi únicamente 
en un ideal de apertura a nuevas ideas que emergen en la convivencia 
espacio-temporal, pero sin situarlas en el contexto de su pertinencia en la 
solución de problemas que atañen a un colectivo de personas organizadas 
socialmente. Esto es, la innovación es en realidad una práctica social que 
se transforma a través de la búsqueda de soluciones a las contradicciones 
y tensiones que se presentan en la vida cotidiana de una comunidad de 
práctica o red de colaboración (Tuomi, 2006; ver también Traver-Martí y 
Ferrández-Berrueco, 2016).

En este artículo se presentan los hallazgos de un estudio realizado para 
evaluar las posibilidades y retos en el uso de un makerspace universitario 
para el desarrollo de prácticas sociales de innovación en sus trayectorias de 
aprendizaje. Se presenta primero una breve descripción de la cultura maker, 
el marco teórico desde el cual se encuadra la investigación, la descripción 
de la metodología, los resultados principales del estudio, así como una 
discusión de los hallazgos principales, fortalezas y oportunidades.

La cultura  y la educación superior
Aprender a reparar artefactos descompuestos o a remendar objetos in-
completos ha formado parte de la vida cotidiana de muchas personas que 
consideran fundamental la reutilización de recursos que son escasos o de 
un valor inaccesible para una comunidad. Este tipo de trabajo, enfocado 
en la preservación de la funcionalidad de las herramientas culturales que 
soportan nuestra forma de vida, constituye el origen de lo que hoy cono-

maker
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cemos como cultura maker, la cual está caracterizada por una orientación 
hacia la innovación a través de la acción; esta cultura ha generado también 
un tipo de espacio particular, mezcla de laboratorio y taller, denomina-
do makerspace, dentro del cual se configuran, ensayan y desarrollan los 
prototipos a través de los que la innovación se cristaliza. Adicionalmente, 
los participantes de los makerspaces se reúnen en escenarios como ferias 
especializadas y talleres para compartir sus diseños y buscar nuevas ideas 
que ayuden a resolver problemas del mundo real con originalidad y eficien-
cia. Más recientemente, instituciones educativas, desde escuelas primarias 
hasta universidades, han tratado de promover este tipo de actividades y 
espacios como parte de su vida institucional con el propósito de utilizar la 
energía que se genera en esta modalidad de movimiento social a favor de 
sus propios procesos de innovación pedagógica en las aulas. John Dewey 
ya recomendaba hace más de un siglo las virtudes de un sistema educativo 
basado en los mecanismos de aprender haciendo, sobre todo cuando este 
tipo de actividades se llevan a cabo para resolver las necesidades y proble-
mas de la comunidad a la que pertenecen los participantes (Dewey, 1909, 
2004; ver también Eaves y Harwood, 2018). Así, una educación centrada 
en las virtudes de la cultura maker tiene la fortaleza de desarrollar en las 
y los estudiantes1 las competencias para demostrar qué tanto puede hacer 
una persona con lo que sabe, así como poder comunicar los alcances y 
atributos de sus creaciones.

En México, el extinto Instituto Nacional del Emprendedor (inadem) 
certificó, hasta 2018, a 27 espacios como talleres de alta especialización 
que agrupan a makerspaces, hackerspaces y fablabs en 13 estados de la Re-
pública (Secretaría de Economía, 2018). Llama la atención la diversidad 
de condiciones certificadas para su operación, las cuales incluyen espacios 
privados, centros comunitarios, asociaciones artesanales, laboratorios 
con presencia de equipamiento biológico y químico, así como escenarios 
de educación superior y parques tecnológicos. Más allá de la diversidad,  
todos los espacios coinciden en tener la capacidad de apoyar la creación  
de una cultura de innovación y emprendimiento que busca la incubación de 
pequeñas, medianas y grandes empresas. El inadem fue transformado en 
el Fondo Nacional Emprendedor (fne) de la Unidad de Desarrollo Pro-
ductivo (udp) en octubre de 2019, y su espíritu de apoyo a la innovación 
se mantiene en términos de “desarrollo de capital humano; fortalecimiento 
de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así como su 
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inserción en cadenas de valor y proveeduría” (Secretaría de Economía, 
2019:2). En este sentido, es palpable la necesidad de seguir apoyando 
este tipo de agenda para el desarrollo social y económico de una nación.

En la educación superior varias instituciones como el Massachusetts 
Institute of Technology (mit) y la Universidad de Stanford, en Estados 
Unidos; la Universidad de Tianjin, en China (Xue y Zhang, 2017); y en 
México la Universidad Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey y la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León han acogido y promovido este tipo de 
modelos educativos con sitios dedicados en sus campus a las actividades  
de un makerspace o laboratorio de innovación. A pesar de que estas inicia-
tivas han cobrado fuerza de manera importante en la educación superior a 
nivel internacional, aún falta demostrar sus efectos de manera empírica en 
las comunidades educativas a las que pretenden servir, tanto en un sentido 
académico como actitudinal (Martin, Dixon y Betser, 2018; Unterfrauner 
y Voigt, 2017), respondiendo a preguntas como: ¿Qué tipo de servicios 
ofrecen?, ¿qué tipo de habilidades son desarrolladas por sus participantes?, 
¿cuáles son las áreas de oportunidad que deben atenderse como parte de 
las trayectorias de aprendizaje de los alumnos?

En este artículo respondemos a este tipo de interrogantes a través de 
un estudio mixto en el que estudiamos a fondo las percepciones de los 
alumnos de un campus de una universidad privada del norte de México, 
el Tecnológico de Monterrey. El objetivo fue evaluar las posibilidades y 
retos en el uso de un makerspace universitario para el desarrollo de prácticas 
sociales de innovación en sus trayectorias de aprendizaje. Los resultados 
obtenidos ilustran las estrategias de solución de dicha universidad para 
crear una cultura de innovación entre sus alumnos.

La innovación como práctica social
De acuerdo con Kelley (2002), la innovación es una pieza central  
del desarrollo de cualquier institución o empresa exitosa de la sociedad del 
conocimiento. Un componente esencial de la innovación es la creatividad, 
la cual, más allá de ser un atributo personal, es el resultado del trabajo en 
equipo, dándole forma a la manera en la que las organizaciones se plantean 
sus metas y organizan su ambiente laboral. La creatividad es la capacidad 
humana de generar ideas, resolver problemas y explotar nuevas oportunida-
des. Empresas como Steelcase y laboratorios como ideo se han propuesto 
como objetivo fundamental apoyar la creatividad en el lugar de trabajo y 
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en otras organizaciones académicas y de la sociedad civil para incrementar 
la productividad a través de la habilidad de los equipos para resolver pro-
blemas eficientemente y crear valor colectivamente. 

Adicionalmente, Steelcase (2017) plantea que el desempeño de las 
personas es altamente dependiente de la calidad de su entorno y de su 
bienestar físico, cognitivo y emocional. En este sentido, los miembros de 
la así llamada generación millenial suelen demostrar fuertes expectativas 
de poder elegir y controlar su ambiente de trabajo, privilegiando su pro-
pia expresividad, confort, conexiones sociales y sentido de propósito en  
el trabajo. Steelcase posiciona de manera más contundente su apuesta por el 
entorno físico cuando plantea que existen fuertes vínculos entre la cognición 
y los atributos físicos del ambiente. En particular, este despacho postula 
que las claves ambientales que encuadran largas y amplias vistas, techos 
altos y transitar por espacios con diferentes configuraciones permiten crear 
nuevas perspectivas y conexiones de maneras novedosas. Similarmente, son 
positivas las oportunidades de exposición a la naturaleza y a la luz solar, 
lo que genera endorfinas que mejoran el estado de ánimo, los procesos 
de atención y la posibilidad de contemplar enfoques alternativos (Chan y 
Nokes-Malach, 2016; Lipnicki y Byrne, 2005). Esta empresa apuesta por 
espacios en los que se puedan crear lazos sociales a través de la interacción 
informal, la reflexión y la celebración colectiva. 

Sin embargo, es evidente que la innovación es mucho más que espacios 
amplios y bien iluminados, con buenas vistas al exterior. Aunque estos ele-
mentos son atributos necesarios para la innovación y la creatividad, quizá 
no sean suficientes para que se desarrollen nuevas formas de organización 
social que involucren la resolución conjunta de problemas. La innovación 
ocurre en el seno de la transformación de una práctica social, cambiando la 
manera en la que se realizan diferentes actividades colaborativamente. La 
innovación no es un territorio de inventos de genios prodigiosos que trabajan 
individualmente, sino el resultado de los mecanismos de apropiación de un 
espacio o herramienta por parte de un colectivo que la utiliza para resolver 
un problema, alcanzar un objetivo común o atender sus necesidades. Esta 
mirada implica reconocer que la innovación es mucho más que la creación 
de nuevos artefactos y sus usos, pues es de hecho la creación de nuevos 
significados e interpretaciones, lo que genuinamente produce el cambio 
socialmente respaldado por un grupo. Esto es, los cambios en escenarios, 
usos de herramientas y actividades realizadas se convierten en innovaciones 
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solamente cuando comienzan a desempeñar un papel significativo en las 
prácticas sociales de los participantes (Tuomi, 2006).

En este sentido, la práctica social está constituida por formas de acción 
reproducidas colectivamente. Los artefactos tecnológicos suelen desempe-
ñar un papel importante en la formación de la práctica social, ya que ellos 
externalizan aspectos de dicha práctica y los transforman desde la esfera 
mental y hacia el mundo material concreto. Las prácticas, por lo tanto, 
existen en una compleja red de herramientas, conceptos y expectativas 
(Lave y Wenger, 1991; Wenger, 2010a, 2010b). Cuando hablamos de 
una práctica social, asumimos que hay una forma recurrente de actividad 
que tiene cierta estabilidad, lo que a su vez hace compleja la posibilidad 
de que sea reconfigurada. El significado de una práctica tiene su origen 
en una comunidad, cuyos miembros son los usuarios de artefactos y he-
rramientas y quienes dan sentido a las metas que se desean alcanzar y los 
usos de estos artefactos para lograrlas. La motivación para la innovación 
puede ser identificada en la manera en la que se resuelven tensiones y 
contradicciones que afectan al colectivo (Engeström, 2014), a través del 
uso de herramientas y sistemas de actividad que ayudan a aliviar estas 
tensiones y atender las necesidades de la comunidad. En consecuencia, el 
enfoque principal de los estudios de innovación debe de darse en el nivel 
de la práctica social.

Metodología
Este estudio sobre los significados, usos y prácticas del makerspace, co-
nocido como InnovAction Gym en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, se llevó a cabo en diversas etapas. En primera instancia, se in-
vestigaron cuáles son las prácticas sociales más habituales en el makerspace 
bajo estudio a través de métodos de investigación cualitativos, tales como 
observación no participante, grupos de enfoque y entrevistas con actores 
clave. En una segunda etapa se aplicó un cuestionario a los miembros de 
la comunidad estudiantil de dicha universidad, con el fin de saber cuáles 
eran sus percepciones y significados con respecto al uso de este espacio. 
En otras palabras, se trata de un estudio mixto, secuencial, qual + quan 
(Creswell y Plano Clark, 2017), cuyos objetivos específicos involucraron:

 • Describir las características del makerspace, así como los significados 
que le atribuyen los usuarios. 
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 • Describir el funcionamiento y los diferentes usos que le dan los par-
ticipantes.

 • Describir el tipo de proyectos de innovación que se desarrollan y las 
habilidades que los estudiantes ponen en juego.

 • Analizar la interacción entre los participantes y la construcción de 
redes sociales en el contexto del makerspace.

Escenario
Como se señaló con antelación, la configuración y atributos espaciales tienen 
un papel central cuando se trata de detonar procesos creativos y colaborativos 
que abonen al desarrollo de prácticas sociales de innovación. Es por esto 
que a continuación se describen con detalle las características ambientales 
y el tipo de actividades que se realizan en el makerspace o InnovAction Gym 
(Bonilla, Manríquez, Rodríguez y Ferchow, 2015). 

El InnovAction Gym del Tecnológico de Monterrey se encuentra ubicado 
en un tercer nivel de un edificio con vista panorámica al campus. Cuenta 
con dos grandes áreas: la académica-social y la del laboratorio. 

El área académica-social, denominada Fractal Room, está ubicada en 
un espacio amplio (950 m2) con mobiliario que se puede acomodar de 
manera flexible para actividades escolares o de investigación, así como 
seminarios o trabajo en equipo. Las secciones pueden ser delimitadas no 
solamente por el arreglo de mesas y sillas, sino también por paredes de 
cristal que pueden ser desplazadas, acomodadas y agrupadas según las 
necesidades de cada actividad. Esta área tiene también un salón dedica-
do a la lluvia de ideas y el debate sobre su originalidad para resolver un 
problema, el salón se denomina el Sparring Room. Honrando el valor del 
trabajo interdisciplinario, se ha habilitado un conjunto de cubículos en 
los que se ubican profesores de todas las disciplinas, como humanidades, 
educación, ingeniería, arquitectura, medicina, negocios y ciencia política, 
asesorando los proyectos que desarrollan los alumnos. Este conjunto de 
cubículos es denominado la Escuela de Atenas, emulando el espíritu de 
trabajo helenístico, colegiado y democrático entre las diferentes disciplinas 
académicas para encontrar soluciones a problemas complejos. Se cuenta 
también con otra sala de reuniones denominada Esferas de innovación, 
dedicada a la incubación de startups que materializan los prototipos de 
alumnos en iniciativas de emprendimiento con potencial de comercia-
lización. Por último, el área académico-social cuenta con una mesa de 
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billar y está rodeada por un conjunto de hamacas de gran tamaño, hechas 
con cojines industriales que cuelgan de pesadas cadenas desde el techo 
de este nivel del edificio. Este equipamiento de tipo lúdico permite que  
los participantes puedan tener momentos de esparcimiento y descanso, los 
cuales son fundamentales para el diagnóstico de problemas y necesidades 
con una mirada amplia, el desarrollo de ideas originales y disruptivas 
para atender dichos diagnósticos y, sobre todo, para tener el permiso de 
proponer sin temor a equivocarse.

El área del laboratorio (250m2), por otro lado, cuenta con una mesa 
de trabajo para la programación de circuitos, pulido y armado de pie-
zas, así como espacios para elaboración de bocetos y planos. Esta mesa 
está rodeada por cuatro impresoras 3D, una máquina de corte y grabado 
láser y un router industrial para el corte y perforación de piezas gruesas 
y de amplio perfil. Hay también un conjunto de casilleros para que los 
usuarios puedan guardar sus pertenencias temporalmente y las paredes 
tienen agrupadas las más diversas herramientas en cajones y ménsulas: 
martillos, desarmadores, taladros, limas, pinzas, tijeras, cables, flejes, 
tornillos, baterías, cintas, pegamentos, entre otros elementos, forman 
parte de este conjunto de insumos para la elaboración de prácticamente 
cualquier objeto. El laboratorio presenta así una configuración orien-
tada a la utilización de máquinas de fabricación digital para producir 
prototipos en resina, plástico, madera, acero, concreto e incluso en 
derivados biológicos como el micelio. Asimismo, el laboratorio cuenta 
con computadoras con acceso a bases de datos especializadas en patentes 
y registros de autor con el fin de que los usuarios puedan revisar la ori-
ginalidad de sus innovaciones y evitar así conflictos de intereses legales 
con otros prototipos y patentes en el mercado. Por último, hay una sala 
de ingeniería inversa, denominada Frankie Lab, en la cual se invita y 
permite que los participantes abran piezas y mecanismos ya desarrollados 
previamente para comprender su funcionamiento de manera retroactiva 
a partir de su diseño.

El flujo de participación y trabajo en el makerspace puede ser descrito 
de la siguiente manera:

 1) El espacio está abierto a cualquier miembro de la comunidad uni-
versitaria. Al llegar a la recepción, el usuario debe llenar un registro 
en que declara los fines de uso del makerspace para un periodo de-
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terminado o proyecto específico. Los profesores pueden declarar en 
el registro el uso de las instalaciones para fines de docencia, además 
de investigación. 

 2) Los alumnos pueden desarrollar proyectos o llevar a cabo tareas es-
pecíficas para sus materias. Para esto, pueden solicitar asesorías en 
la Escuela de Atenas, o agendar una cita de trabajo en el laboratorio. 
También pueden participar en equipos que estén desarrollando pro-
yectos y prototipos de solución en los cuales puedan abonar desde su 
formación profesional.

 3) El makerspace desarrolla también eventos especiales llamados “hackatón” 
(hack day, hackfest o codefest), los cuales reúnen programadores, de-
sarrolladores, diseñadores gráficos y otros creadores, estudiantes y 
profesores de la comunidad universitaria, para colaborar en proyectos 
de resolución de problemas que buscan explorar, ingeniar y diseñar 
ideas para crear nuevas tecnologías e implementar proyectos. 

 4) Adicionalmente, el makerspace ofrece talleres con temáticas específicas, 
tales como design thinking y otras metodologías creativas, seminarios 
de todas las áreas académicas orientadas a la innovación, capacitación 
sobre el uso de máquinas de fabricación digital, e incluso reuniones 
informales para el desarrollo de redes sociales entre participantes de 
este espacio.

 5) El uso del espacio y de las máquinas de fabricación digital del labora-
torio no tiene costo para la comunidad universitaria, solo se cobra a 
usuarios corporativos para eventos especiales solicitados externamente. 

Se calcula que el total de usuarios del makerspace para un semestre aca-
démico en promedio ronda los 8,000 alumnos, en un horario que abarca 
desde las 7 de la mañana y hasta la media noche, y en muchas ocasiones 
con permiso de utilización las 24 horas del día para el desarrollo de pro-
yectos con entregas inaplazables.

Participantes
En la parte cualitativa de este estudio se llevaron a cabo 20 entrevistas in-
dividuales (15 profesores y autoridades y 5 alumnos) y dos grupos focales, 
uno con profesores (8) y otro con estudiantes (11). En la parte cuantitativa 
se invitó a participar en la encuesta a 16,100 alumnos que conforman la 
comunidad estudiantil de la universidad que fue objeto de este estudio. 
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Para ello se utilizó un instrumento diseñado con base en las principales 
categorías cualitativas obtenidas previamente. 

Procedimiento
El material discursivo obtenido mediante entrevistas semiestructuradas y 
grupos de enfoque realizados con alumnos, exalumnos y profesores usua-
rios frecuentes del makerspace universitario, así como con las responsables 
actuales del espacio y algunos de sus fundadores, fue trabajado secuencial-
mente a través de diferentes fases. En primer lugar, las audiograbaciones y 
videograbaciones fueron transcritas literalmente (verbatim) y convertidas 
en texto. Posteriormente, cada texto fue sometido a una lectura detallada 
y colegiada que permitió codificarlo a partir de la identificación de te-
mas y subtemas relevantes en función de las preguntas de investigación. 
Finalmente, esos temas y subtemas fueron convertidos en categorías y 
subcategorías significativas que, si bien se presentan de manera separada 
con fines analíticos, todas se encuentran articuladas y dan cuenta de cómo 
se concibe al makerspace universitario, lo que se produce en su interior y 
su impacto en distintos niveles de la práctica educativa y el desarrollo de 
proyectos de innovación; todo ello, desde la perspectiva de sus usuarios y 
de quienes atienden de distintas formas este espacio.

Posteriormente, estas categorías cualitativas informaron la construcción 
de los reactivos de la encuesta que se aplicó a la comunidad estudiantil a 
través de la herramienta Survey Monkey. Para diseñar la encuesta, los autores 
de este artículo propusieron colegiadamente las preguntas que indagaron 
cuantitativamente sobre los aspectos que los participantes mencionaron 
como áreas centrales de su involucramiento con la práctica social de inno-
var en el makerspace universitario. Así, las respuestas a los reactivos de la 
encuesta robustecieron la información obtenida primeramente de manera 
cualitativa. 

Estadística descriptiva
La encuesta correspondiente a la etapa cuantitativa fue respondida 
por 2,148 miembros de la comunidad estudiantil del Tecnológico de  
Monterrey (56% hombres, 44% mujeres), con un rango de edad de los 
17 a los 52 años y con una edad promedio de 21 años. Sin embargo, la 
gran mayoría de quienes la respondieron se encuentran en el rango de los 
17 a los 21 años (67%).
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El 100% de los respondientes son estudiantes activos, cursando alguna 
carrera profesional o un posgrado. Participaron en esta encuesta 2,058 
alumnos de 51 carreras profesionales en sus diferentes modalidades (tra-
dicional, internacional, trayectorias y exploración) y 90 alumnos de 23 
posgrados (9 doctorados, 11 maestrías y 3 especialidades).

De los 2,148 participantes, 1,037 (48%) manifestaron haber hecho uso 
del makerspace: 1,001 corresponden a alumnos de nivel profesional (46%) 
y 36 (2%) de posgrado. 

Resultados
Las categorías y subcategorías producidas a partir de la interpretación del 
material discursivo y apuntalada por la información estadística son las que 
se observan en la tabla 1.

TABLA 1

Categorías y subcategorías resultantes del estudio

Categorías Subcategorías

1. Identidad  
del makerspace

1.1. Atributos físicos del espacio y experiencia de los usuarios

1.2. Significados del espacio

1.3. El espacio universitario dedicado como makerspace

2. Funcionamiento  
del makerspace

2.1. Intencionalidad y dosificación del uso del makerspace

2.2. Actividades que se realizan en el makerspace

2.3. La regulación y normatividad del espacio

2.4. Concepto vs. operación del makerspace

3. Las relaciones  
en el contexto  
del makerspace  
y sus efectos

3.1. El andamiaje brindado por profesores y responsables del makerspace

3.2. La interdisciplina y sus límites

3.3. La organización en red: condición para la innovación abierta

4. La huella  
del makerspace

4.1. En la formación de los estudiantes (impacto)

4.2. En el desarrollo de proyectos de innovación 

4.3. Congruencia con el modelo educativo de la institución

Fuente: elaboración propia.
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Dado el énfasis de este artículo en la práctica social de la innovación, 
nos enfocaremos principalmente en explorar los significados que los par-
ticipantes atribuyen al espacio, las actividades y relaciones que en este se 
desarrollan, así como sus efectos formativos en los participantes. Los datos 
cualitativos y cuantitativos se presentarán secuencialmente para cada cate-
goría. En su conjunto, las categorías responden a la pregunta de investiga-
ción: ¿Cuáles son los retos y posibilidades de un makerspace universitario 
para el desarrollo de prácticas sociales de innovación entre sus usuarios?

Identidad del makerspace
El makerspace de esta universidad es concebido por sus usuarios como un 
lugar abierto, cómodo y dinámico, asociado con el concepto de libertad, 
tanto por sus espacios amplios sin paredes y su mobiliario móvil como por 
las reglas de acceso flexible, que permite estancias extendidas y enfocadas 
en el desarrollo de ideas y prototipos. Algunos usuarios llegan a pasar largas 
jornadas trabajando en este espacio, convirtiéndolo incluso en una especie 
de segunda casa por la cual pueden transitar y utilizar las herramientas 
disponibles como la impresora 3D y la cortadora láser. 

En congruencia con lo anterior, en la encuesta se encontró que ante la 
interrogante, “¿Qué conoces del makerspace?”, el 25 % de los participantes 
(529 alumnos) lo identifica o describe como un espacio o lugar de trabajo/
estudio confortable, innovador y de recreación, que fomenta la innovación, 
la creatividad, el trabajo en equipo o multidisciplinario y la generación 
de ideas y proyectos, así como el desarrollo de prototipos. En él se llevan 
a cabo talleres, clases y eventos.

El 74.7% de los respondientes tiene una apreciación positiva del espacio 
y de su experiencia como usuarios del makerspace, ya que considera que 
el mobiliario es cómodo y el lugar en general es agradable y propicio para 
trabajar en libertad. 

Quienes han hecho uso del lugar lo valoran, ya que el 84.4% manifiesta 
que es un lugar en donde se vale equivocarse una y otra vez para lograr 
mejores resultados (figura 1). De igual manera, el 72% de los usuarios del 
laboratorio coincide en que dicho espacio es parte fundamental y razón de 
ser del makerspace, y que es esencial en la elaboración de prototipos para 
la consolidación de proyectos de innovación, además que será de utilidad 
para su vida laboral debido a la experiencia adquirida por el uso de los 
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equipos; en este mismo sentido, destacan las características de este makers-
pace, tales como la facilidad de acceso al equipo y materiales, costos más 
económicos, o incluso gratuitos, para el uso de los equipos y el hecho de 
aprender haciendo. Otros puntos de conformidad son la cantidad suficiente 
de equipos y el estado óptimo de los mismos.

FIGURA 1

La posibilidad de equivocarse

Fuente: elaboración propia.

Funcionamiento del makerspace
De acuerdo con la encuesta, las tres formas más frecuentes de uso decla-
radas para el makerspace son: 25% para realizar tareas y trabajos escolares, 
18% para llevar a cabo proyectos de clase y 17% para acudir a eventos 
especiales (figura 2).

En términos generales, la estimación del funcionamiento del makerspace 
es favorable, ya que el 53.1% de los encuestados que manifestó haber he-
cho uso de ese espacio opina que es un lugar adecuado para tomar clases, 
además de que el contenido de las materias que estudian y las actividades 
que llevan a cabo en el makerspace están vinculados.

Quienes han utilizado el makerspace opinan que... (%)

En el makerspace  
se vale equivocarse 

una y otra vez  
para lograr mejores 

resultados
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FIGURA 2

Formas de uso del makerspace

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, en lo que se refiere al tipo de innovaciones que se producen 
en el makerspace, los proyectos incluyen los más variados temas, como el 
desarrollo de exoesqueletos para personas con discapacidad, fibras textiles 
autoventilantes, plataformas educativas mediadas por el uso de tecnología 
digital o la producción de conservadores derivados del extracto de aguaca-
te. La mayoría de estas innovaciones busca desarrollar de manera original 
soluciones que puedan tener un impacto en el alivio de los problemas 
globales que enfrentamos como sociedad actualmente.

Desde la perspectiva de algunos de los responsables del makerspace, los 
casos de éxito no son necesariamente aquellos en que el equipo logró vender 
un producto, “sino los que a través del trabajo interdisciplinario pueden 
generar una idea disruptiva…, no somos una incubadora o una acelerado-
ra o una oficina de transferencia tecnológica” (20170904AlondraEN). En 
consonancia con esto, una de las fundadoras del makerspace señala que un 
muy buen indicador de impacto es: “[…] que nosotros somos capaces de 

¿En qué forma has utilizado el makerspace?
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generar encuentros de profesores de diferentes disciplinas para generación de 
proyectos y que ese proyecto perdure y se pueda conectar con otros agentes 
de emprendimiento, de innovación en el campus” (20170904EréndiraEN).

Entre los casos de éxito, podemos mencionar los siguientes:
OMNIUS: se trata de un equipo que describe su proyecto de la siguiente 

manera: 

[…] nosotros hacemos ropa inteligente que busca aumentar la capacidad del 
cuerpo humano para regular sus temperaturas […] el objetivo de esto es que te 
mejore la calidad de vida en el momento de estar haciendo una actividad física 
o cuando estás viviendo en un lugar muy caluroso o muy frío, pero el objetivo 
final del proyecto es evitar el uso del aire acondicionado y la calefacción, que 
es un sistema súper ineficiente (20170912EstudiantesGF). 

La responsable del laboratorio del makerspace al momento de realizar esta 
indagación, comenta que este equipo ha utilizado dicho espacio como 
esperarían que todos lo utilizaran: 

[…] se conocieron, empezaron a trabajar, empezaron a buscar fondos, se me-
tieron a nuestras convocatorias de inadem y ahorita que están más avanzados 
están prototipando, entonces ellos mismos hacen sus máquinas, ellos mismos 
inventan sus materiales y están ya en un nivel mucho más alto que muchos 
(20170904AlondraEN).

Guante terapéutico: se encuentra desarrollándolo un equipo liderado por 
un estudiante de Ingeniería en Innovación y Desarrollo. Él lo describe de 
la siguiente manera: “es un guante para rehabilitación motriz de la mano 
en pacientes con infarto cerebral […] monitorea tus movimientos y lo 
hace un juego para que la rehabilitación sea mucho más efectiva y diver-
tida” (20170912EstudiantesGF). Por su parte, una de las fundadoras del 
makerspace señala que este es un claro ejemplo exitoso porque:

[…] ha podido integrar conocimientos de diferentes cursos e implementarlos 
en su proyecto [también] porque tiene su sistema de soporte tanto del hospital  
como parte de protección intelectual, como parte de prototipado; porque el 
alumno ha sido capaz de aprovechar todos los recursos de la universidad en su 
proyecto específico (20170904EréndiraEN). 
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Este proyecto ya se encuentra en la fase de comercialización en clínicas y 
hospitales.

BIOHUB: se trata de un equipo liderado por un exalumno y una estu-
diante de Ingeniería en biotecnología. En sus propias palabras, el proyecto 
consiste en: “desarrollar equipo de acceso abierto para la biología molecular 
con un enfoque educativo, para estudiantes de preparatoria y universidad” 
(20170912EstudiantesGF). La responsable del laboratorio del makerspace 
lo identifica como un proyecto exitoso por lo siguiente: “algo que yo veo 
que ellos tienen es que están muy bien conectados, o sea, se han abierto 
muchas puertas como que a nivel global con la gente que está en el mismo 
movimiento, que es el biohacking”. Añade que uno de sus líderes está muy 
bien posicionado en dicho movimiento y esto, a su vez, los ha ayudado 
a posicionar su proyecto y a conseguir fondos, así como consultoría de 
expertos.

También en relación con las características de los equipos de trabajo 
que utilizan el makerspace para desarrollar sus proyectos, el 62.4% de los 
usuarios encuestados opina que el valor del trabajo interdisciplinario es 
crucial para el desarrollo de proyectos colaborativos.

Las relaciones en el contexto del makerspace y sus efectos
Las entrevistas realizadas a los usuarios del makerspace revelan que, des-
de su mirada, la cercanía y la cordialidad definen los vínculos existentes 
entre profesores y encargadas del makerspace con los estudiantes, y queda 
claro que el andamiaje que aquellos brindan a estos últimos resulta una 
pieza clave para el desarrollo de sus proyectos de innovación. Una de las 
fundadoras de este epacio señala que “la mayoría de los proyectos más 
valiosos del makerspace están organizados a través de profesores que están 
convocando a la comunidad, invitando a alumnos de diferentes áreas […] 
se necesita encontrar esos líderes, esos profesores que les guste colaborar, 
de diferentes disciplinas” (20170904EréndiraEN). 

Esto nos habla de que la labor del profesor comienza con la motivación 
de los estudiantes para que participen en el desarrollo de los proyectos de 
innovación, y coincide plenamente con la perspectiva de los alumnos, 
quienes, recuperando su experiencia, sostienen que desarrollar un proyecto 
requiere del acompañamiento técnico y personal (apoyo afectivo y motiva-
cional) de un profesor. Similarmente, los estudiantes entrevistados hacen 
referencia a la motivación que les genera trabajar en el makerspace. Asisten 
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a realizar sus proyectos por un interés personal, por lograr las metas que 
ellos mismos se han impuesto como equipo: 

En realidad, no es un proyecto que lo estemos haciendo por alguna calificación, 
sino más bien es la motivación que tenemos nosotros por aprender, por adquirir 
conocimientos. Como te decía al principio, conocimientos extracurriculares, 
fuera de lo que te enseñan en tu carrera…, salir de ese como cajón y aprender 
otras cosas que también te pueden servir (20170911SergioEN).

Lo expresado por los alumnos nos habla de un compromiso activo con su 
proceso de aprendizaje (engagement), lo cual contribuye de manera positiva 
en la gestión de sus proyectos. Esto a su vez va aparejado del desarrollo de 
habilidades personales y sociales en los estudiantes, como: la autorregula-
ción, el liderazgo y el trabajo en equipo.

En esta misma línea, los usuarios estiman de manera positiva el con-
junto de ayudas, orientaciones e información recibidas, ya que el 60.8% 
de los encuestados concuerda en que tanto la asesoría como la vinculación 
con otras personas e instituciones que les brindan los profesores y demás 
personas que laboran en el makerspace son pieza clave para el desarrollo y 
consolidación de sus proyectos (figura 3). 

FIGURA 3

Asesoría recibida

Fuente: elaboración propia.

Quienes han utilizado el makerspace opinan que... (%)
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De manera particular, el 82 % de quienes han hecho uso del laboratorio 
del makerspace consideran que la asesoría de los responsables de este espacio 
es un apoyo fundamental para el desarrollo de los proyectos (figura 4).

FIGURA 4

Asesoría del laboratorio

Fuente: elaboración propia.

Puede apreciarse, entonces, que el makerspace es un terreno fértil para la or-
ganización de sus usuarios en una red social en que la innovación abierta se 
lleva a cabo. En esta red se establecen relaciones cordiales y de colaboración 
en términos de encuentros ocasionales y casuales, así como los planeados en 
este escenario. Los procesos de participación en la práctica de innovar los va 
hermanando en la búsqueda de sus propias metas, en la manera en que com-
parten el uso de los mismos espacios y herramientas del taller de prototipado 
y en el sentido de comunidad que va emergiendo a través de la identifica-
ción que van teniendo con los procesos en los que todos los proponentes de 
proyectos participan, como es la búsqueda de financiamiento y el registro 
de patentes. En congruencia con esto, el 64% de los usuarios encuestados 
considera que están organizados de manera productiva a través de redes de 
colaboración y que incluso pueden llegar a sentirse parte de una comunidad.

En este sentido, la colaboración en el makerspace permite que los par-
ticipantes resuelvan los problemas que atienden de manera conjunta en 
sus proyectos. Así, podemos mencionar que los integrantes del proyecto 
OMNIUS han diseñado exitosamente textiles autoventilantes para personas, 

Quienes han hecho uso del laboratorio/taller del makerspace opinan que... (%)
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los cuales además permiten el ahorro de energía en los espacios en los que 
se encuentran interactuando los usuarios de dichos textiles. Similarmente, 
los participantes del proyecto del Guante terapéutico reportan que su co-
laboración ha logrado la rehabilitación de pacientes con secuelas motrices 
posteriores a eventos de infarto cerebral. Por último, podemos mencionar 
que la construcción social de la innovación entre los miembros del proyecto 
BIOHUB ha permitido la enseñanza de contenidos científicos, en particular 
en biología molecular, socializándolos a través de una plataforma de apren-
dizaje mediado por tecnología. Todos estos son ejemplos de construcción 
colaborativa de conocimientos y soluciones innovadoras.

La huella del makerspace
Por otra parte, en lo que se refiere al impacto del makerspace en la formación 
académica, sin duda ha sido predominantemente positivo, pues además 
de los beneficios identificados por los estudiantes entrevistados, el 70.7% 
de los usuarios encuestados considera que les ha ayudado a aplicar el co-
nocimiento, a trabajar de manera colaborativa y creativa en la solución de 
problemas, a ejercitar posiciones de liderazgo y a desarrollar una mirada 
profesional. Similarmente, el 66.2% considera que el makerspace les ayuda 
a iniciar una unidad de negocio o startup (figura 5).

FIGURA 5

Emprendimiento como resultado de la participación en el makerspace

Fuente: elaboración propia.

Quienes han utilizado el makerspace opinan que... (%)
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De este modo, las fortalezas del makerspace pueden resumirse en que es 
un espacio integrador, un escenario que tiene todas las herramientas, las 
relaciones y el acompañamiento, en el que la ideación y el prototipado se 
pueden dar en el mismo lugar, sin tener que desplazarse hacia otros espa-
cios del campus o fuera de este. Desde la perspectiva de sus usuarios, la 
creatividad, la espontaneidad y la libertad son sus virtudes fundamentales, 
y por eso lo valoran y desean conservarlo.

Discusión
En este artículo se ha presentado un estudio que respondió a la pregunta 
de investigación “¿Cuáles son los retos y posibilidades de un makerspace 
universitario para el desarrollo de prácticas sociales de innovación entre 
sus usuarios?” Los resultados demuestran que el makerspace coadyuva en 
cuatro aspectos o categorías de innovación como práctica social: 

 1) el makerspace se constituye como un espacio con una identidad distinta 
a otros dentro del campus universitario, esta identidad está asociada 
con un ambiente de libertad y exploración que permite crear y pro-
poner sin temor a poder equivocarse; 

 2) es un espacio fértil para el desarrollo de proyectos innovadores con 
soluciones disruptivas a problemas actuales, entre los que destacan 
varios casos de éxito que han pasado de la etapa del prototipado a la 
obtención de recursos y la comercialización;

 3) proporciona un conjunto de relaciones de acompañamiento de profe-
sores a los alumnos que los alienta a participar en proyectos y colaborar 
entre ellos, estas relaciones producen un efecto de involucramiento 
genuino (engagement) que potencia el aprendizaje autorregulado; y

 4) es un espacio que permite que los alumnos desarrollen posiciones de 
liderazgo, de aplicación innovadora de su conocimiento profesional, 
y fomenta el que puedan pensar con autonomía sobre la trayectoria 
que desean construir en sus vidas, incluyendo la posibilidad de em-
prender nuevas unidades productivas y tecnológicas que aporten con 
originalidad al desarrollo académico, social y económico. 

Todos estos aspectos o categorías confirman que los esfuerzos institucionales 
para desarrollar habilidades de innovación en los participantes del InnovAction 
Gym han rendido frutos alentadores, los cuales tienen que ver con el diseño 
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de un modelo de interacción más parecido a los ambientes educativos no 
formales, en términos de su libertad, flexibilidad curricular y cercanía con las 
necesidades y problemas de su comunidad. Estos elementos ayudan a configurar 
una cultura de innovación entre los participantes, quienes aprecian pertenecer 
a este grupo social para poder resolver juntos diferentes problemas que coin-
ciden en percibir como relevantes en su vida cotidiana, académica o laboral.

La cultura maker incluye una amplia gama de actividades que buscan 
combinar curiosidad, innovación y creatividad. Así, los espacios creados 
por y para el trabajo experimental de los makerspaces pueden resultar 
emancipadores porque son epistemológicamente diversos y exponen a los 
creadores a diferentes formas de conocimiento (Freire, 2005; Lewis, 2012). 
Un rasgo importante de esta cultura es que está desarrollándose en grupos 
de pares y comunidades, casi sin ningún tipo de organización que las coor-
dine, pareciéndose más a lo que algunos han descrito como una organización 
en red (Quinlan, 2015; Rheingold, 2003). Todos estos son elementos que 
en muchas ocasiones son complementarios a lo que suele encontrarse en 
los sistemas educativos formales de educación superior, que pueden ser más 
rígidos, procedimentales y desvinculados de su entrono, en comparación 
con lo que se encontró de manera situada en este estudio.

Como se mencionó en la introducción de este artículo, los factores nece-
sarios para que surja y se desarrolle la innovación yacen en la identificación 
de tensiones y contradicciones que se dan en las prácticas sociales existentes, 
conceptualizadas como un conjunto de actividades compartidas por los 
miembros de un grupo social que colaboran en la búsqueda del logro de 
una meta conjunta. A manera de ejemplo, podemos analizar la resolución 
de contradicciones en los tres proyectos exitosos detallados previamente:

 1)  Para el proyecto OMNIUS, la contradicción resuelta es la forma de regular 
la temperatura corporal de tal manera que la persona no dependa del 
aire acondicionado de una habitación, sino de un proceso personal 
basado en textiles que proporcionan la ventilación y la regulación 
térmica adecuada, lo que lo convierte en una manera más autónoma 
y sostenible de utilización de la energía.

 2)  Para la elaboración del Guante Terapéutico, la contradicción resuelta es la 
falta de motivación y sentido de ajuste de las terapias de rehabilitación 
tradicional para convertir esta vivencia en un juego de movimientos 
más eficiente y con sentido para el paciente.
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 3)  La contradicción que resuelve BIOHUB es la posibilidad de transformar 
el sentido memorístico de la enseñanza de la biología por un modelo 
de ciencia ciudadana que crea una versión accesible y distribuida de 
esta disciplina, a través de soluciones tecnológicas de bajo costo. 

Todas estas contradicciones y tensiones son resueltas en el seno de la cola-
boración de equipos que trabajan con creatividad situada en la resolución 
de necesidades reales identificadas. 

Esto es, los participantes en su rol social de innovadores desarrollan nue-
vos productos con el propósito de atender las necesidades de los usuarios. 
Un innovador busca interpretar de la mejor manera posible la naturaleza de 
las necesidades de los usuarios y sus posibles soluciones. Cuando tiene éxito, 
es como un poeta popular que pone en palabras lo que todo mundo estaba 
pensando, pero que nadie había puesto en palabras (Tuomi, 2006). Una 
manera de ver esta dinámica de cambio es conceptualizar a la innovación 
como un elemento integral en una ecología cambiante de prácticas sociales 
y comunidades que producen y reproducen estas prácticas. La innovación 
usualmente tiene su origen en las necesidades generadas cuando una red 
de prácticas produce tensiones y formas de reducirlas. 

Lo que posibilita un espacio como el InnovAction Gym del Tecnológico 
de Monterrey no es solamente ofrecer un lugar donde se lleve a cabo la 
creación de prototipos; es también, sobre todo, un espacio en el que los 
participantes pueden apropiarse de una cultura de innovación, a través de 
prácticas que son significativas para ellos. Todo esto, transitando a través 
de rincones nombrados poéticamente en su interior, como el Fractal Room, 
el Frankie Lab, el Sparring Room, pero también reconociendo el oficio 
del innovador, de la mano de asesores que los guían, y de la capacidad de 
colaboración que ofrece el trabajo de pares en red. Este es un espacio con 
muchas virtudes que merece seguir siendo apoyado y su labor difundida 
para que más participantes de esta universidad lo utilicen. También es 
un espacio con varias áreas de oportunidad detectadas, como la falta de 
difusión en la comunidad universitaria, o la dominancia de las ingenierías 
sobre otras disciplinas en la definición de los proyectos de innovación. Sin 
embargo, el espíritu de colaboración que se deja ver en los testimonios y 
respuestas recabados nos parece que legitima la decisión que ha tomado esta 
universidad de promover un espacio de este tipo, en el cual se propician y 
materializan prácticas de innovación entre estudiantes y profesores. Nos 
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parece, por último, que se trata de un ejemplo inspirador para el fomento 
de la innovación en otras instituciones de educación superior.
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Resumen 
El aprendizaje para toda la vida deberá comprometerse con crear un futuro más sustentable, saludable 

e inclusivo (UNESCO, 2020a). En este contexto, las emociones constituyen un elemento central para 

construir ambientes educativos motivadores, que posibiliten aprendizajes significativos y donde haya 

empatía entre los actores educativos. Durante la pandemia por Covid-19 se evidenció la importancia 

de que la educación retome la emoción como una competencia para construir un futuro que sea posible 

de vivir. A partir de entrevistas y grupos focales realizados a alumnos, profesores y gestores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, una universidad pública en México, se 

exploró la dimensión emocional en las interacciones educativas durante la pandemia. Por medio de un 

análisis de corte mixto, se encontró que (a) la dimensión emocional fue más evidente en el contexto 

educativo durante el periodo de confinamiento, debido al incremento de trastornos psicológicos 

derivados de esta situación; (b) los profesores requieren actualizarse en el uso de estrategias didácticas 

para la promoción de las competencias socioemocionales; y que (c) la competencia socioemocional 

constituye un referente para promover el florecimiento del educando en el periodo durante y posterior 

a su etapa escolar, por lo cual representa una competencia de futuro.  

 

Abstract  
Lifelong learning must commit to creating a more sustainable, healthy and inclusive future (UNESCO, 

2020a). In this context, emotions are a central element to build motivating educational environments 

that enable meaningful learning and where there is empathy among educational actors. During the 

Covid-19 pandemic, the importance of education was evidenced as a way to promote emotion as a 

competency to build a future that is possible to live in. Based on interviews and focus groups with 
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students, professors and managers of the Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa Campus, 

a public university in Mexico, the emotional dimension in educational interactions during the pandemic 

was explored. Through a mixed-methods analysis, we found that (a) the emotional dimension was more 

evident in the educational context during the confinement period, due to the increase in psychological 

disorders derived from this situation; (b) teachers require updating in the use of didactic strategies to 

promote the socio-emotional competencies; and that (c) the socio-emotional competence constitutes a 

reference to promote the flourishing of the student in the period during and after his school stage, 

therefore it represents a competence for the future. 

 

Palabras clave: competencia socioemocional, aprendizaje socioemocional, competencia de futuro, 

innovación educativa 

 

Key words: socio-emotional competency, socio-emotional learning, future competency, educational 

innovation

1. Introducción 

La pandemia por Covid-19 y el correspondiente confinamiento generalizado ha provocado que 23.4 

millones de estudiantes y 1.4 millones de profesores del nivel superior en América Latina y el Caribe 

hayan tenido que transformar su manera de hacer educación; estas cifras representan al menos un 

98% de los actores educativos en la región (UNESCO, 2020b). El impacto que ha tenido la pandemia 

no solamente ha sido en el ámbito académico o escolar, sino que también ha significado un reto 

socioemocional para los actores que forman parte del sistema educativo.  

Es en dicho contexto en que se presenta este artículo, el cual da cuenta del impacto socioemocional 

que ha tenido la pandemia por Covid-19 en los actores educativos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (Unidad Cuajimalpa), universidad pública federal ubicada en la Ciudad de México, México. 

En los siguientes apartados se aborda la importancia de la consideración de la emoción en el proceso 

educativo para promover ambientes de aprendizaje significativos y motivadores. Además, se aborda el 

imperativo de considerar a la dimensión socioemocional como una competencia que permitirá formar 

estudiantes para los retos del futuro, al permitirles ser más empáticos, flexibles y resilientes ante 

periodos históricos cada vez más inciertos.  

2. Desarrollo 

 
2.1 Marco teórico  
 
2.1.1 Hacia una conceptualización de las emociones 
Las emociones se definen como las “reacciones del organismo que producen experiencias personales 

percibidas de forma inmaterial” (Bisquerra, 2016). Estas han sido consideradas como un constructo que 

se aprende en un contexto situado a partir de las experiencias que tenemos en nuestras relaciones 

sociales. Así, las emociones surgen a partir de la valoración de un acontecimiento interno o externo, el 

cual puede encontrarse en el pasado, presente o futuro y, como consecuencia de esta valoración, se 
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tendrá un resultado emocional positivo (amor, confianza, empatía, gratitud) o negativo (miedo, ira, 

tristeza).  

De acuerdo con Bisquerra, Pérez y García (2018), las emociones se manifiestan por medio de tres 

dimensiones:  

- Fisiológica:  reacciones corporales que manifiestan un estado emocional en la persona.  

- Comportamental: expresión de la emoción a través del lenguaje o expresión corporal.  

- Cognitiva: habilidad del ser humano para identificar, comprender y verbalizar la emoción 

(Bisquerra, Pérez y García, 2018).  

Las emociones no se desarrollan en aislamiento, sino que tienen un sólido componente sociocultural, 

el cual se ve mediado por la interpretación de las experiencias cotidianas que vive cada persona.  

 
2.1.2 La competencia socioemocional en el aula virtual 
El aula virtual no se ve ajena al componente emocional del individuo ya que, el desarrollo de las 

competencias disciplinares (conocimientos y habilidades de las asignaturas) se ve influido por los 

aspectos sociales y emocionales que impactan directamente en la motivación del estudiante para 

realizar sus actividades cotidianas. En este sentido, para que un alumno se sienta con energía para 

actuar de manera autónoma y alcanzar resultados por sí mismo (motivación intrínseca), es necesario 

que exista un componente social (relaciones significativas con los actores educativos involucrados) y 

emocional (variables afectivas), los cuales conducirán hacia un proceso armónico para el aprendizaje 

(Núñez del Río y Fontana Abad, 2009). 

Para lograr aprendizajes significativos, es necesario prestar atención a la competencia socioemocional, 

la cual es entendida como “la identificación, interpretación, argumentación y resolución de problemas 

socioemocionales, integrando valores, conocimientos y habilidades sociales y emocionales que se 

movilizan en la actuación en la realidad” (Rendón Uribe, 2015). La escuela se convierte en un espacio 

ideal para formar a los estudiantes en el manejo saludable de sus emociones, tanto de manera 

individual (intrapersonal) como social (interpersonal). En este sentido, de acuerdo con Aspelin (2019), 

las relaciones positivas que un docente puede construir con sus estudiantes son un factor fundamental 

para la promoción del progreso del estudiante. Por lo tanto, la escuela debe comprometerse con el 

desarrollo de la competencia socioemocional al considerar que se pueden promover relaciones sólidas 

entre sus miembros y formar a los estudiantes y profesores en el manejo inteligente de sus emociones. 

 

2.1.3 Las emociones como una competencia para el futuro 
La consideración de las emociones para el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente está ligado 

con el éxito académico, sino que también se relaciona con los principios para construir un futuro 

sostenible y con mejores resultados; en palabras de Gadotti (2011) esta formación estaría 

comprometida con “educar para otro mundo posible”. Adicionalmente, tomando como referencia que la 

educación tiene el doble propósito de “ayudar a las personas a vivir bien en un mundo en el que valga 

la pena vivir” (Kemmis et al, 2013), es posible aseverar que las emociones enfatizan el aspecto social 

de la educación, al reconocer que cada actor educativo es un individuo con necesidades y retos en 

múltiples dimensiones personales, no sólo las académicas o intelectuales. Por tanto, retomar la 
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perspectiva emocional en la educación será clave para ayudar a las personas a florecer, es decir, a 

“vivir dentro de un rango óptimo de funcionamiento humano, uno que connota bondad, generatividad, 

crecimiento y resiliencia” (Fredrickson y Losada, 2005, p. 678), lo cual tendrá repercusiones positivas 

para la construcción de una perspectiva positiva para el futuro. Por tanto, esta competencia 

socioemocional con un énfasis en el futuro permitirá a los actores educativos ‘saber conocer’, ‘saber 

hacer’, ‘saber ser’ y ‘saber convivir’ para ser creativos con respecto al futuro y promover cambios que 

sean significativos y promuevan la mejora de la sociedad con una visión empática y social (UNESCO, 

2021).  

 
2.2 Planteamiento del problema  
A raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, las instituciones educativas se han 

enfrentado a retos sociales y emocionales de los actores educativos que forman parte de ellas. En  un 

estudio realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Lerma) se encontró que durante 

el periodo del confinamiento por la pandemia la mayoría de los estudiantes han experimentado una 

afectación en su dimensión psicoemocional, al presentar síntomas como “tensión y tristeza en la 

dimensión emocional, aislamiento social e irritabilidad en la dimensión conductual, trastornos del sueño 

y dolores de cabeza en la dimensión fisiológica y dificultad para concentrarse y focalizar la atención en 

la dimensión cognitiva” (Talavera Peña y Silva López, 2020, p. 99). Otros estudios enfatizan el impacto 

negativo del confinamiento y la falta de la educación presencial en el desarrollo personal y social de 

estudiantes, al mostrar síntomas como el estrés, ansiedad y depresión (Leiva et al., 2020; Santibañez 

y Guarino, 2021). Por consiguiente, a partir de estos temas resulta necesario explorar las respuestas a 

las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿Cuál es el impacto socioemocional de la pandemia por 

Covid-19 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa), y (2) ¿Cómo se desarrolla la 

competencia socioemocional en el contexto educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Cuajimalpa? 

 
2.3 Método  
Este estudio se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, una 

universidad pública federal ubicada en la Ciudad de México, México. Se retomó la perspectiva de 

investigación mixta (Teddlie y Tashakkori, 2009) y con enfoque en estudio de caso (Creswell y Poth, 

2014; Stake, 1998), por medio de la implementación de los siguientes instrumentos:  

- Enfoque cuantitativo: cuestionario a 254 estudiantes de licenciatura y posgrado y 46 profesores.  

- Enfoque cualitativo: entrevistas semi-estructuradas y grupos focales a 19 estudiantes de 

licenciatura y posgrado, 6 profesores y 4 gestores educativos.  

 

Finalmente, para el proceso de análisis se condujo un proceso de sistematización de los datos por 

medio de una labor de codificación abierta y por fases en el software de análisis cualitativo NVivo, lo 

cual permitió vincular el marco teórico con la dimensión metodológica (Saldaña, 2015).  

 

2.4 Resultados 
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2.4.1 Perspectiva cuantitativa 
En el cuestionario, se exploró la experiencia socioemocional de los participantes. Los estudiantes 

manifestaron que el trabajo durante la pandemia les había producido los siguientes estados: tensión 

(77%), angustia (64%), alteración del patrón del sueño (62%), agobio (58%) e incertidumbre (55%). 

Además, declararon que el confinamiento representó para ellos tensión (62%), incertidumbre (62%), 

alteración del patrón de sueño (61%), tristeza (53%) y angustia (53%).  

Los gestores y profesores, por su parte, manifestaron que el trabajo durante la pandemia les había 

producido los siguientes estados: tensión (53%), incertidumbre (49%), agobio (38%) y alteración del 

patrón del sueño (23%). Además, declararon que el confinamiento representó para ellos incertidumbre 

(46%), alteración del patrón de sueño (30%), tensión (28%) y agobio (28%).  

 

2.4.2 Perspectiva cualitativa 
En las entrevistas y grupos focales con los alumnos se encontró que, en un primer momento, situado 

en los primeros meses del confinamiento (abril, mayo 2020), se manifestaron preferentemente 

emociones negativas:  

● Alumno 1: Pues en general, creo que al principio de la pandemia …, pues me sentí bastante 

decaído y hasta un poco deprimido… 

● Alumno 2: Yo al principio me sentí, como lo dije, desanimada y estresada porque no estoy tan 

acostumbrada a estar tanto tiempo en la pantalla… y sobre todo a estar encerrada. 

● Alumno 3: Por otro lado, también me entristece no ver a mis compañeros, mi vida en general 

en la ciudad, como ir al cine o cosas así y saber que todo eso va a cambiar.  

Sin embargo, también hubo algunas emociones positivas vinculadas con la posibilidad de adaptación:  

● Alumno 4: Para mí representó un reto la verdad es que llevar una clase o varias clases de esta 

forma para mí no fue la adecuada, pero di mi mejor esfuerzo.  

● Alumno 5: No sé ni cómo manejarme ni para donde voltear, a ver pero sabes que en algún 
momento vas a volver a encontrar esa calma para decir okey, las cosas van por acá o por 

acá o por acá... 

● Alumno 6: Adaptación, empatía podría decirlo si podría decir que igual son reto y una 

experiencia completamente distinta.  

En un segundo momento, a medida que transcurrieron los meses, las emociones se transformaron 

de una perspectiva negativa a otra positiva:  

● Alumno 7: Después este estrés se convirtió en un querer dar de baja algunas materias… 

(rechazo, exasperación), pero después creo que también se trata de fuerza de voluntad 

(alivio).  

● Alumno 8: Al pasar de todo este tiempo me he sentido un poco más relajado.  

Los profesores y gestores manifestaron angustia y ansiedad, las cuales fueron provocadas por una 

excesiva carga de trabajo y el desconocimiento del uso de las plataformas tecnológicas:  

● Profesor 1: El ambiente de la pandemia me hizo vivir angustiada.  

● Profesor 2: Agobio por tanto trabajo, un periodo muy demandante, con mucho trabajo.  
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● Gestor: Ha sido una experiencia abrumadora.  

La pandemia por Covid-19 también ha representado para estos actores educativos un reto para mejorar 

su práctica docente:  

● Profesor 3: Esto ha sido un reto muy estimulante, y yo creo que ese reto estimulante ha sido 

el mecanismo de compensación de la universidad.  

● Profesor 4: Mucho aprendizaje, dedicación, mucha fortaleza socioemocional y creo que eso, 

el aprendizaje socioemocional y esa fortaleza que uno de alguna manera debe tener si no se 

cae todo.  

Finalmente, alumnos, profesores y gestores resaltaron la necesidad de construir ambientes empáticos 

y donde se promuevan las competencias socioemocionales por medio de comprender al otro y formar 

relaciones significativas:  

● Profesor: Yo le digo a mis alumnos, en esta vida hay tiempo para todo; para estudiar, para 

casarse, para divertirse, y ahorita es el tiempo para resistir, así que hay seguir resistiendo. 

● Estudiante: Me alegra que ha habido profesores que se han podido adaptar y han sabido 

aceptar más allá de lo académico sino también de personal.  
 

2.5 Discusión 
Con base en los resultados obtenidos en este estudio, es posible afirmar que la pandemia por Covid-

19 ha impactado el estado socioemocional de los actores educativos de la UAM - Cuajimalpa. El 

confinamiento prolongado y las nuevas condiciones educativas son factores que han desencadenado 

diversos trastornos socioemocionales tales como la tensión, la incertidumbre, el agobio y la angustia, 

presentes en al menos uno de cada dos estudiantes y en uno de cada tres profesores y gestores. Sin 

embargo, a pesar de que los primeros meses representaron una perspectiva socioemocional negativa, 

con el paso del tiempo, los estudiantes, profesores y gestores han visto este periodo como un reto para 

salir adelante y resistir las condiciones del presente. Así, estos actores educativos han encontrado 

fuerzas a partir del establecimiento de relaciones sociales significativas y de la comprensión de que se 

hallan frente a un reto común: resistir a la pandemia.  

Otro aspecto clave es que la competencia socioemocional constituye un referente para promover el 

florecimiento del educando en el periodo durante y posterior a su etapa escolar, por lo cual representa 

una competencia de futuro. Los estudiantes y profesores han manifestado que se han sentido más 

conectados con otros actores educativos, pues no sólo se enfocan en la dimensión académica o 

intelectual, sino que también hay una mayor preocupación por el estado socioemocional de los demás. 

En este sentido, a partir de lo que señalan Bisquerra (2016), Aspelin (2019) y Núñez del Río y Fontana 

Abad (2009), la institución educativa debe ser un espacio seguro que fomente la construcción de 

competencias socioemocionales para que sus estudiantes puedan enfrentar los retos del presente y 

futuro; esto se logrará por medio de una exploración individual (intrapersonal) y social (interpersonal) 

que permita comprender las necesidades uno mismo y de los otros. De esta manera, la escuela 

contribuirá con la formación de futuros posibles para sus actores (UNESCO, 2021).  

 
3. Conclusiones 
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La ejecución de este proyecto de investigación representó una oportunidad para visibilizar la 

importancia de la dimensión socioemocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

universidad. Los alumnos, profesores y gestores encontraron fortaleza para atravesar por esta situación 

a partir de la comprensión de las necesidades del otro y de imaginar nuevas formas de llevar a cabo la 

enseñanza y el aprendizaje en contextos mediados por las nuevas tecnologías. Así, a partir de este 

estudio se evidencia la relevancia de que los profesores se actualicen en el uso de estrategias 

didácticas para la promoción de las competencias socioemocionales en sus alumnos, con el fin de 

generar ambientes de aprendizaje motivadores y que fomenten un aprendizaje significativo. 

Finalmente, este trabajo resaltó la importancia de considerar a la competencia socioemocional como 

una competencia para enfrentar los retos del futuro, al permitir que las personas que cuentan con ella 

sean más resilientes, empáticas y flexibles con respecto a los cambios que requieran hacer para 

adaptarse a las condiciones inciertas de los entornos sociales. Así, el desarrollo de esta competencia 

resulta vital para que los estudiantes hagan frente a los desafíos de cualquier contexto social, sin 

importar lo demandante que este sea.  

 

Referencias 
Aspelin, J. (2019). Enhancing pre-service teachers’ socio-emotional competence. International Journal 

of Emotional Education, 11(1), pp. 153-168. Disponible en: 

https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/42657/1/v11i1p9.pdf.  

Bisquerra, R. (2016). Universo de emociones: la elaboración de un material didáctico. En Soler, J. L., 

Aparicio, L., Díaz, O., Escolano, E., y Rodríguez, A. (Coords.). Inteligencia Emocional y 

Bienestar II. Ediciones Universidad San Jorge.  

Bisquerra, R., Pérez, J.C. y García, E. (2018). Inteligencia emocional en educación. Editorial Síntesis. 

Creswell, J. W., y Poth, C. N. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. SAGE Publications. 

Fredrickson, B. L. y Losada, M. F. (2005). Positive Affect and the Complex Dynamics of Human 

Flourishing. Am Psychol, 60(7), pp. 678-686. doi:10.1037/0003-066X.60.7.678 

Gadotti, M. (2011). Educar para otro mundo posible. Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria y Centro Internacional Miranda.  

Kemmis, S., Wilkinson, J., Edwards-Groves, C., Hardy, I., Grootenboer, P., y Bristol, L. (2013). 

Changing practices, changing education. Springer. 

Leiva, A. M., Nazar, G., Martínez-Sangüinetti, M. A., Petermann-Rocha, F., Ricchezza, J., & Celis-

Morales, C. (2020). DIMENSIÓN PSICOSOCIAL DE LA PANDEMIA: LA OTRA CARA DEL 

COVID-19. Ciencia y enfermería, 26(10). DOI: .https://dx.doi.org/10.29393/ce26-3dpal60003  

Núñez del Río, M.C., y Fontana Abad, M. (2009). Competencia socioemocional en el aula: 

Características del profesor que favorecen la motivación por el aprendizaje de alumnos de 

enseñanza secundaria obligatoria. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 20(3), 

pp. 257-269. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaREOP-2009-20-

3-4170/Documento.pdf.  



8° CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA- PONENCIA DE INVESTIGACIÓN 

 
Rendón Uribe, A. (2015). Educación de la competencia socioemocional y estilos de enseñanza en la 

educación media. Sophia, 11(2), pp.  

Saldaña, J. (2015). The Coding Manual for Qualitative Researchers. Sage Publications.  

Santibañez, L. y Guarino, C. M. (2021). The Effects of Absenteeism on Academic and Social-

Emotional Outcomes: Lessons for COVID-19. Educational Researcher, XX(X), pp. 1-9. DOI: 

https://doi.org/10.3102%2F0013189X21994488.  

Seligman, M. (2010). Flourish: Positive Psychology and Positive Interventions. The Tanner Lectures 

on Human Values. Disponible en https://tannerlectures.utah.edu/ documents/a-to-

z/s/Seligman 10.pdf.  

Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Morata. 

Talavera Peña, A. K., y Silva López, R. B. (2020). Reflexión sobre la Dimensión Psicoemocional en el 

Contexto del PEER. En Silva López, R. B., Hernández Razo, O. E., y García Garibay, J. M. 

(Coords.). Prácticas educativas de la UAM Lerma: Del aula física al aula digital. Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma.  

Teddlie, C. y Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research Integrating quantitative 

and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Sage. 

UNESCO (2020a). A new vision for lifelong learning and a world worth living in. Disponible en 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/news/new-vision-lifelong-learning-and-world-worth-

living  

UNESCO (2020b). Covid-19 and higher education: Today and tomorrow. Disponible en 

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-

attachments/UNESCO IESALC Covid-19%20and%20higher%20education 2020 en.pdf.  

UNESCO (2021). Futures literacy: An essential competency for the 21st century. Disponible en 

https://en.unesco.org/futuresliteracy/about.  

 

Reconocimientos 
Proyecto realizado en el marco del Grupo de Investigación en Comunicación Educativa de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.  



Noé Abraham González Nieto

PONENTE

Evidencia - Anexo 2.5b









Evidencia - Anexo 2.6b





































De: XVI CONGRESO ALAIC <contactoalaic@gmail.com>
Asunto: Tu resumen ha sido aceptado XVI ALAIC
Fecha: 8 de julio de 2022, 16:38:57 GMT-5
Para: cgarcia@cua.uam.mx
Responder a: contactoalaic@gmail.com
 

Si no ve correctamente el contenido de este mensaje pinche aquí
 

 
 
 (Mail en español)   

Estimado/as: 
Caridad García-Hernández
Margarita Espinosa-Meneses
Noé Abraham González-Nieto
 
 
Nº de registro del resumen:  9793
Su resumen “ La comunicación didáctica en ambientes virtuales de aprendizaje. Retos de la
educación superior en México/Didactic communication in virtual learning enviroments.
Challenges or higher education in Mexico ” ha sido aceptado por el Grupo Temático  GT 4:
Comunicación y Educación / Comunicação e Educação  para su presentación el XVI Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), que se realizará en Buenos Aires
del 26 al 30 de septiembre.
 
Le recordamos que el texto completo, de hasta 4.000 palabras, deberá ser enviado hasta el 20 de agosto, a
través https://www.alaic.org/es/congreso-alaic-2022/ . La recepción del texto completo en tiempo y forma será
condición necesaria para participar del evento y figurar en el programa.
 
Hasta el 20 de agosto, deberá también confirmar su participación, preferentemente presencial, o eventualmente
virtual, y realizar su inscripción en el Congreso si no lo hizo antes (recuerde que hasta el 10 de julio hay una
tarifa menor). Los detalles y costos puede encontrarlos en https://www.alaic.org/es/congreso-alaic-2022/ ,
donde también hay otras informaciones de interés que le sugerimos consultar.
 
Muchas gracias por su contribución al XVI Congreso de ALAIC. Lo esperamos en Buenos Aires en septiembre.
 
Cordialmente
Equipo de Coordinación
GT o GI Nº    GT 4: Comunicación y Educación / Comunicação e Educação
 
—-------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Prezado(a)
Caridad García-Hernández
Margarita Espinosa-Meneses
Noé Abraham González-Nieto
 
 
Nº do registro do resumo  9793
 
Seu resumo  “ La comunicación didáctica en ambientes virtuales de aprendizaje. Retos de la
educación superior en México/Didactic communication in virtual learning enviroments.
Challenges or higher education in Mexico ”   foi aceito pelo Grupo Temático  GT 4: Comunicación y
Educación / Comunicação e Educação  para apresentação no XVI Congresso da Associação Latino-
Americana de Investigadores da Comunicação (ALAIC), que será realizado em Buenos Aires de 26 a 30 de
setembro deste ano.
 
Lembramos que o texto completo deve ser enviado até 20 de agosto pelo site www.alaic.org/es/congreso-alaic-
2022/ . O recebimento do texto completo em tempo hábil será condição necessária para participar do evento e
figurar no programa.

Evidencia - Anexo 2.7b



 
Até 20 de agosto, pedimos que você igualmente confirme a sua participação, preferencialmente presencial, ou
eventualmente virtual, e inscreva-se no Congresso caso ainda não o tenha feito. Até 10 de julho, é possível
realizar inscrição com valor reduzido. Preços de inscrição podem ser consultados em
www.alaic.org/es/congreso-alaic-2022/ , onde também existem outras informações sobre o Congresso.
 
Muito obrigado por sua contribuição ao XVI Congresso da ALAIC. 
Esperamos por você em Buenos Aires em setembro.
 
Cordialmente
Equipe de coordenação
GT ou IG Nº  GT 4: Comunicación y Educación / Comunicação e Educação
                   

 
 
 
 
 
Si desea darse de baja permanentemente de nuestros ficheros haga clic aquí / Unsubscribe
 



Noé Abraham González Nieto <ngonzalez@cua.uam.mx>

TEEM2022 notification for paper 86 

TEEM2022 <teem2022@easychair.org> 26 de julio de 2022, 2:53
Para: Noé Abraham González-Nieto <ngonzalez@cua.uam.mx>

Dear Noé Abraham, 

On behalf of the Programme Committee, we are pleased to inform you that your paper entitled "Digital Qualitative and
Mixed Methods Research in the Transformation of Higher Education", has been accepted for presentation in the Track 4.
Implementation of Qualitative and Mixed Methods Researches at the TEEM 2022 International Conference
(https://2022.teemconference.eu/). The following steps are required for final acceptation of your contribution:   

1) At least one of the authors of the paper must be registered in the conference - https://2022.teemconference.
eu/registration/. Deadline 6 September 2022. 

2) Prepare the camera-ready version following all the reviewers’ recommendations enclosed in this message. If not, the
paper will not be published in the proceedings. This must be done before 6 September 2022. 
- The paper length will be between 8-10 pages including images and references. 
- The paper must be written in English following the template provided by Springer (https://resource-cms.
springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/3318/data/v5). Download an example here
https://2022.teemconference.eu/submission/. 
- Do not include subtitle, only title. If you want include a subtitle use colon. 
- Abstract length a maximum of 200 words. Only one paragraph. 
- Include the authors’ names, affiliations, email and ORCID number. 
- Reference Format is Springer Basic Style (cite with number, no with author and year) (https://resource-cms.
springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/40190/data/References+Basic+Style). Cite references with numbers in
square brackets. If you use Endnote, you can use Lecture Notes in Computer Science style https://endnote.com/style_
download/lecture-notes-in-computer-science/. Same style for Zotero http://www.zotero.org/styles/springer-lecture-notes-
in-computer-science.  

3) Update the final version in a .zip file with: 
- MS Word version (If you used LaTeX, include the sources). 
- PDF version.  
- The figures included in the Word file also must be provided separately in TIFF format (more details in the guidelines
https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/your-publication-journey/manuscript-
preparation#c5640). 

4) Check the data in EasyChair. Ensure that title, abstract, keywords, authors' names, affiliations and order are correct.
We will use that data to prepare the final version of the proceedings.  

5) Springer checks plagiarism before publishing the conference papers to ensure originality. The system detects
instances of overlapping and similar text. Please, avoid plagiarism or self-plagiarism when you prepare the camera-ready
version. TEEM Conference is not responsible for publication problems with Springer concerning plagiarism. Authors are
responsible for avoiding plagiarism in their manuscripts. 

6) Copyright for publication in Springer proceedings will be requested you in the next weeks. 

If you have any questions, do not hesitate to contact us. 

Best Regards, 
Ana María Pinto-Llorente (ampintoll@usal.es), Mª Cruz Sánchez-Gómez (mcsago@usal.es), António Pedro Costa
(apcosta@ua.pt) 
Track Chairs - TEEM 2022 
https://2022.teemconference.eu/tracks/implementation-qualitative-mixed-methods-researches 
-----------------------------------------  

SUBMISSION: 86 

Evidencia - Anexo 2.8



Review for Children and Youth Services Review - manuscript 
revision decision 

 
Children and Youth Services Review <em@editorialmanager.com> 29 de noviembre de 2021, 

18:52 
Responder a: Children and Youth Services Review <support@elsevier.com> 
Para: Noé González Nieto <ngonzalez@cua.uam.mx> 

Manuscript Number: CYSR-D-21-01799R1 
Sharing images or videos of minors online: Validation of the Sharenting Evaluation Scale (SES) 
 
 
Dear Dr González Nieto, 
 
Thank you for reviewing the above referenced manuscript. With your help, I have reached a 
revise decision on this manuscript￼. 
 
The anonymised comments to author, from all reviewers, are included below. You can also 
access this information by logging into Editorial Manager as a reviewer. 
 
Thank you for your contribution and time in reviewing this manuscript, which not only assisted 
me in reaching my decision, but also enables the author(s) to disseminate their work at the 
highest possible quality. Please note you may be asked to review the revision of this paper in 
the future. 
 
I am grateful to you for your assistance as a reviewer for Children and Youth Services Review. 
 
Kind regards, 
 
Elizabeth Fernandez 
Editor-in-Chief 
Children and Youth Services Review 

 

 

Evidencia - Anexo 2.9



Thank you for your participation
DO_NOT_REPLY@allacademic.com <DO_NOT_REPLY@allacademic.com>
Jue 27/Ene/2022 10:29
Para:  noe gn@hotmail com <noe gn@hotmail com>

Dear Noé González Nieto,

On behalf of the CIES 2022 Conference Planning Team, I want to express our deep gratitude for the work you have done reviewing CIES2022 conference proposals.

As we look at the conference program, we are exhilarated to see the high quality of accepted submissions, in large part due to your extraordinary work in reviewing these
proposals. Even for ones we unfortunately could not accept this year, we know that the feedback you provided will guide these scholars as they move forward with their work at
future conferences. 

We also recognize that many of you reviewed an extremely large number of proposals. That was partially due to the low number of volunteers we received this year.  For future
conferences, we have learned how to adjust and have a new plan to avoid such a burden. And to you, we extend our sincere gratitude for a work well done in a challenging time
and with a short turnaround.

We look forward to welcoming you to CIES 2022, on-site or virtually. As we plan a stellar conference experience for all, we continue to share updates on our website,
www.cies2022.org. If you have questions about the conference, please feel free to reach us at cies2022@cies.us.

With best wishes for a happy and healthy 2022.

Supriya Baily - CIES2022 Conference Chair and CIES President-elect

Mildred Cabrera - Conference Manager

Melissa Raslevich - Conference Coordinator

Tami Carsillo - Sr. Program Coordinator

Betsy Scotto-Lavino - Program Coordinator

Jehad Halawani - Program Coordinator  

 

Evidencia - Anexo 2.10





  
 

Carrera 7 No. 42-27 piso 2, 4, 5 y 7 Edificio Lorenzo Uribe - Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono: +57 (1) 320 8320 Ext. 2461 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, febrero de 2022 
 
 
 
 
 
magis, Revista Internacional de Investigación en Educación certifica 

que: 
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Leonor Delgado Vanegas 

Facultad de Educación, Universidad de los Andes, Colombia 
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Unidad Xochimilco 
Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, 04960, Cd. de México. Tel. 5483 7000 
! rev.reencuentro@gmail.com, ! cuaree@correo.xoc.uam.mx, " reencuentro.xoc.uam.mx 

RE.2022.72 

Ciudad de México a 7 de junio de 2022 

 

A quien corresponda:  

 
Por este conducto se hace constar que, a petición del comité coordinador del número dedicado al 
tema “Autonomía, gratuidad y la Ley General de Educación Superior” de REencuentro. Análisis de 

problemas universitarios, publicación arbitrada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, el Dr. Noé Abraham González Nieto realizó el arbitraje del artículo titulado "La 
epistemología social como herramienta de análisis de lo educativo con enfoque en la evaluación 
docente contenida en la reforma educativa de 2013 en México" para su posible publicación en el 
mencionado número.  

 
Al respecto agradecemos la participación del Dr. González en esta importante labor que ayuda a 
que esta revista crezca en contenidos y calidad. Le invitamos a que visite nuestro portal 
(reencuentro.xoc.uam.mx) en donde encontrará temas, materiales audiovisuales y convocatorias 
que seguramente serán de su interés. 

 
Se extiende esta constancia para los fines que el interesado considere convenientes. 

 
Atentamente 

 

Dra. Janette Góngora Soberanes 

Directora de la revista 

Reencuentro. Análisis de problemas universitarios 
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Noé Abraham González Nieto <ngonzalez@cua.uam.mx>

Thank you for submitting your review of Manuscript ID ET-06-2022-0238.R1 for the
Education + Training 

Education + Training <onbehalfof@manuscriptcentral.com> 15 de julio de 2022, 9:26
Responder a: romejo@ugr.es
Para: ngonzalez@cua.uam.mx

15-Jul-2022 

Dear Dr. Noé González-Nieto: 

Thank you for submitting your review of ET-06-2022-0238.R1 for Education + Training.  We are very grateful for the
contribution you have made to the journal by providing your review.  We recognise the value that is added by our
reviewers and would therefore like to thank you for your work, by granting you free personal access to up to 40 Emerald
journal articles (excluding Backfiles) within a three-month period. 

Early next month, we will send an email that will contain all the information you need to activate your personal free
access. 

Once you have received this email, all you will need to do is: 
- click the link in the e-mail: this will take you directly to the Emerald log-in page 
- If you have an Emerald MyProfile  log in, simply log on using these details  (this is different to the log in you use for
ScholarOne) 
- If you do not have an Emerald MyProfile, you can register with us there and then to get your free personal access to
Emerald content.  Instructions on how to contact us to set up your Emerald MyProfile will be in the email we send next
month. 

We would also like to offer you a 30% DISCOUNT on all Emerald books available for purchase from the EMERALD
BOOKSTORE. To take advantage of this offer please contact Turpin Distribution. Quote code: REVIEW. 
Contact information: 
Turpin - UK & RoW 
Tel: +44 (0) 1767 604 951 
E-mail: custserv@turpin-distribution.com 
Turpin - Americas 
Tel: +1 860 350 0041 
E-mail: turpinna@turpin-distribution.com 

On behalf of the Editors of Education + Training, we appreciate the valuable and efficient contribution that each reviewer
gives to the Journal and we hope that we may call upon you again to review future manuscripts. 

Yours sincerely, 

Editor, Education + Training 
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Unidad Xochimilco 
Ca z. de  Hueso 1100, Co . V a Qu etud, Coyoacán, 04960, Cd. de Méx co. Te . 5483 7000 
! rev.reencuentro@gma .com, ! cuaree@correo.xoc.uam.mx, " reencuentro.xoc.uam.mx 

RE.2022.111 

Ciudad de México a 19 de julio de 2022 

 

A quien corresponda:  

 
Por este conducto se hace constar que, a petición del comité coordinador del número dedicado al 
tema “La enseñanza de la investigación en los posgrados” de REencuentro. Análisis de problemas 
universitarios, publicación arbitrada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, el Dr. Noé Abraham González Nieto realizó el arbitraje del artículo titulado 
“Experiencias y percepciones emocionales de estudiantes de la UAM-X durante el Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER)” para su posible publicación en el mencionado número.  

 
Al respecto agradecemos la participación del Dr. González en esta importante labor que ayuda a 
que esta revista crezca en contenidos y calidad. Le invitamos a que visite nuestro portal 
(reencuentro.xoc.uam.mx) en donde encontrará temas, materiales audiovisuales y convocatorias 
que seguramente serán de su interés. 

 
Se extiende esta constancia para los fines que el interesado considere convenientes. 

 
Atentamente 

 

Dra. Janette Góngora Soberanes 

Directora de la revista 

Reencuentro. Análisis de problemas universitarios 
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Dear Dr. Gonzalez-Nieto, 
   
I have recently received a proposal tentatively titled , for which I am keen to obtain 
a few reviews. Given your expertise, I would very much appreciate having your 
thoughts and opinion on this project as I’m sure your review would enhance our 
publishing decision. 
  
  
With best wishes, 
Senior Editorial Assistant | Sociology 

 
Taylor and Francis Books India Pvt. Ltd. 
1, Jai Singh Road|New Delhi 110001|India 
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Monterrey, N.L., septiembre de 2022 
 
 
 

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
en CIIE Talks del Tecnológico de Monterrey  

 
A quien corresponda: 
  
Por medio de la presente se hace constar que el trabajo titulado Emociones en el aula 

virtual: hacia el desarrollo de una competencia para el futuro con la autoría de Margarita 

Espinosa Meneses, Caridad García Hernández y Noé Abraham González Nieto, fue 
presentado en las CIIE Talks organizadas por el Congreso Internacional de Innovación 

Educativa del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey el 
día miércoles 15 de junio de 2022. 
 
Las CIIE Talks son sesiones semanales que se transmiten en vivo por diferentes redes 
sociales de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (Facebook Live yTwitter) y 
en redes sociales del Tecnológico de Monterrey (YouTube, live.tec.mx), en donde se 
presentan notables proyectos de innovación educativa así como relevantes temas de eventos 
especiales que participaron en el Congreso Internacional de Innovación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey, CIIE. 
 
Se extiende la presente constancia para los fines que convenga al interesado. Sin más por el 
momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a la 
presente. 
  
Cordialmente, 
 

 
Dr. José Escamilla de los Santos 
Director Asociado 
Instituto para el Futuro de la Educación 
Tecnológico de Monterrey  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Dr. Gustavo Pacheco López 
Director 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Unidad Lerma 

Av. de las Garzas Número 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52005 
Tels. (728) 282 2785 y (728) 2827002  ext. 2000 / 2002  Email: divisioncbs@correo.ler.uam.mx / g.pacheco@correo.ler.uam.mx 

DCBS209/2021 
  Lerma de Villada, Edo. de México a 01 de octubre de 2021 

Dr. Augusto Jacobo Montiel Castro    
Departamento de Ciencias de la Salud 
Unidad Lerma 

Dra. Alejandra Vargas Caraveo 
Departamento de Ciencias de la Salud 
Unidad Lerma 

Mtro. Pablo Adolfo Mayer Villa     
Departamento de Ciencias de la Salud 
Unidad Lerma 

Dr. Noé Abraham González Nieto 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
Unidad Cuajimalpa 

Dr. Carlos Alejandro Torner Aguilar 
Departamento de Atención a la Salud 
Unidad Xochimilco 

Asunto: Integración y nombramiento como miembro de 
la Comisión Proponente- Proyecto de Medicina UAM Lerma 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 fracción XVI, del Reglamento Orgánico, me permito 
informarle que he resuelto nombrarlo miembro de la Comisión Proponente de la Licenciatura en 
Medicina Humana, UAM Lerma, con una vigencia de termino al trimestre 21-P (22 de octubre de 
2021). 

El mandato de esta comisión es: 

Continuar con la formulación el documento de propuesta y justificación para la creación del Plan de 
estudios a nivel licenciatura en Medicina Humana, a impartirse por la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, Unidad Lerma, UAM.  

Le solicito que este documento de propuesta y formulación se estructure observando el artículo 29 del 
Reglamento de Estudios Superiores.  

Sería idóneo contar el documento en su versión final a más tardar 01 de noviembre 2021, para que se 
continúe con el procedimiento formal de evaluación por el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y 
de la Salud. 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. 

Atentamente, 

CASA ABIERTA AL TIEMPO - In Calli Ixcahuicopa 

   C.c.p.  Dr. Augusto Jacobo Montiel Castro- Secretario Académico de la DCBSL 
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Plan de Trabajo 
Dr. Noé Abraham González Nieto 

 
 

Comunicación, Innovación y Práctica Educativa 

 

Periodo: 30/11/2022 – 29/11/2023 

Candidato: Dr. Noé Abraham González Nieto 

 
Durante el año de trabajo comprendido entre noviembre 2021 y octubre 2022 he 

participado en distintas actividades de investigación e innovación en docencia 

universitaria, promoviendo así un impacto en el desarrollo de estrategias para las 

intervenciones didácticas derivadas de la contingencia por la pandemia de Covid-19. 

Durante este periodo se gestionaron actividades de investigación en congresos, revistas 

indexadas y redes de colaboración que derivaron en proyectos editoriales con las cinco 

unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, se han iniciado proyectos 

de gestión de la innovación en la UAM Cuajimalpa, con el fin de derivar en la práctica de 

estrategias de cambio para la universidad. Así, en este plan de trabajo doy continuidad 

a las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura que inicié como parte 

de mi rol como Profesor Visitante del Departamento de Ciencias de la Comunicación en 

noviembre de 2020. 

 

Eje Estratégico 1: 

Docencia 

La docencia se llevará a cabo por medio de la impartición de las siguientes Unidades de 

Enseñanza-Aprendizaje en sus periodos correspondientes1:  

 
1 Los trimestres de impartición quedan a disposición de las necesidades de docencia del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación y Diseño y de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación.  
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Unidad de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Periodo 
académico 

Propósito general 

Comunicación en 
entornos digitales 

22-O 

Guiar al estudiante en el proceso de planear, 
diseñar, implementar y evaluar estrategias de 
comunicación para producir mensajes en 
distintas técnicas y métodos para entornos 
digitales. De manera transversal, se espera que 
el alumno construya una identidad digital como 
comunicólogo, que le permita visibilizar sus 
habilidades profesionales.  

Taller de literacidad 
académica 

22-O 

Guiar al estudiante en la correcta expresión de 
ideas, reflexiones y argumentos de manera oral 
y escrita con confianza, corrección y fluidez. Esta 
UEA permitirá al estudiante familiarizarse con el 
lenguaje utilizado en el ámbito universitario 
mediante la realización de actividades 
individuales y grupales vinculadas con la 
expresión oral y escrita pertinente a su campo 
disciplinar. Se realizarán prácticas para 
reconocer el valor de la lectura y escritura como 
fundamentos para un adecuado uso de la lengua 
española en el nivel educativo superior.  

Metodologías 
cuantitativas 

23-I 

Diseñar un proyecto de investigación con 
orientación cuantitativa, por medio del 
establecimiento del problema de investigación, 
las estrategias de revisión de la literatura, los 
métodos cuantitativos y el análisis estadístico, 
con el fin de producir una discusión con respecto 
a la necesidad de incluir estas temáticas en el 
campo de las ciencias de la comunicación.   

Géneros de medios 
informativos 

23-I 

Introducir a los estudiantes al estudio, 
comprensión y producción de textos en géneros 
periodísticos informativos y de opinión o 
interpretativos. Por medio del análisis de 
ejemplos de cada género periodístico, se espera 
que los alumnos se sensibilicen con respecto al 
rol social y ético de los medios informativos en el 
periodo actual. Finalmente, se llevará a cabo un 
ejercicio prospectivo en el que los estudiantes 
identifiquen las necesidades presentes y futuras 
de los géneros periodísticos y el rol que tiene el 
comunicólogo en este contexto. 

Diseño de ambientes 
de aprendizaje 

23-I 

Introducir a los estudiantes a la planeación, 
implementación y diseminación de ambientes 
de aprendizaje para distintos contextos 
educativos formales y no formales, desde una 
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perspectiva de la comunicación educativa. Por 
medio del análisis de casos reales, se espera que 
los estudiantes diseñen y pongan en práctica un 
ambiente de aprendizaje que fomente la 
interacción educativa, el diálogo y la 
transformación social. Finalmente, se espera que 
esta Unidad de Enseñanza y Aprendizaje 
contribuya a la construcción del perfil académico 
de los participantes en el ámbito de la 
comunicación educativa, con el fin de fortalecer 
sus competencias para la vida profesional. 

Estrategias en 
comunicación 

educativa 
23-P 

Acompañar a los estudiantes en el diseño de 
estrategias de comunicación educativa a partir 
de la detección oportuna de necesidades y 
problemáticas de los contextos sociales. Se 
partirá de los conocimientos previos y los 
proyectos terminales de los alumnos para 
construir aprendizajes en el marco de la 
interdisciplina y el pensamiento estratégico en 
comunicación educativa. Se realizará un análisis 
prospectivo de la comunicación educativa a 
partir de los retos del contexto social actual.  

Seminario de 
comunicación, 

diseño y tecnologías 
de la información 

23-P 

Introducir a los alumnos a la conceptualización y 
práctica de la interdisciplina, la complejidad y el 
pensamiento de diseño (design thinking) a partir 
de la descripción, interpretación e integración 
de las teorías y conceptos estructuradores de la 
comunicación, el diseño y las tecnologías de la 
información. Se iniciará el curso con una 
aproximación teórico-conceptual de las 
disciplinas antes mencionadas para, 
posteriormente, estudiar casos reales en los que 
se analice su convergencia.  

Proyecto terminal I y 
II 

23-I y 23-P 

Acompañar a los alumnos del área terminal de 
Comunicación Educativa en el desarrollo de sus 
proyectos terminales por medio de un proceso 
de investigación sistemático que dé cuenta de 
sus competencias en comunicación. 

 

El objetivo global de la impartición de las UEA antes mencionadas será formar alumnos 

críticos, propositivos e innovadores en las ciencias de la comunicación, por medio 

del diálogo y colaboración con profesionales de distintas disciplinas. Esto se logrará 

por medio de las siguientes estrategias:  
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Estrategia 1.1: Fortalecimiento de la investigación e innovación en comunicación y 

retos sociales 

Se continuará con el acompañamiento continuo para que los alumnos de múltiples 

trimestres y licenciaturas lleven a cabo investigación y divulgación de sus proyectos 

terminales.  La estrategia 1.1 comprenderá las siguientes actividades:  

(a) Espacios de interacción asincrónicos por medio de plataformas virtuales y foros 

de discusión, donde los alumnos podrán socializar sus avances de investigación.  

(b) Espacios de interacción sincrónicos por medio de plataformas de 

videoconferencia.  

(c) Colaboración con el Centro de Escritura y Argumentación (CEA) para fomentar el 

desarrollo de la escritura y comunicación académica.  

(d) Espacios de exposición con estudiantes y profesores para divulgar los resultados 

de investigación.  

 

Estrategia 1.2: Fortalecimiento de conversatorios académicos en comunicación y 

educación 

En el periodo comprendido entre 2022 y 2023 se planea continuar con el proceso de 

invitación a distintos especialistas en el ámbito de la comunicación, con el fin de que 

compartan conferencias, interacciones académicas y diálogos en temas como:  

• Retos de la comunicación en las sociedades del conocimiento 

• Comunicación educativa e innovación pedagógica 

• Comunicación, educación e innovación: una mirada prospectiva 

• La comunicación para la transformación social: los retos globales 

La estrategia 1.2 comprenderá las siguientes actividades:  

(a) Invitación de un especialista por cada trimestre, de acuerdo con las necesidades 

de divulgación e investigación de las UEA impartidas.  

(b) Vinculación con las redes sociodigitales de la División de Ciencias de la 

Comunicación y Diseño para que las conferencias y charlas sean socializadas con 

la comunidad en general (Facebook, Twitter y YouTube).  
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Estrategia 1.3: Laboratorios de futuro para la innovación educativa y la transformación 

social  

Este proyecto tiene como objetivo general instalar laboratorios de futuro en 

comunidades escolares y sociales para promover la innovación educativa y la 

transformación social en la UAM Cuajimalpa. Los objetivos particulares son: (a) Formar a 

las comunidades escolares (profesores, alumnos, gestores) y sociales (Cuajimalpa, 

Ciudad de México) en la competencia de alfabetización de futuros para el cambio 

educativo y social por medio de laboratorios de futuros, (b) Promover un trabajo 

interdisciplinario para resolver problemas de los sistemas complejos de instituciones 

educativas en múltiples niveles, y (c) Fomentar una visión de la educación que incida en 

realidades sociales inmediatas y post-escolares por medio de contextos educativos 

formales y no formales. Para lograr los objetivos establecidos se partirá de un enfoque 

educativo centrado en el constructivismo sociocultural, es decir que a partir de la 

interacción de los alumnos con miembros de la comunidad, contribuya a soluciones 

posibles, es un entorno propicio para el desarrollo intelectual, con base en experiencias 

diversas, saberes y contextos (Cubero, 2005). Esto se hará por medio de la aplicación de 

estrategias para la fabricación digital (González-Nieto et al, 2022) la cultura maker 

(Fernández-Cárdenas et al, 2022), y el proceso de design thinking (Brown, 2008).  

Además, se promoverá que los usuarios se conviertan en investigadores de su propia 

práctica por medio de la aplicación de la metodología de sistematización de 

experiencias.  

La estrategia 1.3 comprenderá las siguientes actividades:  

(a) Creación del laboratorio de futuro para la innovación educativa y la 

transformación social en la UAM Cuajimalpa.  

(b) Desarrollo de un diplomado para el desarrollo de pensamiento de futuros e 

innovación educativa.  

 

Eje Estratégico 2: 

Investigación 

A raíz de la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19, los profesores de la UAM 

Cuajimalpa se vieron retados a transformar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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A raíz de esto, desde 2020 se inició una investigación para entender cómo se ha llevado 

a cabo la adaptación docente a las nuevas condiciones pedagógicas, por medio de las 

siguientes preguntas de investigación:  

• ¿Cuáles son las innovaciones educativas de los profesores de la División de 

Ciencias de la Comunicación y Diseño ante la pandemia por Covid-19? 

• ¿Cómo se puede llevar a cabo un proceso de sistematización de innovaciones 

educativas para responder a los retos sociales contemporáneos desde el entorno 

universitario? 

En este contexto, el libro Prácticas educativas durante la pandemia por Covid-19: 

innovación docente en la Universidad Autónoma Metropolitana continúa en proceso 

editorial (revisión de pares), por parte del Comité Editorial de la UAM Cuajimalpa, por lo 

cual se espera que sea publicado en los próximos meses.  

Adicionalmente, como parte de las actividades de indagación referentes a este tema, en 

abril de 2022 se inició la segunda fase de recolección de datos en las tres divisiones 

académicas de la Unidad Cuajimalpa como parte de las actividades del Grupo de 

Investigación en Comunicación Educativa. Durante este proceso se han realizado 

entrevistas y grupos focales a estudiantes y profesores, con el fin de profundizar en sus 

reflexiones sobre los cambios experimentados a lo largo de la pandemia en sus labores 

de enseñanza y aprendizaje.  

Finalmente, se continuará el proceso de divulgación de los resultados de investigación 

por medio de la participación en un congreso nacional y dos congresos internacionales 

relacionados con el ámbito de la comunicación educativa y la innovación pedagógica y 

didáctica, así como la publicación de dos artículos en revisas indexadas.  

El eje estratégico 2 funcionará a partir de las siguientes actividades:  

(a) Seguimiento a la edición del libro Prácticas educativas durante la pandemia por 

Covid-19: innovación docente en la Universidad Autónoma Metropolitana.  

(b) Participación en un congreso nacional y dos congresos internacionales. 

(c) Publicación de dos artículos en revistas indexadas.  

 

Eje Estratégico 3: 

Difusión de la Cultura 
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Con este plan de trabajo se busca visibilizar la vocación social y comunitaria de la 

universidad por medio de prácticas de socialización de saberes e investigación con 

la sociedad civil. Esto se logrará por medio de la siguiente estrategia:  

 

Estrategia 3.1: Diseminación de resultados de investigación 

A partir de los proyectos de investigación gestionados en el rubro anterior, se llevará a 

cabo la diseminación de resultados de investigación en un congreso nacional y dos 

congresos internacionales relacionados con el ámbito de la comunicación educativa y la 

innovación pedagógica y didáctica.  

 

Estrategia 3.2: Club de Escritores “Entre comillas” 

Durante el año 2021 se apoyó la formación y seguimiento al Club de Escritores “Entre 

comillas”, el cual tiene como objetivo abrir un espacio de formación y sensibilización para 

alumnos con respecto al tema de la escritura creativa. Se planea que durante el año 2022 

y 2023 continúe dicho acompañamiento para gestionar las siguientes actividades:  

(a) Publicación de un segundo libro de cuentos y poemas producto del taller.  

(b) Gestión de espacios de formación y socialización de resultados, tales como 

talleres, visitas de escritores y participación en concursos de escritura 

nacionales e internacionales.  




