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INTRODUCCION Y PLAN'l'EJ\MIENTO DEL PROBLEMA 

Durante la dltirr.a d~cada, algunas instituciones de -
educación superior han promovido el desarrollo de la Tutor!a 
en sus maestr!as. Esta modalidad ha sido adoptada en algu-
nos Institutos de la UNAM y del IPN, 

En el caso de la UNAM el posgrado es amplio, actual-
mente cuenta entre otros grados acadl!micos con 103 maestr!as 
y tiende a incrementarse, existiendo la necesidad de que los 
investigadores se conviertan en docentes especialistas, per
sonales es decir: tutores que transmitan sus conocimientos y 
habilidad en investigación a generaciones en formación ya 
que es hasta la maestr!a cuando el alumno inicia su labor 
investigativa. 

En los diversos discursos pronunciados sobre el tema 
de la Tutor!a se utiliza la palabra como sinónimo de asesoría, 
creemos que son funciones educativas distintas y trataremos -
de ubicarlas. en realidades educativas específicas, La Ase~o-· 
ría la insertaremos dentro del sistemq abierto de educación 
y la Tutorta en las maestrtas, 

Consideramos que una de nuestras responsabilidades -
como universitarios es retribuir aun cuando sea en pequeñ!-
sima forma a la Universidad Nacional Autónoma de H~xico, los 
beneficios que de ella hemos obtenido. Una de éstas formas -
la encontramos al abordar en tesis de grado un problema actual 
y real que se ha investigado poco pero que se visualiza como 
proyecto necesario. 

En nuestro país, con el desarrollo de la Educación de 
Adultos cuyo propósito fundamental es combatir el rezago ed~ 
cativo, ha sido necesario crear algunas alternativas como lo 
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es el sistema de enseñanza abierta en todos los niveles, m2 
dalidad que algunas instituciones han considerado paralelas 
al sistema de educaci6n escolarizada. Con su evoluci6n, el 
papel tradicional del maestro se ha ido modificando, de -
transmisor de conocimientos hacia uno o mas alumnos que los 
captan casi mernor!sticarnente, a considerarse corno un medio 
m4s para que el alumno cuya labor actualmente es mas activa, 
independiente y creativa pueda desarrollarse de manera aut2 
didacta. En este contexto el maestro actQa como gu!a, ---
orientador, aclara dudas que surgen del estudio independien 
te del alumno y puede en cierta forma ayudarle a resolver -
sus problemas de autoap'rendizaje. La asesor!a de los sis-
ternas abiertos fue considerada corno antecedente de la tuto
r!a por lo que se profundiz6 en su estudio investigando --
cuáles son las labores del asesor, cuál es su forrnaci6n --
corno especialista en este sistema educativo; la experiencia 
que debe tener y caracter!sticas personales necesarias para 
el desarrollo de su funci6n educativa. 

Nuestra investigaci6n sitQa al asesor en los sistemas 
abiertos. Trata de definir la figura del tutor para des--
pu4s ubicarla en el contexto del posgrado universitario, -
espec.if i•:amente en la irnaestr!a; analiza objetivos y requ!_ 
sitos as! corno las normas que determinan el ingreso do los 
tutores de maestr!a. Por Ql timo destaca que la tutor!a no 
es una situaci6n docente nueva o futura dentro de la UW\H 

ni dentro de la educaci6n superior, llegando a esta concl~ 
si6n con el estudio de caso del Instituto de Investigacio
nes Biorn4dicas B4sicas de la UNAM y del Departamento de I~ 

vestigaci6n Educativa del Cinvestav del IPN y por medio de 
la definici6n de caracter!sticas especificas que determinan 
estas dos instituciones se ha hecho posible la ubicaci6n - . 
de la tutor!a en el contexto universitaric y en el posgrado 
polit4cnico. 
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OBJETIVO G~'NERAL 

El objetivo general de esta investigaci6n es la ubica
cien que se le debe dar a la tutorta como modalidad docen-
te, dentro de situaciones educativaa que requieren de ca--
ractertsticas espectficas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
con la investiqacien se pretende: 

Diferenciar las figuras de Asesor y Tutor 
señalar las funciones de cada uno 
Determinar sus caracter!sticas profesionales 
Detectar las caractertsticas personales 
Ubicar al tutor en una realidad educativa espec!
fica, determinando las caractertsticaa que hacen· 
posible su inserci6n. 

OBJETIVOS TERMINALES 
Al tArmino de este proyecto de investiqacien estaremos 
en condiciones de: 

Distinguir la funcien de asedorta y tutorta. 
conocer las cualidades profesionales y personales 
de los asesores y loa tutores. 
Describir las caracter!sticas educativas necesarias 
para insertar la tutorta para que esta pueda funcio 
nar adecuadamente. 
Determinar las condiciones en las que se han ejerc! 
tado la aseaor!a y la tutorta. 

En el anteproyecto se plantearon algunas hip6tesis ini
ciales como fueron1 la tutorta se conaiderar!a como un fac-· 
tor que propiciara la permanenecia de los alumnos en la --~
maestr!a1 que por medio de la tutor!a los alumnos podr!an -
realizar con ayuda del tutor, trabajos de ·uy al ta calidad, 
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relacionado• con problemas actuales y reales de nuestro -
pala, (cuya funci6n fuera no solamente un requisito para -
obtener un grado acadAmico, sino como alternativa para so
lucionar los problemas mencionadoill: por dltimo se plantea
ba que con la tutor!a se incrementar& la titulaci6n y por 
ende la matricula en el doctorado. En las concluniones de 
nuestro trabajo señalaremos hip6teais que fueron apoyadas 
por los datos y las que fueron rechazadas asl como algunoa 
dato• importantes que se desprenden de la investigaci6n -
realizada. 

4. 
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CAPITULO I 

I, PUNTO DE PARTIDA 

l. DIMENSION DE LA ENSEílANZA •APRENDIZAJE. 

De la interacci6n entre los seres humanos surge la cu! 
tura, las clases sociales, se forman los grupos Gtnicos, -
etc,, a partir de estos factores, el humano integra super
sonalidad, se incorpora socialmente y organiza experiencias 
con otros seres humanos. 

Tanto en la vida individual como en la vida en socie-
dad es un ser hist6rico que va generando nuevas potenciali
dades, orqaniz4ndolas de acuerdo a los est!mulos provenien
tes de su medio ambiente. Utiliza su pensamiento, concibe 
s!mbolos universales, crea lenguajes, prev4 y planifica sus 
acciones posee la capacid~d de inventar y utilizar instru-
mentos o t4cnicas que en ciertos momentos pueden modificar 
muchos aspectos de su vida. El ser humano es un educador -
por naturaleza porque tiene que transmitir a otros seres -
sus acciones y emociones; al mismo tiempo de esta interac-
ci6n es capaz de reestructurar sus propios pensamientos, pr2 
ducir nuevas conductas y conocimientos. A lo largo de toda 
su vida asume papeles de maestro o alwnno en un proceso de 
educaci6n permanente, 

Podemos afirmar categ6ricamente, que la educaci6n es "" · 
tan antigua como el hombre y la mujer y con ellos forma --
parte de un proceso hist6rico - social. Se entiende que la 
acci6n rec!proca entre adultos y nuevas generaciones en --~ 
cuanto a la transmisi6n, recon1trucci6n y creaci6n de nue-
vos conocimientos, no solamente nos conduce a la idea de -
aculturaci6n sino a la producci6n de un n .1vo acervo cultu
ral (l) • 
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En el proceso de enseñar - aprender el humano desarro 
lla sus potencialidades y posibilidades, siendo la educa-
ci6n otra dimensi6n de la vida en donde no importan espa-
c ios ni edades pa~a captar y transmitir el conocimiento. 

como indicamos con anterioridad para que exista la -
educaci6n es menester la presencia de una generaci6n adul
ta y una joven y la acci6n ejercida por los primeros sobre 
los segundos, Dice ourkheim "La educaci6n es una acci6n -
ejercida por laa generaciones adultas sobre las j6venes -
que no est4n todav!a maduras para la vida social; tiene -
como objeto s1JS:itar y desarrollar en el niño cierto namero 
de estados f!sicos, intelectuales y morales que requieren 
de 41 tanto la sociedad pol!tica en su conjunto como el -
ambiente particular al que est4 destinado de manera espe
c!fica (2), 

Al paso del tiempo, la educaci6n ademas de heredarse 
de padres a hijos (adultos-j6venes), empieza a institucio
nalizarse siendo intencional, se perfilan los roles de --
maestro-alumno; surgen problemas entre ellos, la educaci6n 
y la instituci6n se definen los objetivos de la educaci6n, 
de aqu! parten los procesos de E - A, lleg4ndose a la con
clusi6n de que todo lo que se pueda decir de los alumnos y 

el aprendizaje deber& poderse decir de los profesores y -

servir de referencia en su formaci6n como docentes, La -
docencia, junto con otras acciones educativas como son la 
investigaci6n y la difusi6n va aiendo maa ampliamente con
templada, se sistematiza el manejo del material informati
vo requerido para plantear adecuadamente los problemas. ed~ 
cativos; se estudian concienzudar~ente los elementos invo-
lucrados en su an4lisis o en la detecci6n de problemas, se 

.proponen alternativas; se establecen tomas de decisiones -
para tratar de asumir responsable y honestamente la profe-. 
si6n docente. Es tan profundo el an4lisis de la docencia 
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que se ha determinado que el maestro, adem4s de ser un es
pecialista en una o m4s 4reas de conocimiento, debe ser un 
sujeto conocedor y activo dentro del proceso. Al ser la -
educaci6n la encargada de la transmisi6n del saber en gen~ 
ral, de ella tomamos conciencia de los cambios en la cien
cia y la tecnolog1a1 de ella tambidn surgen los conocimie~ 
tos y habilidades necesarias para utilizar adecuadamente -
procedimientos, lenguajes, mdtodos de estudio e investiga
ci6n, h4bitos de trabajo intelectual, práctico, individual 
o grupal. 

El concepto Docencia implica el de enseñanza ~· hace -
referencia a situaciones educativas en las que se realiza 
el proceso enseñanza-aprendizaje con la interacci6n maes-
tro-alumno (asesor, tutor-alumno), habiendo cierto nivel -
de intenci6n, con fines explicites de donde la acci6n edu
cativa es estructurada y organizada a travds de la tecnol2 
g1a educativa, 

El fin de la docencia es lograr que los aprendizajes 
sean significativos y promover que se produzcan, estos -
existir4n si la tarea de aprendizaje se puede relacionar -
de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya 
sabe, es decir si pueden relacionarse con su estructura -
cognoscitiva (3), .La adquisici6n de mdtodos y procedimie~ 

tos en' cuanto a lo significativo, se refiere a la capaci•• 
dad que va adquiriendo el alumno gara resolver problemas, 
encontrando por cuenta propia soluciones o alternativas, -
investigando las situaciones actuales y creando innovacio-
nea. 

En el desarrollo del proceso E - A es indispensable -
el cultivo de capacidades intelectuales de interpretaciOn 
y an4l'J.sis, creatividad, juicio pr4ctico '.' el desenvolvi--
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miento afectivo en cuanto a intereses y valores. En gene
ral debe intentarse proporcionar a los alumnos elementos -
metodol6gicos e instrumentales que aunados a las habilida
.des intelectuales y al desarrollo de actitudes considera-
das como valiosas les permitan una actuaci6n aut6noma, es 
decir, de autodecisi6n tanto en momentos perscnales como -
grupales, Esto ser!a en general la perspectiva desde la -
cual se contempla tanto la asesor!a como la tutor!a, en r~ 
ferencia a la postura que deber4n tener los docentes en -
diferentes niveles educativos. 

De la educaci6n de los adultos surge la idea del inter 
aprendizaje, que se refiere a la necesidad de que los edu-
candos trabajen en forma flexible como miembros de un equi
po, lo que constituye una de las principales estrategias de 
aprendizaje impl!citas en la educaci6n permanente. En ella, 
los grupos de individuos de diferentes caracter!sticas ---
aprenden unos de otros, El interaprendizaje, o la acci6n -
de compartir el aprendizaje con otros y de los otros, obli
ga a los profesionales de la educaci6n a tener habilidad 
para la comunicaci6n o desarrollarla1 esto les permitir! -
trabajar con personas e instituciones, d4ndose cuenta a ---

. trav~s de su vida profesional que pueden tener un cambio en 
actitudes, habilidades y valores, lo que beneficia una for
maci6n profesional recurrente. La pol!tica de educaci6n -
permanente requiere una continua educaci6n personal y so--
cial tanto de los profesionales como de otros sujetos inme~ 
sos en el sistema. Gran parte de esta educaci6n ser! real! 
zada por iniciativa propia, como una parte de la educaci6n 
que permitir! al profesor comprender, aceptar y responder 
al hecho de que en muchos casos dl esta en el dltimo lugar 
en el proceso de aprendizaje de la comunidad a la cual si~ 
ve. La educaci6n permanente debe ser considerada por los 
principios pedag6gicos en los que se bae mas que por los 

" 
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medios de los que se vale (4). As! pues, el papel del ed~ 
cador es de facilitar y capacitar en vez de prescribir y -
constreñir por lo que deben pretender cambios en algunos -
aspectos como son; 

En la forma en que se concibe el papel docente y 

se prevd su preparaciOn como en el modo en que -
son definidas las ·tareas y funciones asociadas. 

En el equilibrio y la forma en que los recursos -
para la formaciOn docente se distribuyen a lo la! 
go de la carrera profesional. 

En la interrelaciOn de esa preparaciOn con la de 
otros grupos de profesionales y de la sociedad en 
su sentido mas amplio (5). 
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C A P I T U L O I I 

LA ASESORIA EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

1, LA EDUCACION EN LOS SISTEMAS DE ENSERANZA ABIERTA 

A mediados de este siglo, al industrializarse la eco
nom!a, se visualiz6 la educaci6n como otra forma para al-
canzar el desarrollo, especialmente en los pa!ses en v!as 
de lograrlo, nace el interGs por la educaci6n de los adul
tos no solamente en lo referente a lograr una mejor capac! 
taci6n de los trabajadores, sino como apoyo social y cult~ 
ral de la poblaci6n en general. En 1960 la educaci6n de -
adultos fue considerada como una tarea normal de todos los 
pueblos, gobiernos o como pol!tica educativa a desarrollar 
por cualquier pa!s (6). Se design6 educaci6n de adultos a 
la totalidad de procesos organizados de educaci6n cualqui! 
ra que fuera su contenido, nivel o mGtodo; formales o no, 
que prolonguen o reemplacen la educaci6n inicial dispensa
da en las escuelas o universidades y en forma de aprendi-
zaje profesional, gracias a las cuales las personas consi
deradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, -
desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos m! 
jorah sus competencias tGcnicaa, profesionales o les dan -
una nueva orientaci6n, haciendo evolucionar sus actitudes 
y comportamientos en la doble perspectiva de enriquecimie~ 
to integral del ser humano y su participaci6n en el desa-
rrollo econ6mico, social y cultural equilibrado e indepen
diente, 

La UNESCO promovi6 programa• de educaci6n de adultos, 
bas4ndose en la idea de educaci6n permanente comó concepto 
clave en la orientaci6n y desarrollo de la educaci6n, En -
1972, durante la Tercera Conferencia Internacional ·sobre -
educaci6n de adultos, el ministro de educaci6n de Japón -
dijo: 
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"Debemos dar un fuerte impulso a esta etapa a fin de - · 
pasar de una formaci6n dnicamente intelectual, a la educa
ci6n de la personalidad completa y en lugar de dar una ex
cesiva importancia a la educaci6n escolar, hacer hincapié 
en la educaci6n permanente". La educaci6n permanente no -
es la educaci6n de adultos sino de acuerdo a Legrand, la -
unidad y globalidad del proceso educativo; "Entendemos por 
educaci6n permanente un orden de ideas, de experiencias y 
realizaciones muy espec!ficas, es decir, la educaci6n en -
la plenitud de su conocimiento; digo concepci6n a la tota
lidad de sus aspectos y dimensiones, en la continuidad --
ininterrumpida de su desarrollo desde los primeros momen
tos de existencia hasta los dltimos y en la articulaci6n 
!ntima y org4nica de sus diversos momentos y sus fases su
cesivas" (7). 

Con la idea de educaci6n permanente, vinieron a modi
ficarse muchos conceptos que tradicionalmente se hab!an -
considerado v4lidos, haciéndose notar la reforma de la in
vestigaci6n .educativa, en la apertura hacia los sistemas -
extraescolares, en la creaci6n de los sistemas abiertos y 
en la formaci6n de docentes involucrados en el proceso --
enseñanza - aprendizaje. 

La educaci6n permanente hizo su aparici6n en América 
Latina en los años sesentas y a partir de 1970 los paises 
empezaron a promover reformas educativas convencidos de -
que era necesario adaptar la educaci6n hacia la aoluci6n 
de necesidades concretas, que aparecieron como resultado -
de los cambios producidos por fen6menos de orden' cient1fi
co, tecnol6gico, demogr4fico, pol!tico, etc. (8). 

Hasta 1976, la expresi6n educaci6n permanente designa 
tanto a un proyecto global, encaminado a reestructurar el 
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sistema existente como a desarrollar todas las posibilida
des de formacidn fuera del sistema educativo formal, En 
este proyecto el hombre es agente de su propia educaci6n 
por medio de la interacci6n de sus acciones y reflexi6n -
abarcando todas las dimensiones de la vida, todas las ra
mas del saber y todos los conocimientos pr!cticos que pue
dan adquirirse por todos los medios y contribuir al desa-
rrollo de su personalidad (9). La educaci6n permanente no 
solamente est4 ligada a la educaci6n no formal, tambi4n -
tiene relacidn !ntima con la educaci6n informal que com--
prende un proceso a lo largo de la vida por lo cual el --
individuo adquiere actitudes, valores, habilidades y cono
cimientos tomados de su experiencia en la vida cotidiana, 
la influencia de la educaci6n, los recursos de su ambien
te, su familia, vecinos, juegos, trabajos, etc. 

Lo informal resulta de que este tipo de aprendizaje, 
por lo general es relativamente desorganizado y asistem4-
tico, no obstante posee un enorme acervo de aprendizaje -
pr4ctico que los humanos adquirimos durante la vida en co
munidad, 

En M4xico la influencia de la educaci6n permanente -
no se hizo esperar porque en 1974 se cre6 el CREFAL (Cen
tro Regional sobre Educaci6n de Adultos y Alfabetizaci6n -
Funcional para Am4rica Latina), cuya labor era organizar 
un conjunto de actividades de estudio, investigaci6n doc~ 
mentaci6n, formaci6n y animaci6n tendientes a promover la 
educacidn de adultos y alfabetizaci6n funcional en Am4rica 
Latina dentro del marco de la educacidn permanente (10). 

En la Exposici6n de Motivos de la Ley Nacional para -
la Educacidn de Adultos (11), se plantea que la educaci6n 
general b4sica para adultos es fundamentalmente un sister.1a 
de autodidactismo, es decir una forma de adquirir conoci
mientos, h4bitos, habilidades y actitudes de mane"ra ------
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personal, con o sin auxilio de los recursos materiales o 
humanos que se ofrecen en los planteles educativos, sien 
do las posibilidades de aprendizaje mdltiples: desde el -
estudio individual hasta el reforzamiento del aprendizaje 
en grupo, con asesor!a o consultor~a (12). En esta Ley -
(cap!tulo I art. 3), dice: "Toda persona poc:\r& particiJ?ar 
en actividades de promoci6n de educaci6n de adultos o de 
la asesor!a para los educandos como contribuci6n respons~ 
ble a la elevaci6n de los niveles sociales,· culturales y 
econ6micos del pa!s". En la miama ley se aclara que hay 
que auxiliar a los particulares que lo soliciten en sus -
actividades de J?romoci6n y asesor!a (art. 2 frac, 3) y en 
el cap!tulo II es indicado que el asesor ser& un auxiliar 
voluntario del proceso de educaci6n para adultos teniendo 
a su cargo la promoci6n del interAs por el estudio, la -
organizaci6n de c!rculos de estudio, la conducci6n y orie~ 
taci6n de personas analfabetas y educandos en general, -
Esta Ley solamente incluye al adulto analfabeta o que no ·• 
haya conclu!do la educaci6n b4sica dejando fuera al que -
ha desertado de otros niveles educativos. 

como consecuencia de la promulgaci6n de la Ley de Ed~ 
caci6n de Adultos, se crea en M6xico el Instituto Nacio-
nal para la Edu.caci6n de Adultos 1131, organismo descen
tralizado con personalidad jur!dica y patrimonio propio, 
que tiene como oajetivo promover, organizar e impartii:: ... 
educaci6n ~&sica para adultos y en relaci6n a los aseso--. . 
res se indica que el Instituto tiene facultad para parti
cipar en la formaci6n el.el personal que requiera en la ···
prestaci6n de los servicios de educaci6n de adultos, tam
bi6n que se debe dar oportunidad a los alumnos que de1ean 
cumplir con el servicio social obligatorio dentro de ---
estas labores. 



A partir de 1983 se pone en marcha el Plan Nacional de 
Educaci6n, el Programa Educaci6n para Todos y el Sistema N! 
cional de Educaci6n Abierta, todos con base la educaci6n 
permanente (14). 

1.1 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE ENSERAHZA --
ABIERTA. 

Al mismo tiempo que la educaci6n permanente surge la -
af irmaci6n de que la enseñanza abierta serta una modalidad 
mas adecuada para el desarrollo de diferentes situaciones -
educativas, integr&ndose la educaci6n de adultos a un pro
yecto encaminado a reestructurar el sistema educativo exis~ 
tente increr~entando las posibilidades de formaci6n fuera -
del sistema educativo formal, que se refiere a un sistema -
jerárquicamente estructurado, graduado cronol6gicamente -
que va desde la escuela primaria hasta la Universidad incl~ 
yendo ademas estudios generales acadAmicos, una variedad de 
programas e instituciones especializadas· para el entrena-
miento profesional y tGcnico (15). 

Al ser el hombre y la mujer agentes de su propia edu-
caci6n por medio de la interacci6n permanente da sus accio
nes y reflexi6n, en el proyecto de educaci6n de adultos por 
medio de sistemas abiertos, lo que se llam6 educaci6n no -
formal fu~ caracterizada en tGrminos de negaci6n de ciertas 
caracter!sticas de la educaci6n formal. Desde el punto de 
vista de la filosof!a de la educaci6n, la educaci6n abierta 
es viable en el desarrollo de la educaci6n de adultos por -
que representa una manera particular de enseñar y por lo ~
mi1mo de aprender ba8&ndose en la concepci6n humani1ta que 
considera al pupilo como un ser pensante a quien el maestro 
no tiene derecho a someter a camisas de fuerza acaddmicas, 
limitando su potencialidad y creatividad1 en este sentido ~ 
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la figura del docente se convierte en asesor que debe tra
bajar de mutuo acuerdo con el al·.unno, decidiendo juntos -
los objetivos y tareas de aprendizaje, siendo la comunica
ci6n bidireccional y el esfuerzo cooperativo 116). La ed~ 
caci6n abierta se considera el movimiento educativo de ma
yor influencia en este siglo porque postula que la educa-
ci6n debe ser compatible con el crecimiento natural, en 
donde la libertad de movimiento es importante y no debe 
divorciarse la vida escolar de la vida en comunidad¡ se 
debe enseñar haciendo y aprender a aprender. 

Las actividades de la escuela deben reproducir las de 
la vida real centr4ndose el interls en la capacidad del -
alumno para escogerL;)'evaluar las consecuencias de su edu
caci6n. 

En general los sistemas abiertos son una modalidad de 
la educaci6n extraescolar que elimina la necesidad de así~ 
tir a clases en un plantel educativo, permite el estudio -· 

·independiente en la casa, trabajo o cualquer sitio, con el 
horario que convenga al estudiante y fue concebido para -
facilitar el aprendizaje a travAs de una relaci6n no pre-
sencial con el maestro, sin embargo es sistem4tica, organ! 
zada y puede estar dentro o fuera del sistema de enseñanza 
formal (17), aqut loa maestros se convierten en asesores -
por asignatura. 

La educaci6n abierta toma en cuenta algunos factores 
importantes que son tomados como caractertsticos de la po
blaci6n a la que se dirige y aon1 · 

La capacidad del adulto para aprender por st mi~ 
mo (autodidactismo), cuando se le coloca en ai-
tuaciones favorables de estudio y se le propor-
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cionan libros adecuados. 

En el caso de alfabetizaci6n y educaci6n b3sica, 
la disposici6n de muchos voluntarios con escola 
ridad superior a secundaria para ayudar a estu
diar a quienes quieran hacerlo y que quedaron -
marginados de la educaci6n, esto define el con
cepto de solidaridad social (18). 

La educaci6n abierta se apoya fundamentalmente en --
tres factores: la orientaci6n de los asesores, el uso de -
gulas y el de textos (19), diseñados especlficamente para 
facilitar el autodidactismo (20). 

En los sistemas de enseñanza abierta se ha tratado de 
caracterizar a los asesores, ejemplificando su papel den-
tro de la educaci6n de adultos a nivel b&sico, medio y su
perior, se indicaron algunas normas con respecto a los as_! 
sores y a los organismos involucrados en esta accidn educ~ 
tiva. se han señalado tambi4n algunas caracterlsticas de 
los SEA y su vinculaci6n con cualidades que debe tener la 
poblaci6n a la cual va dirigida para poder optimizar el -
proceso educativo .-!hora pasaremos a ejemplificar el papel 
de los asesores en los SEA en diferentes niveles educati--
vos. 

1.2 ALGUNOS EJEMPLOS DEL PAPEL DEL ASESOR EN LOS SI~ 
TEMAS DE ENSE9ANZA ABIERTA EN LOS NIVELES BASICO, 
MEDIO Y SUPERIOR. 

Desde que se realiz6 la investigaci6n para implantar 
los sistemas de enseñanza abiertos en alfabetizaci6n y en 
educaci6n b&sica en M4xico, uno de los temas principales -
fue el papel que deberla desempeñar el docente, siendo un 
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punto clave en la definici6n de su perfil, la capacitaci6n 
ya que sin lugar a dudas el asesor es la figura mas impor
tante en relaci6n al mejoril!l\iento del sistema y su efica-
cia. Es necesario, por tanto, generar una din4mica de ca
pacitaci6n permanente de asesores en todo el pa!s que no -
solamente se sitde en el manejo del material did4ctiéo, -
sino que comprenda la reflexi6n sistem4tica del problema -
de la educaci6n de adultos en Mdxico y en Amdrica Latina, 
sus l!mites y posibilidades para que el asesor pueda lo-
grar una mejor comprensi6n del proceso enseñanza-aprendiz! 
je, tomando en cuanta las caracter!sticas socioecon6micas, 
afectivaa y conductuales de loo educandos (211. 

Definiremos al asesor en alfabetizaci6n en educ! 
ci6n b4sica para adultos, al sujeto que representa el apo
yo fundamental del alumno en su aprendizaje, lo orienta y 
gu!a hacia la consecuci6n de los objetivos trazados a tra
vds de la asesor!a personal o colectiva, la persona que le 
proporciona informaci6n sobre los temas a tratar y desarr2 
lla el cursor es el encargado de la aplicaci6n de ex4menes 
de conocimientos y lleva el control de los avances del --- . 
alumno 1221. 

Resulta cierto que no basta con exhortar a la pobla
ci6n instruida (asesores), para que ayuden a aprender a la 
ignorante, es indispensable preparar asesores y animadores 
adecuados que motiven y ayuden a la poblaci6n adulta a es
tudiar por sf misma pero lo decisivo ser4 que las personas 
necesitadas de instrucci6n puedan y quieran efectivamente 
obtenerla (23). 

Tanto la educaci6n b!sica como la alfabetizaci6n para 
adultos por medio de sistemas abiertos supone ciertas ca-
racterfsticas culturales que el alumno debe poseer, como -
son: consistencia en el trabajo intelectual, capacidad ---
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para organizar el tiempo e imponerse metas de logro; habi
lidad para obtener informaci6n; inclinaci6n para evaluar -
el progre~o realizado; estar incentivado y ser responsable. 

Desafortunadamente los sectores m!s rezagados cultu
ralmente no se distinguen por tener estas cualidades lo -
que hace m4s limitado el grado en que puedan y quieran 
aprovechar estos sistemas conatituyAndose la labor del -
asesor mucho m4s ardua. En este sentido podemos citar la 
opini6n de Asher Oelon (241, cuando dice: "La educaci6n -
es el fiel reflejo de la sociedad y sus deformaciones". 

Las posibilidades de aprendizaje del ·adulto han que
dado ampliamente confirmadas de manera cienttf ica, prácti
ca y pragm&tica reduciendo los programas, la disparidad -
cuantitativa derivada de los sistemas de educaci6n formal 
defectuosos, selectivos y jer&rquicos creados inicialmente 
para las clases privilegiadas, por lo que, muy diftcilmen
te se podtan adaptar a la democratizaci6n real y profunda 
de la educaci6n (25). Pensamos que si la finalidad de los 
sistemas de educaci6n de adultos ea proporcionar ciertos -
conocimientos te6ricos y t4cnicos, han tenido éxito; pero 
si consiste en modificar las actitudes psicol6gicas y so
ciol6gicas de loa adultos, loa resultados parecen escasos. 
En otro sentido si el fin es la adquisici6n de algunos pr! 

vilegios que anteriomente se negaban a la ma~·or!a de la -
poblaci~n cabe observar algunos progresos, 
a liberar a los individuos y a aumentar su 
ciencia, todavta hay muchtaimo que hacer. 
de adultos ha de ayudar a loa individuos a 

si se aspira -
grado de con--
Si la educaci6n 
adaptarse a la 

sociedad, a la nueva tecnolo91a, muchos programas pueden -
presumir de haber logrado algdn resultado tangible, pero -
si apuntan a modificar verdaderamente la condici6n de loa 
que se ven obligados a vivir al margen de la sociedad, los 
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resultados han sido lamentables. Esto posiblemente se de
ba a que1 ."la enseñanza padece esencialmente por l~ sepa-
raci6n existente entre sus contenidos y la experiencia --
vi vida por los alumnos; entre los sistemas de valores que 
aquella propaga y los objetivos perseguidos por las socie~ 

•• dadas; entre la edad de sus programas y la ciencia viva(26). 

El papel del asesor en alf abetizaci6n y educaci6n --
b&sica es fundamental, especialmente en el desarrollo de -
t4cnicas grupales, porque se pretende que el aprendizaje -
se adquiera dentro de un grupo din&mico, solidario y respon 
sable,por ello deben planificar sus actividades, aclarar -
dudas, sugerir actividades, revisar el trabajo individual, 
poder autoevaluar su labor y dirigir la autoevaluaci6n de -
los mismos alumnos (27). 

PERFIL DEL ASESOR EN LOS CIRCULOS DE ALFABETIZACION. -
La labor de los alfabetizadores y asesores no es remunerada 
debe ser una persona motivada por la solidaridad.social -
para relacionarse con la comunidad y trabajar con ella. 
Se invita a la pobl~ci6n en general para participar en las 
campañas de alfabetizaci6n y educaci6n b&sica. Los aseso
res y alfabetizadores deben abrir caminos de comunicaci6n -
interpersonal, desarrollar el sentido del "nosotros", con-
tactar la realidad de cada participante para analizar y re
solver problema1, deben favorecer el aprendizaje desarro-
llando las capacidades de colaboraci6n,intercambio, respon 
sabilidad, autonomta y creatividad para vencer temores e -
inhibicione1 logrando que se superen tensione1 y se creen 
sentimientos de seguridad entre los educandos(28). 

EXPERIENCIA.- Tanto los alfabetizadores como 101 a1e
sores pueden o no contar con experiencia en educaci6n de -
adultos, pero st deben contar .por lo menos con la secunda-
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ria terminada. El alfabetizador, antes de empezar a traba
jar con un grupo, asiste a un curso de 20 horas impartido -
por la Unidad de Promoci6n Voluntaria, Sub-direcci6n de Si,! 
temas Abiertos de la Secretar!a de Educaci6n PGblica (291, 
(hasta que fue creado el Instituto Nacional para la Educa
ci6n de los Adultos). 

FUNCIONES.- Las funciones de los asesores en alfaoet! 
zaci6n es la propagaci6n de la enseñanza del alfabeto, -
orientando a los alfabetizadores sobre los materiales --
impresos existentes y la utilidad que estos pueden repor
tarles, estimular a los alumnos para utilizar los materia
les impresos y apoyar la elaboraci6n de materiales de com~ 
nicaci6n escrita o gr4fica que realiza un grupo de alfabe
tizaci6n, 

En el caso de los alfabetizadores se esbozaron una -
serie de caracter!sticas personales que deber!an tener y -

las mencionaremos a continuaci6n: el alfabetizador debe -
ser una persona que cuente con el tiempo suficiente para -
atender alfabetizados, debe contar con la bondad suficiente 
y el. tacto indispensable para no avergonzarlos, debe ser -
una persona paciente para poder establecer una corriente -
mutua de confianza y conocimiento de cada uno de los estu
diantes, debe ser din4mico, para comunicar con !mpetu vital 
y conseguir mejor logro en los objetivos trazados en el -
programa. Debe ser una persona muy estimulante que favo-
rezca en el estudiante la superaci6n del sentimiento de -
derrota anticipada. Debe poseer suficiente capacidad ma-
nual para elaborar material did4ctico. Debe ser una per12 
na ingeniosa y oportuna .que pueda favorecer la libertad -
de expresi6n destacando los conocimientos pr4cticos de loa 
alfabetizados, hacidndoles sentir que sus conocimientos -
son altamente positivos. Debe saber escuchar y es fundame~ 
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tal que pueda establecer positivamente las relaciones hum~ 
.nas entre 41 y los alumnos y entre loa alumnos entres! -

(30). 

PERFIL DEL ASESOR ACADEMICO EN EL NIVEL MEDIO 

La aaesor!a acad4mica en el nivel medio de educaci6n 
ea considerada como un elemento indispensable para el fu~ 
cionamiento del sistema abierto. El asesor debe ser una 
persona dispuesta a cumplir tanto en el aspecto motivador, 
como el de gO{a, orientador, apoyo, consejero etc. para -
que el alumno adquiera un aprendizaje provechoso. En to
do el sistema abierto a nivel medio la funcidn del asesor 
no es la de impartir clases, sino la de participar en ~l 
proceso de aprendizaje de los estudiantes por medio de -
la organizaci6n de sesione• grupales y entrevista• indi• 
viduales que tienen como metas principalesa 

Propiciar el aprendizaje de contenidos espec!f.!· 
coa de cada a1ignatura, a1! como su propia meto
dolog!a de estudio. 

Apoyar en loa temas que tienen especial dificul
tad auxiliando a lo• alumnos en la adquisici6n -
de tl!cnicaa de estudio y metodolog!a de aprendi
zaje para su formacidn autodidacta. 

Incrementar la cultura general del estudiante y 
ademas informarle sobre el funcionamiento del -
sistema • 

. Preparar sugerencia• para el mejoramiento del ma
terial did&ctico y orientar al alumno en su caso. 

Elaborar pruebas para ev~luar el aprendizaje de 
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las asignatuza.'3 correspondientes y al mismo tiem
po incrementar el banco de reactivos de las dif~ 
rentes pruebas. 

Proporcionar datos de retroalimentaci6n al alum- , 
no y al sistema. 

Establecer las relaciones entre el proceso educ! 
tivo y el m.edio ambiente social, proponiendo ob
jetivos de aprendizaje para encauzar la curiosi
dad y fomentar la creatividad. 

Para lograr estas funciones el asesor debe cuidar que 
no subsistan en el actitudes paternalistas, dependient;s 
y receptivas heredadas del sistema tradicional escolariza
do, es el intermediario entre la estructura organizativa -
del sistema abierto y los estudiantes para los cuales fue 
diseñado, 

PERFIL DEL ASESOR DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

La labor de los asesores en los Institutos Tecnol6gi
cos empez6 en forma experimental en Poza Rica, Ver,, y se 
forrnaliz6 hasta 1979, Los planes y programas de estudio 
del sistema abierto son los mismos que los del sistema e! 
colarizado, pero cambian en cuanto al tiempo y espacio -
requeridos para realizar el aprendizaje. Antes de reci-
bir su primera asesor!a el alumno es informado sobre la -
torrna de operar de un sistema abierto (encuadre), se le -, 
orienta sobre t~cnicas de investigaci6n, de estudio, de -
la forma de operar de los c!rculos de estudio. La labor 
de los asesores de los tecnol6gicos es remunerada, habla
mos de docentes que tienen los mismos derechos que los -~ 
maestros del escolarizado formal, hasta hace tiempo eran 
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maestros egresados de diferentes áreas o especialidades -
de dicho sistema. Antes de su ingreso como asesores ---
estos reciben un curso autoinstruccional cuyos contenidos 
van perfilando la preparaci6n requerida por un profesor -
de educaci6n abierta para dar mayor rendimiento a sus fu~ 
cienes (31). 

LA ASESORIA ACADEMICAEN EL SISTEMA ABIERTO CEMPAE 
Los asesores de educaci6n media del modelo CEMPAE 

eran de dos tipos: el asesor personal y el asesor por área 
o especialista. El primero se reun!a con un grupo de 5 a 
10 alumnos una vez por semana, estaba en contacto directo 
con ellos y el material didáctico, deb!a cumplir con el -
aspecto motivador, como gu!a capaz de orientar al estudia~ 
te en las dudas que surgieran de su estudio independiente. 
Los asesores personales muchas veces eran pasantes de li-
cenciatura que con este trabajo cubr!an servicio social -
obligatorio. El asesor por área o especialista era el 
encargado de resolver dudas o dificultades espec!f icas del 
asesor personal o de los estudiantes y deb!a ser capaz de 
proporcionar aportaciones que permitieran la retroalimen
taci6n de los elementos acad~micos y administrativos del 
sistema. sus labores eran remuneradas como las de cual-
quier docente, se encargaba de confeccionar las pruebas -
de evaluaci6n y de proponer sugerencias para el mejora-
miento del material didáctico (32). 

En relaci6n con la capacitaci6n CEMPAE organiz6 un -
curso para preparar asesores en sistemas abiertos, por ser 
una modalidad nueva, surgiendo as! la capacitaci6n en sis
temas extraescolares de educaci6n que se iban extendiendo 
paulatinamente en M~xico (33). 
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LA ASESORIA ACADEMICA DEL SISTEMA ABIERTO COLEGIO DE 
BACHILLERES.-
El Colegio de Bachilleres presta el servicio de ase-

sor!a a los ·autodidactas a fin de resolver dudas especifi
cas acerca de los contenidos de una materia o 4rea de con2 
cimiento. La consulta pue.de ser individual o grupal; por 
correo, tel4fono o a travds de actividades complementarias 
como charlas o pr4cticas de laboratorio que tienden a acl.! 
rar los temas de dif!cil aprendizaje. El personal de ase
sor!a cuenta con estudios m!nimos de licenciatura en las -
4reas del plan y programa de estudio as! como con un curso 
de sistematizaci6n de la enseñanza (34). 

LA ASESORIA ACADEMICA DEL SEA CONALEP 
El Colegio Nacional de Educaci6n Profesional cuenta -

con asesor!as te6rico-pr4cticas que proporcionan ayuda, -
retroalimentaci6n y consejo en el aprendizaje. Actualmen
te se recluta y selecciona personal para capacitarlo de -
acuerdo a las necesidades del Colegio en referencia a dif~ 
rentes aspectos de los sistemas abiertos. 

LA ASESORIA ACADEMICA DE LOS SEA DE EDUCACION SUPERIOR 
A nivel de estudios superiores la Universidad Pedag6-

gica Nacional implant6 su sistema abierto en 1981 e hizo -
una caracterización de su personal para este sistema y a -
distancia. Sus asesores ser!an maestros de tiempo completo, 
tiempo parcial cuya experiencia m!nima en sis~emas abiertos 
fuera de tres años (35) pero en este tiempo el requisito -
era dificil de cumplir porque casi no hab!a egresados de -
los sistemas abiertos, por lo que se contrataron maestros 
egresados del sistema escolarizado. En la UPN se han tra
tado de introducir algunos cursos para que los maestros -
logren una mejor comprensi6n sobre los objetivos, los mdt2 
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dos que deben utilizarse para lograr el aprendizaje y la -
forma en que se debe interactuar con el alumno. 

Por otra parte el I. Tecnol6gico de Monterrey crey6 
importante la asesorta individual y grupal para la forma
ci6n de estudiantes, define las funciones de asesorta como: 
consultorta,retroalimentaci6n, orientaci6n psicopedag6gica 
y administrativa. En cuanto a la formaci6n de los asesores 
de educaci6n abierta se capacitan participando en un curso 
autoinstruccional cuyo contenido comprende: Desarrollo de -
la Filosofta de la Modalidad Abierta1 Problemática de los -
Sistemas Abiertos1 Situaci6n de la Educacióien MAxico1 --
aprendizajes Significativos1 Asesorta en Sistemas Abiertos¡ 
IndividualizaciOn de la enseñanza¡ el Autodidactismo1 y la 
Evaluaci6n de los Sistemas Abiertos. 

En el punto anterior se trat6 de ejemplificar el papel 
que los asesores en ·sEA realizan, determinándose que en -
todos los niveles educativos están comprometidos con la -
educaci6n de adultos, se han descrito de acuerdo a la cap! 
citaci6n previa a sus labores de asesorta, la experiencia 
que de ellos requiere el sistema y las funciones especifi
cas de su trabajo. 

2. ANALISIS DE LA PRACTICA ACTUAL DE LOS ASESORES EN EDQ 
CACION SUPERIOR, 

2.1 CARACTERIZACION 

Para determinar la formaci6n que la Universidad Naci~· 
nal Aut6noma de Mdxico ha querido propiciar en loa aseso-
res, se debe considerar la definici6n de aprendizaje y loa 
objetivos de la ase1orta en el Sistema de Universidad --
Abierta, se debe considerar la definici6n de aprendizaje 
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de Piaget, quien dice, qu~ en la interacci6n (sujeto-obje
to) es donde se realiza una modificaci6n rectproca, que -
da como resultado el aprendizaje (36). Bleger plantea que 
el aprendizaje consiste en la modificai6n de pautas de con 
ducta y al hablar de esto se hace referencia a todas las -
manifestaciones del ser humano, sea cual fuere el area en 
que aparezcan (37). 

Por aprendizaje entendemos: "Un proceso de interacci2 
nes entre el sujeto y los objetos, que pueden ser virtua
les o concretos, personas o cosas que modifican o trans-
forman las pautas de conducta del sujeto y en alguna forma 
de los objetos mismos" (38). 

La problematica de los profesores y la enseñanza se 
enfoca en primer t6rmino sobre la ubicaci6n del prop6sito 

1 de la docencia y la comprensi6n de la acci6n educativa --
como un proceso totalizador, es decir un proceso que ubi
que al ser humano en una perspectiva integral de realiza
ci6n, permitiendo el desarrollo personal, social e hist6r! 
co en el caso de la UNAM, del estudiante universitario. -
El concepto de docencia implica al de enseñanza, refiri~~ 
dese a situaciones educativas en donde se realiza un pro
ceso, habiendo interacci6n entre profesores, alumnos y un 
nivel de institucionalidad. 

El prop6sito de la docencia a nivel superior es pro
piciar que los aprendizajes sean significativos, se consi
deren indiviual y socialmente como tales, suscitando si--
tuaciones adecuadas para que se produzcan 139). 

En la docencia universitaria el aprender a aprender, 
abarca los aprendizajes que capacitan a los estudiantes -
para la innovaci6n y su incorporaci6n activa en los proc~ 
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sos de cambio en la ciencia, la tecnolo9ía, la pr4ctica -
profesional y el saber en 9eneral. La educaci6n permane~ 
te se ubica dentro del sistema abierto universitario, vi~ 
ne a cuestionar el papel de la educaci6n escolar y a rom
per con el mito de la edad en la educaci6n, acentaa el -
papel del estudiante en el aprendizaje, en el desarrollo 
de sus procesos intelectuales, sus habilidades y la adqui 
sici6n de m~todos y procedimientos, en este contexto, lo 
si9nif icativo se refiere a la capacidad para resolver pr~ 
blemas, encontrando por cuenta propia alternativas o sol~ 
cienes, investi9ar nuevas situaciones y crear innovaciones 
(40). El aprender a ser abarca aquellos aprendizajes re
lativos al desarrollo pleno de las capacidades y valores 
humanos relacionados con la participaci6n cr!tica en las 
transformaciones de la vida social. La educaci6n se ha -
considerado una instancia social que debe promover el de
sarrollo inte9ral del ser humano, pero las capacidades -
del ser humano se encuentran condicionadas por muchos fas 
tores como son: su constituci6n física, 9en~tica, los est! 
mulos que lo rodean, sus condiciones de existencia, etc. 
por lo que se requiere de un cambio cualitativo en las -
condiciones existenciales (411 y sociales para 109rar el 
desarrollo educativo id6neo del estudiante universitario 
y especialmente del que op.ta por un sistema abierto. El 
aprender a ser en9loba los conocimientos, habilidades y -

destrezas para desarrollar un quehacer profesional deter
minado incluyendo los conocimientos relativos a la probl~ 
m&tica del ejercicio profesional, las relaciones con ---
otras profesiones y el manejo de la informaci6n. Abarca 
tambi~n la habilidad para plantear adeucadamente los pro
blemas específicos de la profesi6n, analizar sus elemen-
tos y las relaciones y criterios de esta problem4tica (42). 
Se sustenta que debe haber conciencia de los cambios, del 
pro9reso y la evoluci6n acelerada de la ciencia y tecnolo-
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g!a por tanto el docente debe tener en cuenta la reducida 
vigencia de los conocimientos y habilidades adquiridas en 
su condici6n de estudiante y de su vida como profesional 
surgiendo la necesidad de actualizarse. La educaci6n per
manente requiere de conocimiento y habilidad para la utili 
zaci6n adeucada de procedimientos, lenguajes, métodos de -
estudio e investigaci6n1 h4bitos de trabajo intelectual -
como son: la lectura, la reflexi6n y el procesamiento de 
la informaci6n entre otros. 

La Universidad debe ser capaz de lograr la permanencia 
de la educaci6n a su nivel, esto es tan urgente que s! la 
universidad fallara surgir!an institutos funcionales para 
hacer lo que ella no es capaz de realizar. El concepto -
de educaci6n permanente se liga por dltimo con el proceso 
de apertura de la educaci6n superior por medio del sistema 
abierto en varias direcciones: en cuanto al ingreso de -
cualquier persona adulta que desee aprender, en el momento 
y lugar adecuado para ella. 

Las funciones del docente actualmente van m4s all4 -
de la impartici6n de una c4tedra, es .decir de la exposici6n 
oral de un contenido de clases, en la licenciatura por SEA 
ha variado, sus funciones son determinadas por: el contexto 
institucional, las caracter!sticas del diseño curricular y 

los objetivos que pretende la instituci6n. En los sistemas 
modulares tal es el caso de medicina, el docente en un tu
tor pero no en el sentido literal del vocablo en cuanto al 
sujeto que ejerce la tutela en t4rminos de protecci6n,sos
t4n o defensa del más desvalido, trasciende al conjunto de 
acciones clásicas de director encargado del aprendizaje de 
alumno en donde éste solamente es un aprendiz de técnicas 
diagn6sticas y terap4uticas (43). Dentro de los sistemas 
abiertos el rol de asesor est4 i11serto dentro de la ense-
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ñanza individual y personal entendiendo a la primera como 
aquella en que previa incentivaci6n a nivel grupal se pro-
porciona atenci6n individual de desarrollo, surge como un -
intento por armonizar las posibilidades de socializaci6n a 
través de la interacciOn grupal y las posibilidades de su-
pervisi6n de la educaci6n individualizada. La educaciOn -
personalizada se toma como un enfoque educativo que busca -
convertir el proceso de aprendizaje en un medio para lograr 
la formaciOn personal entendiendo por persona a un ser que 
se explora a s! mismo y cambia el mundo que lo rodea, es -
capaz de elegir tareas, aceptar responsabilidades en bene
ficio.de su propia realizaciOn. 

El asesor en educaci6n superior enfrente problemas -
como son1 la heterogeneidad de su formaciOn, la carencia -
de preparaci6n angrag6gica, una serie de expectativas que 
resultan en ocasiones incomplatibles con la realidad que -
se le ofrece y cierta falta de identidad profesional. 

En la licenciatura por SEA se recurre a reuniones se
manales sostenidas entre los asesores con sus alumnos a -
fin de entablar el di&logo entre ellos y entre los alumnos 
m~smos para aclarar dudas que se presentan en el estudio -
personal .o para resolverlas1 para relacionar los conteni-
dos nuevos con los ya adquiridos discutiéndolos en grupo y 
con las orientaciones del asesor (44). La asesor!a es ejer .-
cida por profesores capacitados de acuerdo a las condicio--
nes especiales de cada escuela o facultad (45), tiene por -
objeto ser espacio en donde se generen formas de aprendiza
je porque el trabajo grupal dar& mayor riqueza y creativi-
dad • 

• 
Los planes de estudio est&n conformados por &reas, --• 
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que fusionan las asignaturas, as! el ndmero de cursos por 
semestre se reduce y tambi4n el de maestros, salones y -
horas clase (46). Esta conformaci6n especial hace que -
los asesores cumplan con funciones m&s amplias y dif eren
tes a las que corresponderian a un maestro del sistema 
escolarizado, porque se utilizan materiales de estudio -
previamente preparados, sobre lo cual es orientado el --
alumno evitando la impartici6n de clases1 las aaesorias -
por 4rea permiten resolver dudas, problemas y dificulta-
des en un tiempo m!nimo, tienden en primera instancia a 
la formaci6n de maestros especializados en sistemas abie! 
tos que aborden su tarea con un enfoque interdisciplina-
rio. 

Las asesorias requieren del análisis del aprendizaje 
como un proceso grupal, al conformarse como tal deben --- . 
emplear t4cnicas adecuadas1 reconocerse las fases o mome~ 
tos por lo que atravie''ª un grupo de aprendizaje; identi
ficar loa roles de asesor o integrante de grupo (47). 
Este tipo de reuniones semanales deben propiciar el trab~ 
jo grupal entendiGndolo como una unidad din&mica siendo -
necesario que loa integrantes perciban y sean conscientes 
de la interacci6n entre ellos y la presencia de una tarea 
comdn cuyos objetivos ser&n comprendidos explicitamente -
(48) • 

En este nivel educativo, la asesoria no ea obligato
ria, asisten alumnos que tienen problemas con sus estudios, 
llegan a aclarar dudas concretas y se realizan en los 
centros acadGmicos que son el punto de reuni6n de los es
tudiantes~ 
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2.2 FORMACION 

En el sistema abierto en educaci6n superior, los as~ 
sores son especialistas en algdn campo disciplinario y -
deben contar con capacitaci6n en tecnolog!a educativa. 
Junto con otros recursos did4cticos cumplen el papel de 
un medio m4s para que los objetivos propuestos se reali-
cen, no son los principales responsables en cuanto a la -
transmisi6n directa de conocimientos o informaci6n, dando 
por resultado que el alumno se responsabilice de su pro-
pia instrucci6n. El maestro actda como preceptor, mode-
rador o asesor 149), Los alumnos y asesores son conside
rados investigadores que buscan la adquisici6n de conoci
mientos tratando de elevar la calidad y nivel del proceso 
E-AISO). 

Es general que los asesores provengan del sistema de 
enseñanza tradicional, han asimilado formas de trabajo 
institucionalizadas, por lo que hay que informarles de 
los lineamientos pedag6gicos del SUA, que constan de la -
organizaci6n acad6mica y administrativa del sistema1 con2 

'Cimiento de los planes de estudio1 la estructura de los -
materiales de aprendizaje y la funci6n'de los elementos -
que lo inte9ran1 el papel del asesor en el proceso de ev! 
luaci6n y el an4lisis de la asesor!a hacia el alumno (Sll. 
El asesor es el responsable de sugerir formas adecuadas -
de realizar el aprendizaje, efectuar observaciones oport~ 
nas para que cada alumno desarrolle plenamente su person! 
lidad. Debe ser capaz de proporcionar al alumno la info~ 
maci6n con respecto a materiales de estudio en relaci6n -
a los contenidos y a las actividades a trav6s de la• cua
les el alumno puede adquirir habilidades que aer!n necea! 
riaa para cumplir 
rial de estudios. 

con loa objetivos que contempla el mat~ 
Es importante que el asesor pueda e&t! 
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blecer di4logo con los alumnos que posibilite el control' 
acadl!mico y la retroalimentaci6n que el sistema requiere 
para la evaluaci6n de sus resultados 152), En el plano 
administrativo es un auxiliar de la unidad acadl!mica en 
la programaci6n y control de actividades docentes, se -
encarga de un grupo de alumnos por asignatura, informando 
semanalmente a la unidad acad~mica de los avances y dif i
cultades que se presentan en el desarrollo de su trabajo. 

2.3 EXPERIENCIA 

Los asesores deben manejar las t~cnicas de enseñanza 
individuales y grupales, poseer la capacidad para incent! 
var al grupo para que participe y presente conductas pos! 
tivas, se cree un clima de compañerismo y solidaridad eh 
la acci6n educativa mediante una actuaci6n m!s sincera, -
ya que la relaci6n entre humanos es una relaci6n de di!l~ 
go, servicio y cooperaci6n. Se trata que de los sujetos 
surja la espontaneidad sin adoptar actitudes defensivas -
que pongan distancia entre ellos, el asesor debe ser un -
conciliador que armonice las discrepancias y diluya las -
rivalidades entre los miembros del grupo, debe ser una -
persona abierta a la cr!tica a la vez que autocr!tico que 
pueda admitir sus limitaciones y errores, aceptando que -
hay algunas actuaciones que se pue.den corregir en el fut~ 
ro inmediato. Debe sugerir al grupo la posibilidad de -
que encuadre sus actividades bajo ciertas normas expl!ci
tas y formales que complementen el marco normativo insti
tucional y que tengan como objeto esencial fomentar el -
sentido de responsabilidad hacia tareas que se est!n rea
lizando. Tanto su formaci6n como experiencia la deben -
conducir a innovar y aportar nuevos enfoques al grupo --
sobre la.manera de visualizar un determinado problema o -
fen6meno, por lo que tiene que ser un investigador inago-
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table que pueda plantear preguntas que promuevan la re-
flexi6n entre los alumnos y aclare al grupo situaciones 
que se est4n vivenciando para que definan si lo que est4n 
efectuando es realmente de lo que se trata, debe informar 
al grupo sobre sus conocimientos, experiencias personales 
que aporten o complementen el aprendizaje de los alumnos. 
No debe dudar en dar una opini6n personal o su punto de 
vista sobre las mdltiples situaciones que implica la ej~ 
cuci6n de una tarea (53). Resulta muy importante que el 
asesor pueda detectar en un grupo y en cada uno de los -
integrantes los problemas que surgen con mayor frecuen-
cia y si est4 justificada o centrada la tarea que se --
est4 tratando, porque en cierta medida esto es el reflejo 
de la capacidad y el grado de avance de cada alumno y --

' del gt:ui;n ~:.: reneral. 

2, 4 DEO¡CAC:.:o~ ;. LA ASESORIA 

Los asesoreR del SUA son maestros que tienen las mi! 
mas prerrogativas y derechos que los que se conceden a -
los acad6mico1 universitarios del sistema escolarizado, 
pueden tener tiempo completo o parcial y est4n compren-
didos as! en el Estatuto AcadGmico Universitario. sus -
funciones est4n determinadas y van desde participaci6n -
en el diseño de planea de estudio y programas hasta la -
validaci6n externa del sistema. Participan en la elabo
raci6n y selecci6n de material did4ctico (paquetes did4~ 
ticos, filminas, series de T.V. radio, etc), elaboran -
instrumentos de evaluaci6n que controlen los objetivos -
propuestos. En relaci6n a la asesor!a deben revisar, -
comentar, retroalimentar el trabajo realizado por cada -
estudiante, as! orientan a los alumnos para corregir sus 
errores, señal4ndolos y aclar4ndolea dudas, pero esto se 
logra solamente con la asistencia de los alumnos a la 
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asesor!a. Es important!simo que el asesor mantenga una 
comunicaci6n de tipo individual con cada uno de sus --
alumnos y conoiderando al grupo de aprendizaje como una 
entidad que posee caracter!sticas propias, fomentando -
una relaci6n positiva, si su esquema de actitudes se da 
en tOrminos de facilitador de aprendizaje y que genere -
condiciones favorables para 01 y para sus asesorados (541. 

En el anteproyecto de investi9aci6n se pens6 que la -
figura del asesor era la antecedente del tutor espec!tic~ 
mente en la UNAM por lo que nos remitimos a la asesor!a -
del SUA, despuOs de estudiarla conocimos las cualidades -
que posee la asesor!a y que no se presentan en el caso de 
la tutor!a, despuds de estudiar cada modalidad se elabor6 
el cuadro que presentamos a continuaci6n que nos da una -
conclusi6n de la primera parte de nuestro trabajo y nos -
introduce a la segunda parte que versa principalmente so
bre la tutor!a a nivel posgrado. 
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CAPITULO I I I 

LA TUTORIA EN LAS MAESTRIAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

En loa dos capttuloa anteriores ubicamos la aaesorta 
en diferentes niveles educativos y especialmente se deacri 
bi6 la figura del asesor en el sistema de enseñanza abier
ta de la Universidad Nacional Aut6noma de M4xico, con lo -
que vamos a separar la figura del asesor y del tutor. 

En loa dltimos cap!tulos nos abocaremos al estudio -
del tutor acad4mico, aitu4ndolo en la maeatr!a y definien
do su perfil para lo cual seguiremos la metodolog!a que a 
continuaci6n se describe1 

l. METODOLOGIA DE ESTUDIO 

a) Revisi6n del marco general del posgrado. Se revi 
sar4 brevemente cu4les son los prop6sitos del posgrado uni
versitario, cu41 es el marco normativo del que se puede -
desprender la inserci6n de la tutor!a, se señalaran. algu-
noa prop6sitos de la l!llleBtr!a y de aua curaos para poder -
diferenciarla de la licenciatura, por Qltimo se ofrece una 
diatinci6n de lo que se considera que son las funciones del 
acad4mico del sistema de enseñanza formal, es decir escola
rizado, el asesor del SUA y el tutor acad4mico dentro de la 
maeatrta. 

b) Realizaci6n de entrevistas que permitan visuali
zar las expectativas de la tutor!a en las maestrlas de la 
UNAM. 

c) Elaboraci6n de dos estudios de caso que reflejen 
el desarrollo de la tutor!a en la Universidad Nacional -
Au t6noma de M4xico y.fuera de ella para conocer la tende~ 
cia actual en el desarrollo de la pr4ctica tutorial. 
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2, EL POSGRADO UNIVERSITARIO 

En la UNAM los posgrados surgen como hechos deriva
dos de la tradici6n universitaria medieval o del prop6sito 
de formar profesores de acuerdo con la concepci6n univer
sal profesionalizante (si~lo XIX), a partir de la modern1 
zaci6n de la educaci6n se increr.entan como medio para in-
corporar nuevos contenidos o plantear los ya existentes -
(55). 

Los objetivos del posgrado derivan de los objetivos 
generales de la universidad, que ademas de pretender ens~ 
ñar al alumno una especializaci6n, se obligan a ayudarlo 
a adquirir conocimientos y un sentido.vivo de lo bello r 
lo moralmente bueno, el estudiante debe aprender a compren 
der los motivos de los seres humanos, sus ilusiones y su-
frimientos para encontrar una adecuada relaci6n con la co
munidad en la que vive y a la que servir4. Estos aprendi
zajes se adquieren principalmente del trato directo entre 
sus compañeros y profesores m4s que con los libros de ---
texto (56). 

La misi6n de la Universidad ademas de ser la prepar! 
ci6n de profesionales sera la formaci6n de seres cultos, -
adiestrados cient!f ica y t4cnicamente en un 4rea del cono
cimiento, que sean capaces de·continuar su propio proceso -
de formaci6n ayud4ndolos a egresar de las aulas universit! 
rias concluyendo un nivel para ingresar en otro (57). 
Estos objetivos coinciden con la definici6n que hace Bleger 
sobre el ser humano: "El ser humano, es un ser concreto -
que pertenece a determinada cultura, clase social, grupo -
4tnico, etc. pertenencia que integra su ser y su persona
lidad. Al ser tomado ast, su conducta debe ser ·estudiada 
en un momento dado, es decir·en una situaci6n. El humano -
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es un ser social que incorpora y organiza experiencias con 
otros seres humanos. Es un ser hist6rico en lo individual 
y en lo social, producto de un desarrollo que genera nue-
vas potencialidades y que es reflejo de una estructura de
terminada. Un ser cuyas cualidades psicol6gicas se orga
nizan a partir de esdmulos que provienen de su ambiente 
social, capaz de pensarse a s! mismo como objeto, utilizar 
el pensamiento, concebir s!mbolos universales, crear un -
lenguaje, prever, planificar sus acciones, utilizar instr~ 
mentos y tlcnicas·que modifiquen su propia naturaleza (58). 

Tunnerman (59) plantea que el egresado universitario 
debe estar informado y formado din3rnicamente, saber expre
sarse, razonar con claridad¡ distinguir lo esencial de lo 
accidental¡ integrar, coordinar, asociar1 ser aut6nomo e -
inspirador, adquirir una posici6n ante la vida y ante sus 
semejantes, ser respetuoso de ellos1 estar en posesi6n de 
los ideales vitales de la Apoca referidos a un fluyente maf 
co hist6rico. 

2.1 MARCO LEGAL DE CONTEMPLA LA PERSPECTIVA DE LA -
TUTORIA EN EL POSGRADO. 

Definiremos a la tutor!a como una modalidad de ense
ñanza utilizada en la actualidad especialmente en el pos-
grado en donde la matr!cula es reducida y la elecci6n de -
un ·programa de estudios, flexible. Se basa en la inter-.:.
acci6n perman~nte entre el investigador encargado de un -
proyecto acadlmico y un alumno con interls af!n a este pr2 
yecto. El tutor es un investigador de tiempo completo que 
se encarga de uno o de varios alumnos que trabajan como i~ 
vestigadores, interactuando m4s que como alumno-maestro -
como colegas investigadores. 
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Las funciones b4sicas del tutor son: asesorar al -
alumno en metodologta de investigaci6n, en su carga acad! 
mica y en general en todo lo que se refiere a su formaci6n 
siendo la mayor parte de las veces el asesor de tesis de -
grado. 

La tutor!a es considerada como un factor que puede 
junto con otros: a) contribuir a lograr la permanencia del 
alumno en el posgrado, b) contribuir a que se realicen tr~ 
bajos de mayor calidad que sean dtiles en el desarrollo -
del ~ats porque se refieran a problemas reales y actuales, 
c) se considera que la tutorta aer4 un factor mas de mGri
to acadGrnico que contribuya adern!s a incrementar la matr!
cula en loa doctorados. 

A partir de esta def inici6n podemos rescatar algunas 
normas de car4cter legal que apoyan la irnplantaci6n de la 
tutor!a como modalidad educativa en el posgrado, espec!fi
camente en la maestrta. 

El art!culo lo. de la Ley Org4nica de la UNAM (60), 
proclama que la Universidad tiene como fines, entre otros: 
impartir educaci6n superior para formar profesionales, in
vestigadores, profesores universitarios y técnicos atiles 
a la sociedad¡ organizar y realizar investigaciones referi 
das principalmente a las condiciones y problemas nacionales 
(61). El profesor universitario, por tanto como "formador 
de profeaioniataa, investigadores y tGcnicos dtiles a la -
sociedad" debe contar con el conocimiento general de loa -
problemas relevantes en la realidad nacional (investigador 
en ejercicio), tener un conocimiento especifico de su &rea 
de trabajo, enfocado siempre a la situaci6n y realidad na
cional. El docente investigador necesita de ese conocimien 
to para la producci6n de sus proyectos de investigaci6n. 
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Si pudidramos indagar los conocimientos que los profesores 
universitarios tienen con respecto a loa problemas nacion~ 
les y la vinculación entre dstos y su quehacer acaddmico, 
podr!amos detectar en qu' medida se concretan· los fines -
proclamados por la ley antes citada que insisten en la di
mensión social y pol!tica de la Universidad con los probl~ 
mas que aquejan al pats. 

Tanto el alumno como el profesor universitario deben 
poseer una madurez acaddmica que los conduzca a definir -
con claridad sus objetivos e intereses as! como la metodo
logta de trabajo, porque ademas de que el alumno necesita 
adquirir un acervo de conocimientos y aptitudes tiene que 
desarrollar la creatividad y la capacidad de innovar. 

Una función del personal acaddmico es impartir edu
cación bajo el principio de "libertad de catedra" e inves
tigación (62) organizar y realizar investigaciones sobre -
temas de interés nacional y desarrollar actividades condu
centes a extender con amplitud posible los beneficios de -
la cultura as! como participar en la dirección y administr! 
ción de las actividades antes menéionadas 163), 

De acuerdo con lo anterior la tutor!a tiene dos sen- . 
tidos1 el primero la docencia, oorque los tutores actOan -
como qu!as v orientadores de los alumnos a los que deben -
capacitar en un Primer momento sobre la metodoloq!a de in
vestiqaci6n1 en un sequndo sentido permitirle y ayudarle -
a realizar su investigación. 

Ha resultado dificil definir la figura del tutor e -
insertarla dentro de normas e~pec!ficas que la legislación 
universitaria determina, porque su figura no esta compren
dida actualntente en la legislación, se cree viable Y se --
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han realizado intentos por in;ertarla al igual que la fi-
gura del asesor. Pero ha resultado en nuestro trabajo di
f!cil definir al tutor con sus cualidades personales, ca-
racter!sticas funciones, etc. por lo que se realizO una en
cuesta para acercarnos a lo que es comprendido por tutor y 

por tutor!a. 

2.2 PROPOSITOS DE LA MAESTRIA 

La maestr!a es el grado acad4mico intermedio entre 
la licenciatura y el doctorado, err6neamente, en ocasio
nes se aborda como una continuacidn de la licenciatura, -
con el f!n de llenar lagunas, reiterando sustancialmente 
su estructura curricular y manteniendo las mismas expect! 
tivas de docentes y estudiantes e imparti6ndose como ---
c4tedra1 pero por lo general el curriculum definido como 
un proceso que cuenta entre sus elementos internos con la 
especificaciOn de contenidos, m6todos de enseñanza, se
cuencia instruccional, objetivos, formas de evaluar, pro
gramas, planes, el tipo de relaciOn entre maestro - alumno, 
recursos materiales, horarios, incluyendo las caracter!a
ticas del contexto educativo del educando, las caracterl! 
ticas de loa egresados y pensadas para la maestr!a parti
cularmente, pretende b4sicamente la reflexiOn acerca de -
los problemas que han de investigarse, la discusi6n cr!ti 
ca de las t6cnicas y metodolog!as, la informaciOn exhaus
tiva de los temas cuya dilulld.dacidn se intenta desde dif! 
rentes enfoques, enfrentando al alumno al trabajo experi
mental. 

tes1 

2.3 PROPOSITOS DE LOS CURSOS IMPLANTADOS EN EL POS
GRADO, 

El posgrado universitario cuenta con cuatro varian--
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l. La actualizaci6n, cuyo f!n es ofrecer a los -
profesionales la oportunidad de renovar sus c2 
nocimientos en determinadas disciplinas o esp2 
cialidades (65), 

2. La especializaci6n, que trata de preparar pers2 
nal especializado en diferentes ramas de la pr2 
fesi6n proporcion4ndoles conocimientos amplios 
en 4reas determinadas y adistr4ndolos en el eje~ 
cicio practico (66), 

3, La maestr!a que pretende algunos de los siguiea 
tes prop6sitos cuando menesa 
al formar personal docente de alto nivel 
b) Preparar expertos en m4todos de investigaci6n 
c) Desarrollar en el profesionista una alta cap~ 

cidad de innovaci6n t4cnica o metodol6gica(67). 

4. El doctorado cuyo fin primordial es la prepara-
ci6n del estudiante para que realice investiga-
ciones originales (68), 

Entre los requisitos ·espec!ficos de los estudios de 
posgrado en referencia al ingreso de los alumnos señalar2 
moa los siguientes1 en el caso de ser egresado de la UNAM 
el aspirante debe tener t!tulo de licenciatura otorgado -
por la UNAM, indicando como antecedente en el plan de es
tudios de que se trate. Presentar ex4men de clasificaci6n 
y cubrir los cursos proped4uticos que sean determinados -
en los mismos. En los estudios de maestr!a y doctorado -
se requiere aprobar la traducci6n de por lo menos una --
lengua extranjera. En el caso de no ser egresado de la -
UNAM debe solicitarse el reconocimiento de suficiencia -
acad4mica ante la Comisi6n de T!tulos y Grados del Conse-
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jo universitario 6 tener una licenciatura u otro tttulo o 
grado equivalente o suficiente desde el punto de vista -
acaddmico. Demostrar en loa tdrminos del reglamento que 
se posee la suficiencia necesaria para el ingreso al res
pectivo plan de estudios, cubrir los cursos proped6uticos 
y cualquier requisito que le sea fijado (69). 

2.4 DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LA LICENCIATg 
RA Y LA MAESTRIA. 

En nuestro proyecto se hizo importante el estudio de 
la maestrta y su diferencia con la licenciatura para poder 
orientar la inserci6n de la tutorta en ese nivel acad6mico. 
la maestrta es un nivel de excelencia acad6mica que entr! 
ña un trabajo mas intenso, un comportamiento mas activo·'y -
aut6nomo del estudiante y una relaci6n mas madura con los 
profesores. A diferencia de la licenciatura que se ha ma-
nejado en el sistema escolarizado tradicionalmente por me-
dio de c!tedras, el posgrado ha variado sus modalidades de 
enseñanza de acuerdo con los objetivos que desea alcanzar -
como son: seminarios, talleres, cursos monograficos, pr4c-
ticas de laboratorio, discusi6n sobre temas selectos, etc. 
en ellos se realizan trabajos de investigaci6n adiciona-
les o correspondientes a una tesis de grado (70). 

En la maestrta las actividades acad6micas se abordan 
con una tematica diferente para un grupo pequeño de alum-
noa y la mayorta de las veces para cada alumno, porque co
mo lo indicamos anteriormente el posgrado se basa en la -
investigaci6n siendo los proyectos en los que se refleja -
la flexibilidad acaddmica de los estudios a partir de loa 
intereses particulares de loa alumnos e investigadores por 
lo que loa' programas deben actualizarse permanentemente -
cumpliendo con el aspecto grupal e individual 'de las inves
tigaciones. 
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El objetivo de la licenciatura es la formaci6n de -
profesionales dtiles a la sociedad (71) entre otros, y la 
licenciatura y maestr!a pretenden dar al estudiante una -
formaci6n Gtica, cultural y capacitarlo cient!fica y téc
nicamente dentro del campo de estudios correspondiente -
con el fin de que como tGcnico, profesional, profesor o -
investigador pueda prestar servicios dtiles a la sociedad. 

En discursos pronunciados por algunas autoridades -
universitarias con respecto a la tutor!a en el posgrado -
han sido utilizados indistintamente los tGrminos asesor -
tutor como sin6nimos refiriGndose a la labor que el prof~ 
sor investigador desarrolla especialmente en la maestr!a 
en donde se utiliza la tutor!a para lograr los objetivos 
propuestos. En el transcurso de nuestra investigaci6n se 
han encontrado factores que diferencian al tutor, al ase
sor y al profesor universitario tradicional, a continua-
ci6n los vamos a señalar. 

2.5 EL PROFESOR INVESTIGADOR (maestr!a) 

El personal acadGmico de carrera, es decir profesor 
investigador (Art. zo. Estatuto del Personal Académicoi, 
busca la formaci6n de profesores universitarios, profesi~ 
nales, investigadores y tGcnicos dtiles a la sociedad. -
Es personal de tiempo completo que debe impartir como rn!
nimo 3 horas semanales o lo correspondiente a una asigna
tura, no pueden exceder a 6 horas semanales (Art. 72, Cap. 
8 Sec. B) , débe poseer el grado de maestro o doctor, org~ 
nizar y realizar investigaciones acerca de temas dtiles y 
de interaa nacional. su horario ea de acuerdo a su norn-
bramiento o contrato y lo dispuesto en planes y programas 
de trabajo y el reglamenteo interno de la dependencia a -
la que esta adscrito. (Cap. 7 Sec. B Art. 62). El persa-· 
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nal acad4mico de carrera durante el tiempo que indique su 
nombramiento, estar4 dedicado a las actividades que seña
le su programa de trabajo, tales como son la realizaci6n 
de investigaciones, preparaci6n, estudio y evaluaci6n del 
curso o cursos que imparta, direcci6n de tesis o pr4cti-
cas, realizaci6n de ex4menes, dictado de cursillos, conf! 
rencias y otros similares (Cap. 7 Sec. b) Art. 74), 

Trabaja con el alumno como maestro-alumno en la im
partici6n de c4tedra y como alumno asesor en la direcci6n 
de tesis. (Datos obtenidos del Estaturo del Personal Ac! 
d4mico, Gaceta UNAM 3a. Apoca Vol. VI No, 50, Nov. 14, --
1973). 

2.6 EL ASESOR 

El asesor dentro del SUA a nivel licenciatura busca 
la formaci6n autodidacta de profesionales, trabaja por m! 
dio de asesorías semanales o quincenales en las que trata 
de disipar dudas que el alumno encuentra durante su trab! 
jo de autoaprendizaje al estudiar los materiales de estu
dios diseñado~ especialmente por un cuerpo de especiali~ 
tas dedicados a esta labor. En las asesorías ademas de -
aclarar dudas el asesor indica qu4 materiales de consulta 
puede obtener el alumno (filminas, películas, material -
escrito, etc.) para lograr el aprendizaje de la asignatu
ra de la cual es asesor. El asesor trabaja con una gu!a 
de asesor elaborada previa y específicamente para la asii 
natura. su labor es contemplada como profesor de tiempo 
parcial es decir medio tiempo o por asignatura. Para el 
alumno la asesoría es optativa, acuden si tienen dudas o 
para informarse de cuestiones especificas, pero tambi4n -
es obligatoria en cuanto a que es el asesor quien evalda 
su aprendizaje certificándolo ante la instituci6n por m! 
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dio de una calificaci6n. Se considera que el asesor no es 
el _principal responsable del avance del alumno, porque se 
pretende que sea el mismo quien se responsabilice de su -
propia formaci6n.?l alumno mismo marca la rapidez en que -
puede lograrlo, el lugar en donde estudiar y su horario de 
estudio. con relaci6n al alumno se constituyen como asesor 
alumno. 

2.7 EL TUTOR, 

La figura del tutor se in·erta generalmente y bajo -
ciertas circunstancias en la maestr!a,busca la formaci6n 
de investigadores principalmente. Para el alumno la tut~ 
r!a ea obligatoria puesto que debe inscribirse a un proye~ 
to de investi<Jlci6n del cual el tutor es titular. f.a labor 
tutorial ea permanente y constante. 

El tutor elabora su proyecto de investigaci6n y una 
vez consolidado el alumno puede elaborar el suyo pero se 
inscribe con un tutor que maneje el tema abordado por el 
alumno. 

El tutor deber!a ser siempre el director de la te-. 
sis de grado y es considerado el principal responsable -
del avance del alumno, ya que est4 a su cargo en todo lo 
referente a carga acadAmica, metodolog!a de investigación. 
deaarrollo de au proyecto de investigaci6n que se_ preten
de abarque el tema de tesis. 

La• principales funciones del tutor son1 mantener -
un di&logo constante con el alumno sobre todo en relaci6n 
con la inveatigaci6n, criticar el proyecto para lograr -
que el alumno reflexione sobre su trabajo. Sugerir alte~ 
nativas de inveatigaci6n en relaci6n a posibles aolucio--
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nea del problema, material de consulta y relacionar al --
alumno con otros tutores o investigadores. Como docente 
es importante la instrumentalización que de al alwnno en 
investigaci6n;a igual tiempo de ser tutor de uno o varios 
alumnos, al formar parte de un cuerpo tutorial1 puede ser 
asesor de otros alumnos aun cuando no est4n inscritos en 
su proyecto acad4mico. El tutor y el alumno se constit~ 
yen como aprendiz - maestro en un primer inomento, hasta -
colegas investigadores, el tutor debe tener el grado de - · 
maestro o doctor y son siempre maestros de tiempo comple
to (profesores investigadores), 

3. LA TUTORIA VISTA POR MAESTROS Y ALUMNOS UNIVE~ 
SITARIOS 

Al estudiar el tema de la tutorla en los estudios -
de posgrado (maestr!a) se intentó conocer la opini6n de -
algunos maestros y alumnos sobre la forma en que visuali
zaban la tutor!a. codos los entrevistados tienen relación 
con los estudios a este grado pero ninguno ha participado 
en proyectos en donde se maneje comofUnción docente, 

3.1 TECNICA EMPLEADA 

Para tr~tar de definir las caracter!sticas espec!f i 
cas de la tutor!a dentro de la maestr!a se aplicaron cue~ 
tionarios a maestros y alumnos de maestr!a. 

fue: 
Al aplicar loa cuestionarios la intención principal 

l, Recabar opiniones sobre las funciones que debe 
realizar el tutor. 

2. Los tipos de consulta que debe proporcionar 
3. Las caracter!sticas personales de loa tutores 
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4. Los beneficios que reporta la tutor!a 
s. Los inconvenientes de la pr4ctica tutorial. 

Los cuestionarios se aplicaron en la Facultad de Fi
losofía y Letras, en la Divisi6n de Estudios. de Posgrado 
y en la Torre II de Humanidades, en los dos lugares se -
obtuvieron 29 cuestionarios que tratan de recopilar opi-
niones sobre la tutor!a. 

A continuaci6n enunciaremos la cantidad de alumnos 
entrevistados de diferentes escuelas y facultades de la -
Universidad Nacional Aut6noma de M~xico. 

F.F, y L. 
Pedagog!a 

Filosof!a 
Medicina y 

Biol9g!a 

Ingenier1a 

Ciencias 

Odontologta 

Maestro Titular A 
Profesor Asignatura 

1 

6 

Profesor T, C. 2 
Estudiantes maestr!a 5 
Maestro Investigador 
Bacteri6logo 
Bi6logo Inv. Forestal 
Bi6logo Profesor CCH 

1 

1 

1 

1 

Bi6logo Inv. Ecología 1 
M~dico Residente 1 
Ing. Petrolero Inv. 
Ing. Civil 
Ingeniero-arquitecto 
Profesor A 
Profesor Titular A 
Profesor Asignatura 

TOTAL 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

29 

REACTIVOS.- se elaboraron 2 tipos de cuestionarios 
con preguntas abiertas, de elecci6n forzada y de opci6n -
mdltiple.-

47. 



se elaboraron dos tipos de cuestionarios el nOmero 1 
para alumnos de maestr!a y el nOmero 2 para docentes inves 
tiqadores, 

48. 

El No. 1 fue contestado por 19 estudiantes y el No. 2 
por 10 docentes-investigadores. 

Las preguntas del cuestionario 1 abordaron princi-
palmente: 

l. Necesidad del alumno de una figura tutorial 
2. Lugar en donde debe impartirse la tutor!a 
J. Tipo de consulta 
4. Ventajas 
S. Inconvenientes 
6. Problemas que enfrentaron al realizar tesis de -

licenciatura. 
7. Importancia de la tutor!a en la realizaci6n de -

tesis de grado 
a. tmportancia que presenta la relaci6n directa y -

constante con el tutor. 
9. Caracter!sticas personales del tutor. 

10. Funciones del tutor 
11. Ventajas que reportar!a para la u:;;,;.¡ la ir.:plant~. 

ci6n de la tutor!a como actividad de los decentes. 

El cuestionario No •. 2 aborda lo siguiente: 

l. Lugar en donde debe realizarse la tutor!a 
2. Tipo de consulta 
J. Periodicidad de la tutor!a 
4. Ventajas que reportarla al alumno contar con un -

tutor 
s. Inconvenientes que pueden tener los docentes para 

impartir tutorías. 



6. Importancia de la relaci6n directa con los tuto-
res 

7. Caracter!sticas personales de· los tutores 
e. Funciones del tutor 
9. Ventajas para la UNAM al implantarse la tutor!a 

10. Beneficios que reportar!a al docente el ser -
tutor 

11. Est!mulos que considera necesarios que la UNAM 
brindara al acad~mico universitario par~ ser -
tutor. 

3.2 RESULTADO DE LOS CUESTIONARIOS: 

cuestionario No. 1 aplicado a alumnos de posgrado de 
la UNAM. 

l. Necesidad de que el alumno cuente con. un tutor -
en el posgrado 
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Res¡:uestas No. de veces gue se eli51i6 la res12. 

Fundamental 4 

:·luy importan te 5 

Importante 8 

Poco altil 
rnatu l 
llo contest6 1 

2. Forma en que se debe realizar la tut"or!a (respue.! 
tas de elecci6n forzada) 

Res12uestas 

En clase 
En entrevista personal 
Por tel~fono 
No· contest6 

Elecci6n de res12uestas 

1 

15 

2 

l 



3. Tema principal de las consultas (Responden a -
una o m!s opciones) 
Respuestas 

Orientaci6n sobre asignaturas 9 

Orientaci6n sobre el programa acad! 
mico 6 

Orientaci6n sobre los exámenes 5 
Orientaci6n acerca de investigaciones 5 
Orientaci6n acerca de metodolog!a de 
investigaci6n 15 

4. Ventajas de la tutor!a (Respuesta abierta) 

Respuestas 
- Trabajo ~!s ordenado 
- Ahorro de tiempo 
- Asesor!a directa 
- Obtenci6n de resultados m!s precisos 
- Mayor orientaci6n acad~mica 
- Orientaci6n de tesis 
- Mejor planif icaci6n de la mestr!a e investi-

gaciones 
- ~ayor relaci6n humana 
- El tutor ser! un apoyo o un gu!a 
- Mayor acceso a la experiencia del tutor 
- Mayor acercamiento con los docentes investi-

gadores 

s. Inconvenientes de la Tutor!a (Respuesta abierta) 

Repuesta 

so. 

Puede restringir la creatividad del profesionista 



6, Relaci6n entre la tutor!a y la elaboraci6n de 
tesis, (Respuesta de elecci6n forzada y aclara 
ci6n por respuesta abierta) 

Res¡¡uestas Elecci6n de Res2uestas 

ES necesaria 15 
No es necesaria 2 

No contest6 2 

- es el primer trabajo de investigaci6n 
- sirve para sugerir proyectos dtiles 
- utilizar la experiencia del tutor 
- orientaci6n sobre metodología de investigaci6n 

. - informaci6n sobre obtenci6n de datos 
- mayor relaci6n humana 

7, La relaci6n directa entre el tutor y alumno se 
considera (respuestas cerradas) 

~es¡¡uestas 

Necesaria 
Poco dtil 
Innecesaria 
No contest6 

Elecci6n de Respuestas 

17 

2 

8, Caracter!sticas personales del tutor (respuesta . 
abierta) 

Res¡¡uestas (se aglutinan por 4reas) 

INTERESES 

Gusto por ser 
tutor 

APTITUDES 

Experiencia en - . . 

investigaci6n 

ACTITUDES 

Imparcial 
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-Disponibilidad 

-Enriquecimiento· 
Bilateral 

-Inter~s Profe
sional 

-Inter4s por la 
docencia e ÍJl 
vestigaci6n 

52. 

-Buen sentido -- -confianza 
coman 

-Conocer el area 
de investigaci6n 

-Estar realmente 
capacitado 

-conocer el pos
grado 

-Inteligencia 

-Responsable 

-Honestidad 

-Paciencia 
-Saber escuchar 
-Acce.sible 
-sociable 
-Apertura -

Ideol6gica 

9. Funciones que debe realizar el tutor. (Respues
ta abiertal 

Docencia 

Ser un gu!a 
Orientador 
Apoyar al alumno 
Tener capacidad de 

innovar 
Hacer un seguimiento 
del alumno 

Auxiliar al alumno 

Investigaci6n 

-Proporcionar materia
les Otiles· 

-Discutir los proyec-
tos 

-Asesorar en investi-
gaci6n 

-Asesorar los proyec-
tos de tesis 

-orientaci6n cr!tica 
a los proyectos de 
investigaci6n 

-Asesor!a sobre con-
su! ta de materiales 



' ¡ 

l 
CUESTIONARIO NO, 2 APLICADO A PROFESORES E INVESTI
GADORES DE POSGRADO 

1, Forma en que se debe realizar la tutor!a (se -
elige una o m4s respuestas) 

Res12uestas Elecci<5n de res12uestas 
En clase 4 

En entrevista personal 7 

No contest<5 1 

2. Temas principales que puede abarcar la Tutorta 

Respuesta abierta 

-Apoyo·a la investiga
ci6n de tesis 

-Investigaci6n 
-Metodologta de inves-

tigaci<5n 
-Fuentes de investiga

cidn 
-Bibliograf!a 
-Aseliorta en trabajos 

de seminarios 
-Asesorta y discusión de 

proyectos de investig~ 
cidn 

-orientacidn acad~ica 
-orientación escolar 

No, de veces gue se 
re12iti6 la 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

l 

l 

l 

res12uesta 

J, caractertsticas principales de los tutores 
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Intereses 

-Disponibilidad 

Actitudes 

-seriedad 
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-Investigador en 
ejercicio 

Aptitudes 

-Calificaci6n -
acadl!mica 

-Experiencia en 
investigaci6n 

-Responsabilidad 

4. Periodicidad de las tutor!as 

-comprensivo 
-Accesible 
-Adecuada ºE. 

ganizaci6n 
del tiempo 

-Sistematicidad 
-Estar dispuesto 

~es puestas Elecci6n de Respuestas 

Semanalmente 
Mensualmente 
No contest6 

s. Limitaciones 
diversa) 

-Falta d~ espacio 
-Falta de tiempo 
-Exceso de carga de 
-Falta de esttmulos 

para impartir la 

trabajo 
econ6micos 

8 

l 

1 

tu torta 

4 

5 

2 

2 

{elecci6n 

6, Funciones del Tutor (respuesta abierta) 

Respuestas 
Orientar en la selecci6n de cursos 
Relacionar al alumno con investigadores competentes 
Aconsejar formas de trabajo 
Ser h&bil para investigar 
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-Adentrar al alumno en la investi9aci6n 
-ser activo creativo, reflexivo, cr!tico 
-Generar investigaciones Otiles 
-Brindar apoyo acadi!mico al alumno 
-Dar asesor!a permanente 
-Asesorar las tesis de 9rado 

7. Ventajas que obtendr!a el alumno con la tutorta 
(respuestas abiertas) 

Respuestas 

-Mejor orientaci6n 
-Aprender a investigar 
-seleccionar temas Otiles 
-Inte9rar adecuadamente sus investi9aciones 
-Mayor contacto con la vida acad4mica 
-Trabajos de mayor calidad 
-Avance efectivo del alumno 
-Asesor!a sistem4tica 
-Retroalimentaci6n siatem4tica y oportuna 

e. Beneficios que obtendr!a el tutor con el ejer-. 
cicio de esta labor (respuesta abierta) 

Respuestas 
-Actualizaci6n docente 
-Integraci6n a la pr4ctica docente 
-Utilidad y oolidez de las inveati9acionea para el 

pa!a 
-Vincular la investigaci6n con la docencia 
-Tener un factor m4a de mfrito acadfmico 



9, Est!mulos que se podr!an brindar al tutor 

Respuestas 
-Mayor salario 
-Reconocimiento acad4mico 
-Mayor apoyo para realizar investigaciones 

3,3 RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS 

La opini6n general de los alumnos de maestr!a 
entrevistados fue que la tutor!a puede resultar importan
te, debe ser realizada en entrevista personal siendo uno 
de los temas principales de consulta la orientaci6n sobre 
metodolog!a de investigaci6n1 asignaturas1 el programa -
acaddmico y los ex4menes, Entre las ventajas que obten-
dr!an los alumnos se señalaron1 mayor relaci6n humana por 
medio del trato directo con el tutor que ser!a un orien
tador o gu!a al igual que mayor relaci6n con otros docen 
tes investigadores. se cree que los trábajos ser!an --
planteados de mejor forrna, con un trabajo mis ordenado y 
sistem4tico para lograr resultados m4s precisos con aho
rro de tiempo inclusive. Se piensa que es importante· contar 
con un tutor para la tesis de grado porque en la opini6n 
general es dif!cil.encontrar un asesor de tesis que cuen
te con tiempo, experiencia y sobre todo que desee contraer 
un compromiso moral con los alumnos para ayudarlos en to
do lo referente a su trabajo de investigaci6n porque err~ 
neamente se considera el asesorar tesis de grado como una 
alt!sima distinci6n que el maestro hace hacia su alumno y 
no se toma como un derecho que el alumno tiene para ser -
asesorado, Con respecto a la elaboraci6n de tesi.s de 19 

alumnos, 15 opinaron que es necesario contar con el tutor 
porque es el primer trabajo de investigaci6n formal· en el 
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que se debe contar con la experiencia de tutor para su-
gerir temas dtiles, orientar sobre metodolog!a de inves
tigaci6n e informar a los alumnos sobre la obtenci6n de 
datos. Con referencia a las caracter!sticas personales 
del tutor se enunciaron m4s actitudes que debe presentar 
el tutor para entablar relaciones interpersonales: po--
seer apertura ideol6gica ser sociable, accesible, pacierr 
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te, saber escuchar, ser responsable, honesto e imparcial I 

y poder inspirar confianza en el alumno. Las aptitudes 
enunciadas con referencia al tutor fueron:conocimiento -
en investigaci6n y experiencia, conocer el posgrado en 
fin estar capacitado, Los intereses que a juicio de los 
alumnos debe tener el tutor son: gusto por ser tutor, -
interGs profesional, interGs por la docencia e investi-
gaci~n; disponibilidad y pensar que puede enriquecerse 
bilateralmente, 

Las funciones que realizará el tutor se separaron 
en dos 4reas1 docencia e investigaci6n •. 'n la primera se 
considera que el tutor debe ser un gu!a y orientador --
auxiliando al alumno y apoy&ndolo1 tener capacidad de -
innovar y hacer un seguimiento del alumno. Con relaci6n 
a la investigaci6n el tutor debe orientar cr!ticamente y 
dirigir los trabajos de investigaci6n,.en cuanto al trab! 
jo de tesis debe asesorar en todo lo referente con la -
investigaci6n, discutir los proyectos, proporcionar mat~ 
riales dtiles, 

En el segundo cuestionario se indic6 que la tuto-
r!a pod!a ser semanal siendo los principales temas de -
consulta, la metodolog!a de investigaci6n y bibUograf!a 
de consulta. 

La mayor parte de las opiniones sobre las caracte-



r!sticas personales de los tutores recayeron en actitudes 
que se consideren valiosas como son: seriedad, responsab! 
lidad, mostrarse comprensivos, ser accesibles y estar di~ 
puestos a ejercer la tutor!a, ser sistem4ticos y saber -
organizar su tiempo. se propusieron intereses y aptitu-
des como son: disponibilidad, ser investigadores en ejer
cicio tener calificaci6n académica y experiencia en inve~ 
tigaci6n. Se opini6 que existen limitaciones de parte de 
los académicos para realizar tutor!as como son la falta -
de tiempo y de espacio y en general en la universidad los 
docentes e investigadores no cuentan con cub!culos adecu~ 
dos para realizar sus proyectos de investigaci6n o atender 
a los alumnos, tampoco existe interaccidn entre el cuerpo 
de docentes e investigadores, por lo que tienen que ser 
localizados en otros lugares fuera de la facultad o de la 
misma universidad. 

Coinciden las opiniones en que la principal funci6n 
del tutor es la relacionada con investigaci6n de esto se 
desprende el generar investigaciones dtiles, iniciar al -
alumno y conducirlo permanentemente en lo referente a su 
tesis de grado, pocos alumnos opinaron que era necesario 
que el tutor orientara al alumno sobre la selecci6n de 
asignaturas o que sea considerado un apoyo académico. 

Las ventajas para el alumno ser!an el poder desarr~ 
llar temas Otiles, aprender a investigar para integrar -
adecuadamente sus investigaciones logrando una alta cali
dad en sus proyectos, Las opiniones coinciden en que se 
necesita una relaci6n mas directa entre el alumno y la -
vida académica y de investigacidn cont~ndo con retroali-
mentac i6n sistem4tica y oportuna. Con la tutor!a se pie~ . . 
aa que loa docentes pueden integrarse más con sus labores 
y las de loa investigadores, actualizarse y dar mayor ---
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solidez y utilidad a sus investigaciones. Por Oltimo se 
consider6 que los tutores podrtan obtener ciertos esttmu
los al realizar este trabajo como: mayor salario, recono-

. cimiento acad~mico y mayor apoyo institucional para real! 
zar sus investigaciones. 
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e A p I Tu.Lo I V 

TENDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PRACTICA DE LA 
TUTORIA 

1 • PERSPECTIVAS DE LA TUTORIA 

Debido a que los estudios de posgrado tienen como -
eje el trabajo de investigaci6n, .se cree conveniente que 
la atenci6n acaddmica de los estudiantes se realice bajo 
supervisi6n y asesoramiento individual por profesores e 
investigadores activos. La tutor!a debe acompañarse del 
respaldo y colaboraci6n del personal docente y de inves
tigaci6n que en.conjunto pueden participar en los traba-
jos de investigaci6n de los alumnos, en la organizaci6n 
de los curso• y en la elaboraci6n de los planes de estu-
dio. La tutor!a ayuda al alumno a seleccionar su progra
ma de educaci6n con las asignaturas que puede o debe cur
sar de acuerdo al proyecto de investigaci6n que pretende 
realizar. 

En 1984 en la Reforma Universitaria 172), se desa
rrollaron algunos programas en los que se insist!a en la 
necesidad de implantar la tutor!a en el posgrado, indi-
c4ndose que estas labores deber!an'llevarse a cabo en -
diferentes.momentos del proceso educativo dependiendo -
del plan de estudio• que se cursara. El tutor deber!a -
guiar al estudiante desde su ingreso hasta el egreso, e! 
pec!ficamente en la maestr!a, orient4ndolo sobre temas y 
autores1 sugiridndole bibliograf!a complementaria, rela
cion4ndolo con investigadores que trabajen con un deter
minado terna1 dirigirle los trabajos de investigaci6n, -
entre otras funciones. En este contexto el tutor ser4 el 
principal responsable del avance del alumno. La tutor!a 
trasciende la asesor!a · tes · hac · ~ fur •One• m4s ----
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amplias exigiendo la existencia de relaciones maduras --
entre docentes-investigadores con el persona.! a.cad&lico -
de carrera deaarroll4ndoae el sentido de comunidad acadd
mica (731 que ·apoyar!a la interdisciplinariedad necesaria 
para la realizaci6n de loa proyectos de investigaci6n, -
As! el objetivo de la tutorta es fortalecer la relaci6n -. . 
maestro-alumno definiendo y precisando las opciones meto
dol6gicas de la enseñanza del posgrado, En este programa 
se indica que fueron realizadas encuestas y una evaluaci6n 
preliminar indicando que la comunidad acad&lica considera 

. -
ba necesario generalizar y determinar las tareas del tu--
tor pero desafortunadamente no pudimos tener acceso a --
esta investigaci6n ni a sus resultados, 

Hace varios años, algunas facultades e institutos -
de la UNAM han trabajado cori esta modalidad obteniendo -
resultados muy positivos1 tal es el caso del Colegio de -
Ciencias y Humanidades que posteriormente presentaremos, 

En relaci6n a la asignaci6n de tutores (74), el me
canismo estar4 condicionado a circunstancias particulares 
que no han sido definidas claramente, pero se señala que 
debe hacerse una precisi6n de las actividades tutoriales 
para incluir a los tutores en la legislaci6n universita
ria, haciendo posible au reconocimiento institucional. -
En este programa ae expone la necesidad de evaluar el Cll!!! 
plimiento de las actividades del personal acaddmico para 
analizarlas sistem!ticamente dentro del contexto de trab! 
jo de cada divisi6n de estudios de posgrado, 

Al tratar de definir el perfil del tutor, de dise
ñar l!neas generales para la promoci6n de la tutor!a, de 
analizar los criterios en 
y loa tipos de eat!mulos 

la aaignaci6n de los tutores -
rue deber!n brindar a los -
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tutores se esperaba lograr la realizaci6n de un programa 
que tratara por medio de diferentes acciones encaminadas 
al estudio de la tutorta integrar comisiones por área de 
conocimiento en donde se representaran las divisiones, -
los centros e institutos de investigaci6n con el prop6si
to de plantear acciones que ayudaran a fortalecer y pro-
mover programas tutoriales incluy~ndolos en las funciones 
que desempeña el personal acad~mico, estableciendo los -
criterios para la designaci6n de tutores y el tipo de -
estímulos que se les brindan. 

2. ESTUDIO DE CASO (75) 

Con el prop6sito fundamental de intensificar y de
sarrollar la cooperaci6n disciplinaria e interdisciplin! 
ria entre especialistas, escuelas, facultades, institu-
tos y centns de la UNAM, el Consejo Universitario cre6 
el Colegio de Ciencias y Humanidades el 26 de enero de -
1971. Nace como un 6rgano de innovaci6n universitaria -
en donde a trav~s de sus necesidades acad~micas de Bach! 
llerato y los Ciclos Profesionales y de Posgrado se con
tribuya a dar una respuesta a las exigencias del desarr2 
lle actual del conocimiento cient!fico y humanista. De! 
de su creaci6n, el c.c.H. desarroll6 planes y programas 
de enseñanza en los niveles de licenciatura y posgrado -
.iniciándose la implantaci6n.de modalidades nuevas de es
tudio, en .donde se enfatiza la combinaci6n de áreas de -
conocimiento y se fomenta la participaci6n institucional 
y del personal docente y de investigaci6n. 

Dependiente de la Coordinaci6n del c.c.H. el Inst! 
tute de Investigaciones Biomddica B4sica de la UNAM pre
sent6 un proyecto acaddmico'que fue aprobado .Por el H. -
Consejo Universitario el 4 de octubre de 1973, desde en-
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tonces ha trabajado ininterrumpidamente en la formaci6n -
de investigadores en Ciencias Biomédicas. 

El IIBB ha utilizado desde su inicio la modalidad 
de tutor!a para la realizaci6n de sus objetivos de E - A. 

ESPACIO FISICO 

Se ha utilizado la infraestructura f !sica y acadé-
mica del Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Cen
tro de Investigaci6n para la Fijaci6n del Nitr6geno, el -
Instituto de Fisiolog!a Celular y del Instituto de Inge-
nier!a Genética y Biotecnolog!a. La primera actda como -
sede y las tres dltimas como cosedes, en todos estos cen
tros, .los alumnos tienen programadas actividades académi
cas y de investigaci6n, (organigrama pg, 64 y 65). 

En su estructura interna tanto las sedes como las -
cosedes son similares, todos trabajan por medio de proye.=_ 
tos académicos definidos en los que son responsables: 

Un Coordinador General 
Un Consejo.Interno 

Ver organigrama p. 66 y 67. 

Jefe de enseñanza 
Coordinador 
Representantes de 
Alumnos 

Representantes de -
Maestros 

Funcionarios 
Personal Administrativo 
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FINANCIAMIENTO 

El proeycto posee presupuesto de la UNAM, el e.e.a. 
determina el presupuesto para la sede y cosedes, adem4s -
los investigadores de manera particular solicitan donati
vos, becas, reactivos a diferentes industrias, etc (761. 

DIFUSION 

El Instituto se promueve por medio de pl4ticas im-
partidas en los e.e.ti. adem4s realiza una semana de la -
Ciencia en donde Doctores y Maestros exponen qu4 es y a -
qu4 se dedica el Instituto (771. 

PUBLICACIONES 

Revista de la Unidad Académica de los Ciclos Profe
sional y de Posgrado. 

Revista del congreso de Investigaci6n. 

Resumenes de Tesis 

Se publican resultados de investigaciones en revis
tas nacionales e internacionales. 

Congresos (781. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del proyecto académico de licen 
ciatura, maestr!a y doctorado del IIBB es formar personal 
altamente capacitado para identificar, plantear y resol
ver experimentalmente problemas en el 4rea biom4dica invo-
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lucrando conocimientos tAcnicos y metodolog!as de diver
sas disciplinas correlacionadas, a fin de desarrollar 
investigaciones de alto nivel en esta '4rea (79). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CARRERA DE INVESTIGADOR 
EN CIENCIAS BIOMEDICAS, 

1) Proporcionar a los alumnos egresados del c.c.H. 
o escuelas preparatorias, la oportunidad de -
iniciar una carrera que los introduzca direc-
tamente a la investigaci6n, sin tener que con
cluir una licenciatura tradicional para llegar 
a la maestr!a a investigar. 

2) Facilitar la formaci6n de generaciones de pro
fesionales expertos en el planteamiento.y en 
la investigaci6n de problemas biomAdicos rele
vantes para nuestra sociedad y capaces de en-
centrar soluciones originales y efectivas. 

31 Combinar en una sola carrera universitaria los 
conocimientos relativos con la investigaci6n -
de problemas biomAdicos b4sicos espec!f icos -
con la pr4ctica rigurosa del proceso de inves
tigaci6n. 

4) Enfrentar a los estudiantes desde el inicio de 
la carrera a problemas concretos de investiga
ci6n para que adquieran la inf ormaci6n necesa
ria tratando de resolverlos (80). 
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MAESTRIA Y DOCTORADO EN INVESTIGACION BIOMEDICA BA
SICA. 

OBJETIVOS 

a) Preparar investigadores profesionales de alta 
calidad en problemas bioml!dicos importantes -
para el pata. 

caracter!sticas del programa: 

l. Es multidisciplinario, debido a que tanto -
las unidades te6rico-pr,cticas como las --
&reas de conocimiento se han definido al r~ 
dedor de problemas generales de la biomedi
cina y no de disciplinas establecidas, la -
preparaci6n de los alumnos forzosamente es 
multidisciplinaria. 

2. Es orientado, la enseñanza est4 orientada -
no a la adquisici6n de conocimientos como un 
fin, sino como un medio para la soluci6n de 
problemas espec!ficos de la biomedicina lo -
mismo que el desarrollo de la imaginaci6n -
o versatilidad técnica. Además, la natura-
leza misma de los campos cient!f icos que se 
cultivan en el Instituto y en otras institu
ciones afines establece el tipo de proble--
mas que se estudian. 

3, Es individual, el proyecto esta diseñado para 
que cada alumno trabaje con un consejero 
acadl!mico TUTOR para que con su consejo Y. ay~ 

da seleccione las unidades te6rico-practicas 
y otras actividades que mejor contribuyen a 
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la soluci6n de problemas biomddicos que in
teresan. Cada tutor puede atender de 1 a -
10 alumnos por proyecto. 

4. Es experimental, la flexibilidad de los pro-
9ramas, junto con la or9anizaci6n y funcio
nes del consejo Acaddmico de la carrera pe~ 
mite la evaluaci6n, correcci6n y mejor!a -
cont!nua de cada uno de los elementos de la 
maestr!a y doctorado; unidades te6rico-pr3~ 
ticas, seminarios, problemas de laboratorio, 
etc. (81), 

CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

El proyecto se caracteriza por su naturaleza eminen 
temente formativa, sin que esto si9nifique descuidar las 
actividades informativas necesarias para la investi9aci6n 
que tien_de a fomentar, impulsar y consolidar un sistema -
de enseñanza alta~ente participativo, multidisciplinario y 
autocr!tico (82). 

COMPONENTES DEL PROYECTO ACADEMICO DE LICENCIATURA 
MAESTRIA Y DOCTORADO EN INVESTIGACION BIOMEDICA --
BASICA. 

COMPONENTES 

TEORICO 
CIENTIFICO EXPERIMENTAL 
DE COMUNICACION Y EVALUACION 

Multidisciplinario 
Orientado 
Individual y Experimental 
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FUNCIONES DEL MAESTRO EN I.I,B,B. 

Entre las funciones m&s importantes que debe reali
zar el maestro tutor en IIBB, tenemos las siguientes: 

a) Participar como investigador principal en un -
equipo dedicado al examen de problemas biomédi 
cos, especialmente en aquellos de interés na-
cional, 

b) Desempeñar funci6n docente dentro de su espe-
cialidad a nivel universitario. La preparaci6n 
académica del maestro lo capacita para contri
buir en forma eficiente a la enseñanza de una 
o mas disciplinas relacionadas con su interés 
biomédico especifico. 

c) Trabajar como encargado responsable de invest! 
gaciones biomédicas en empresas particulares -
(83) • 

METODOLOGIA DE ENSEgANZA 

El proyecto, desde su inicio ha funcionado como un 
sistema comunitario de docencia-inves.tigaci6n, que permi
te una gran comunicaci6n y colaboraci6n entre alumnos, -
profesores (tutores) y el consejo interno. Esto ha creado 
una m!stica particular que permite adem&s del avance aca
démico de los alumnos, el llevar a cabo exitosamente su -
proceso de socializaci6n para aceptar valores ·de la comu
nidad cient!fica. Este ambiente ha determinado que estu
diantes e investigadores se confundan como colegas inves
tigadores, lo cual propicia el desarrollo de la creativi
dad individual y a la vez el establecimiento de una estru~ 
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tura acad4mica basada en la colaboraci6n, logr4ndose to
dos estos' objetivos mediante el m4todo tutorial (84), 

TECNICAS PEOAGOGICAS GENERALES 

El sistema tradicional de clase te6rica ajustada a 
un programa definido con libros de texto y pr4cticas de 
laboratorio, cuya meta es entrenar (en vez de educar), -
se intenta sustituir por otros procedimientos que posean 
las siguientes características: 

l. Oefinici6n clara de objetivos específicos den 
tro de las 4reas generales de conocimiento, los -
cuales se implementan por una serie de problemas -
de investigaci6n que representan la actividad cen
tral de los estudiantes y cuya soluci6n requiere -
del aprendizaje de una serie de unidades te6riéo-
pr4cticas, 

2. Los programas de las unidades te6rico-practi
cas estar4n sujetos a las necesidades desarrolla-
das por alumnos y tutores durante el transcurso de 
la carrera. Se desea que durante la carrera el -
alumno desarrolle intereses espec!f icos y que sus 
actividades académicas se distingan de las de sus 
compañeros, Otra característica pedag6gica de -
este proyecto, es que incluye una flexibilidad en 
la determinaci6n de las unidades T - P, materias 
optativas, seminarios, trabajos de investigaci6n y 
otras posibles fuentes de cr4ditos para maestría -
y doctorado, oe hecho los programas se contemplan 
como individuales, 

3, Desde el principio cada alunmo queda adscrito 
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a un investigador activo en el campo de la biomedi
cina b4sica, que funciona corno tutor académico, --
pero no se considera permanente ni irreversible; -
se trata de reconocer la relaci6n tutor-alumno como 
el procedimiento educativo m4s efectivo en la forrn! 
ci6n de investigador, que en la vida se forma den-
tro de la pr4ctica de laboratorio, observando cómo 
se identifica, define y resuelve (o intenta resol-
ver) un problema espec!f ico. 

4. La informaci6n requerida para resolver el pro
blema no corresponde a una sola unidad T - P; de -
hecho, el mejor problema es aquel que incluye mayor 
ndmero de estas unidades. Sin embargo este proyec
to no debe prevalecer en la selecci6n de problemas, 
sino simplemente que se trate de un problema real -
que se presenta en la investigaci6n que realiza 
alqdn profesor o algdn investigador conocido. 

s. Después de analizar el problema y resolver 
sistem4ticamente sus partes, se aborda el problema 
inicial, realizando e' o los experimentos necesarios 
para solucionarlo. 

6. El análisis de los resultados y su significado 
constituyen el ejercicio te6rico rn4s importante de 
todo el procedimiento, durante su desarrollo tam--
bi~n se han aprendido conceptos y métodos correspo~ 
dientes a varias unidades T - P (85). 

EJEMPLO DE LA llETODOLOGIA PEDAGOGICA EN LA LICENCI~ 
TURA EN IIBB. 

Ejemplificaremos el procedimiento que se desea in--
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traducir en sustituci6n, o en algunos casos como comple-
mento de los ya existentes en disciplinas cient!ficas. -
Para este prop6sito se selecciona un problema al alcance 
de los alumnos de primer ingreso a la licenciatura, que -
puede introducirse durante el tiempo dedicado a la unidad 
T - P identificada como Seminario de Investigaci6n. El -
procedimiento es el siguiente1 

l. Presentaci6n del problema a los alumnos por -
el profesor, que al mismo tiempo hace las --
aclaraciones conceptuales e idiom4ticas que -
surgen como consecuencia de la preparaci6n -
previa de los estudiantes. 

2. Identificaci6n de los elementos que deben co
nocerse y jerarquizaci6n de los mismos. 

3. Informaci6n b4sica a los alumnos que incluya, 
direcciones a fin de localizar bibliotecas, -
nombres de investigadores o profesores que -
puedan consultarse incluso experimentus sim
ples que proporcionan informaci6n atil para -
tomar decisiones (86). 

PROCESO DE SELECCION DE ALUMNOS 

Trataremos de indicar de manera gr4fica el proce
so de selecci6n de alumnos a licenciatura y maestr!a, 
que son pasos previos a la asignaci6n del tutor. 

En estos diagramas se observa que a los tutores -
les asignan alumnos perfectamente seleccionados en.lo -
referente a: 
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Perfil psicol~gico que se considere adecuado 

Detecci~n de intereses espec!f icos hacia Cien
cias Biom@dicas 

Un curso proped,utico ya acreditado 

Un proyecto de investigaci6n definido y acep
tado (maestr!a) 

El tutor por tanto trabajar! con personas cuidado
samente seleccionadas que posean intereses reales y apti
tudes adecuadas en el !rea biom@dica, alta capacidad de -
trabajo en ella as! que tanto la preparaci6n que obtenga 
el alumno como su trabajo de investigaci6n ser! o gene-
ralmente ser4n de Optima calidad (87). 

(Ver diagramas pg. 76 - 77) 

INGRESO, EGRESO Y TITULACION 

Desde el principio de este proyecto hasta 1984 ingr~ 

saron a la licenciatura I.B.B. 90 alumnos de los cuales -
hay 30 graduados y 10 egresados1 8 alumnos se han dado de 
baja incorpor4ndose al sistema tradicional. 

De los 30 alumnos graduados 80\ est4n concluyendo su 
carrera como investigadores (realizan maestr!a o doctorado) 
De lo anterior se demuestra que se est4n obteniendo resul
tados positivos y concretos. 

La maestr!a capt6 150 alumnos de los cuales el 50\ -

han concluido el programa, 26 provienen de la licenciatura 
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en I.B.B. y 9 de ellos est4n graduados. 

En el doctorado se han recibido 40 alumnos, 8 pro-
vienen de la licenciatura, 7 de la maestr!a y 50% de ellos 
han conclu!do el plan de estudios. 

El hecho de que tanto en la maestr!a como en el do~ 
tarado haya alumnos procedentes de la licenciatura en --
I. B.B. dan una idea de la continuidad que ha tenido el -
proyecto acaddmico que presenta de 1974 a 1984 un ingreso 
de m4s de 250 alumnos capturados 188). 

Casi todos los egresados de los diferentes niveles, 
se encuentran realizando trabajos de investiqaci6n, m4s -
de 12 han sido contratados como investigadores de tiempo 
completo en la Universidad Nacional Aut6noma de Mdxico. 

1974-1980 1976-1980 1977-1980 
PRIMER INGRESO EGRESO TITULACION 

Licenciatura 41 18 6 
Maestr!a 63 i3 7 
Doctorado _7_ 3 2 

TOTAL 111 34 15 

PORCENTAJE 100\ 30.6% 13.2% 

ESTUDIO DE CASO II 

El segundo estudio de caso nos ejemplifica los obje
tivos y funciones de la tutor!a en el posgrado lmaestr!a) 
del Departamento de Educativa IDIE) que depende 
del Centro de Investiqaci6n y Estudios Avanzados del Insti 
tute PolitAcnico Nacional. Fue creado en 1971 con la fin~ 
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lidad de formar con criterio interdisciplinario investi
gadores, profesores y expertos en Ciencias de la Educa--
ci6n1 realizar investigaciones b4sicas aplicadas y de de
sarrollo de este campo, asesorar a organismos oficiales -
descentralizados o privados en relaci6n a cuestiones edu
cativas, En fin a contribuir a la soluci6n de problemas 
educativos del pa!s, 

Como en todos los departamentos del Cinvestav, la -
estructura b4sica que organiza la actividad del DIE est4 
constituida por proyectos de investigaci6n o desarrollo -
de sus equipos. Las actividades de docencia, extensi6n -
servicios y publicaciones son subsidiarias de esta estru~ 
tura. (Organigrama p. 8 3) 

M4s all4 de la pluralidad de enfoques te6ricos que 
estimula la discusi6n y enriquece el an4lisis, el Depar
tamento sostiene algunos criterios comunes para todos sus 
proyectos, ellos deben responder a problemas significati
vos de la realidad educativa nacional; al mismo tiempo, -
reconociendo la importancia de la teor!a y la necesidad -
tanto de reformulaciones te6ricas como de propuestas ori
ginales, los proyectos deben constituirse sobre la base 
de la investigaci6n empírica. 

En 1975 el DIE abri6 su Maestr!a en Ciencias en la e! 
pecialidad de educaci6n, con el prop6sito de ofrecer una 
formaci6n interdisciplinaria y secundariamente de iniciar 
al alur.mo en la investigaci6n. En 1979 la evaluaci6n de 
la experiencia en cuatro generaciones y la consolidaci6n 
alcanzada por los equipos de investigaci6n, determinaron 
una reestructuraci6n del plan de estudios, conducente a -
invertir la jerarqu!a de los objetivos inicialmente pro-
puestos. El nuevo curriculum adn vigente destaca de man! 
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ra especial la formaci6n para la investigaci6n y alrede-
dor de ella articula todas las actividades acad4micas. -
El avance significativo logrado sobre planes anteriores -
radica en la integraci6n de los estudiantes a equipos de 
trabajo que est4n investigando. 

Ahora el mayor peso recae en los proyectos que com
prometen gran parte de su tiempo y sus recursos docentes 
durante el lapso del programa. A esto se debe el papel -
determinante de los proyectos en la selecci6n de los estu 
diantes sta situaci6n explica tambi4n la limitaci6n del 
DIE para absorver la amplia demanda de los aspirantes so
bre tem4ticas que, o bien no se trabajan en la instituci6n 
o requieren de una formaci6n especializada no necesaria-
mente basada en el aprendizaje de la investigaci6n. El -
esfuerzo y el costo que esta modalidad de trabajo supone, 
justific6 desde 1980 transformar en bianual el ingreso a 
la rnaestr!a. 

OBJETIVOS DE LA MAESTRIA DIE 

Atendiendo a las necesidades del desarrollo educati 
vo nacional, el DIE ha optado por ofrecer una maestr!a -
que enfatice la formaci6n de investigadores. 

Este 4nfasis responde a la finalidad de: 

l. Proporcionar una formaci6n inicial en la pr4c 
tica de la investigaci6n dentro de un !rea es 
pec!fica, mediante la participaci6n de proyec 
tos del DIE y la elaboraci6n de la tesis de -
grado. 

2. Proporcionar una formaci6n te6rica b4sica de~ 
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tro de un campo interdisciplinario que en gene 
ral no corresponde a los estudios previos que 
poseen los alumnos. 

3. Desarrollar criterios para evaluar y proponer 
pr4cticas y programas educativos espec!ficos -
a partir de los resultados de la investigaci6n 
y del an4lisis de procesos educativos concre-
tos. 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

l, Formaci6n en Investigaci6n 

Al postularse el candidato deber! indicar el o los 
proyectos del DIE en los que le interesar!a .trabajar. 
En el exámen de selecci6n se define. su asignaci6n al pro
yecto en que permanecer& durante todo el programa. La -
iniciaci6n a la pr4ctica de investigaci6n se realiza me-
diante: 

a) Un conjunto de seminarios te6rico-pr4cticos 

b) un curso te6rico del tronco común; :.:etodolo
g!a y Epistemolog!a. 

Todos los seminarios te6rico-pr4cticos son cursados 
por cada estudiante dentro del proyecto en el que se ubi
c6, Estos seminarios son: Trabajo en proyecto de invest~ 
gaci6n; trabajo en anteproyecto de Tesis; Trabajo en pro
yecto de tesis I, II, III. (Ver plan de estudios p. 87) 

2. Formaci6n B4sica 

La formacidn te6rica se realiza por medio de los --
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siguientes cursos y seminarios (los cuatro primeros de -
tronco comdn) • 

son1 

Conceptos e4sicos en Ciencias sociales 
Teor!a de la Educaci6n 
An4lisis Hist6rico y Sociopol!tico de la Educ~ 
ci6n en Ml!xico. 
Problemas educativos de Ml!xico 
Seminarios Especializados (88). 

SELECCION DE ALUMNOS 

La selecci6n de alumnos consta de cuatro etapas que 

PRIMERA 
• Convocatoria 
- Pl4ticas informativas 

Elaboraci6n del proyecto de investigaci6n 
- Entrega de documentos 

SEGUNDA 
Examen de admisi6n, en el que se plantean un par de 

preguntas al alumno y a partir de ellas él formular4 un 
posible planteamiento de investigaci6n y alternativas de 
soluci6n. 

TERCERA 
El candidato se entrevista con tres investigadores 

del DIE que tengan relaci6n con el tema del proyecto de 
investigaci6n propuesto por el alunmo, uno. de ellos va a 
ser su tutor y al mismo tiempo el responsable del proye~ 
to al que el candidato quedara adscrito. 
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CUARTA 
Aceptaci6n del candidato. 

La inscripci6n al DIE es bianual y el doctorado se -
est4 tratando de consolidar, todav!a no se ha implantado 
( 8 91 • 

CUERPO DOCENTE 

El equipo docente est4 constitu!do por docentes-in
vestigadores de tiempo completo y en ocasiones doctorados 
en educaci6n algunos maestros son egresados del DIE. Los 
cursos b4sicos son impartidos por docentes del DIE y alg~ 
nos profesores especialistas invitados. 

Los cursos especializados son integrados por docen-
tes-investigadores del DIE. 

TUTORES 

Los tutores son docentes investigadores de tiempo -
completo que imparten los cursos especializados, son se-
leccionados de acuerdo a su curr!culum acad4mico y excep
cionalmente se inscriben docentes investigadores que ten
gan consolidado un proyecto de investigaci6n aan cuando -
este no sea iniciado dentro del DIE, como es el caso del 
proyecto "Experiencias de alf abetizaci6n bilingue en com~ 
nidadas Mazahuas del Estado de M4xico". 

El DIE trabaj.a por medio de tutodas en las que el 
investigador encargado del proyecto acad4mico tiene uri -
papel similar al del maestro en los talleres artesanales 
enseña realizando su propia labor productiva, en este --
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caso de investigaci6n personal y el alumno es considerado 
como un aprendiz que esta aprendiendo a investigar, inve! 
tigando en la pr4ctica con problemas reales que es nece-
sario solucionar. 

La tutoría.se basa en la pr4ctica de investigaci6n 
en donde se le enseñan al alumno metodolog!as, tGcnicas, 
soluci6n de problemas de procedimiento y adn en ciertos 
casos la soluci6n de financiamiento de sus proyectos. 

INGRESO, EGRESO Y TITULACION 

Desde 1971 a 1984 han existido siete generaciones 
en las cuales se han aceptado 126 alumnos de los cuales 
concluyeron la maestría 90, presentaron ex4men de grado 
35 y t rminar&n en octubre de 1986, 28 alumnos (90). 
(Ver cuadro p. 91). 

FIJACION DE CUPO 

La capacidad de admisi6n del DIE es de 20 alumnos 
cada dos años (en promedio). La selecci6n se realiza t2 
mando en cuenta el inter6s que ofrezcan los postulantes 
para ingresar a los proyectos de investigaci6n en curso. 

Considerando ef objetivo central de la maestr!a, -
la cantidad de alumnos que compone cada promoci6n, se d~ 
termina segdn el cupo que cada proyecto pueda absorber -
dependiendo de .las posibilidades docentes y de la etapa 
de desarrollo en que se encuentre cada proyecto, se pue
den integrar de uno a tres estudiantes por proyecto. 

REQUISITOS DE ADMISION 

Para solicitar ingreso a la maestría, el aspirante -
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deber4 reunir las siguientes condiciones: 

l. Haber terminado una licenciatura en cualquier 
carrera o estudios de normal superior. 

2. Tener experiencia de trabajo en cualquier 
campo de educaci6n (docencia, planeaci6n, pr~ 
yectos educativos o investigaci6n) porque el 
aprendizaje de la investigaci6n requiere de -
una experiencia previa relativamente s6lida en 
algdn sector de la misma, 

J, Demostrar inter6s en una o m4s 4reas de inve~ 
tigaci6n ofrecidas-por el programa para las -
que desea postularse. 

4, Tener disponibilidad de tiempo completo. 

s. Leer ingl6s o franc6s. 

FINANCIAMIENTO 

El DIE tiene financiamiento del IPN, becas de ----
CONACYT y en algunos casos los alumnos consiguen finan-
ciamiento para realizar sus proyectos. Algunas veces -
ciertas instituciones piden asesoría al DIE y financian -
los proyectos, 
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A N E X O 

LA TUTORIA EN LAS UNIVERSIDADES BRITANICAS 

Encontramos la base del m4todo tutorial sistematizado 
en Inglaterra, raz6n por la cual se ha considerado necesa
rio reseñar brevemente, la forma en que se realiza la tut~ 
r!a y los lugares donde se imparte. 

El Sistema de Educacidn Superior, en Inglaterra est4 
formado por Colleges que son las c4lulas de la Universidad 
donde se realiza la vida acad4mica. Cada Colleg~ tiene un 
rector, que es el encargado de la seguridad, educacidn y -
recreacidn de los estudiantes, un cuerpo de maestros tuto
res, se encargan de realizar las actividades educativas. 

En los dltimos años, las Universidades Brit4nicas se 
han transformado, algunos Colleges como es el caso de New -
Castle pasaron a ser Universidades con organizacidn pareci
da a la UNAM. New Castle es una Universidad Moderna que -
cuenta con Halls de residencia y desde el ingreso se asigna 
un tutor a cada alumno. 

Los profesores imparten tres tipos de clases: Lecture 
Class.- c4tedra impartida por un profesor especialista. 

Tutors Class.- Que es una clase impartida por un maestro -
con mayor especializaci6n que la anterior a grupos de 20 -
alumnos en donde hay participaci6n y mayor comunicacidn por 
parte del estudiante. El maestro hace preguntas, responde 

.dudas, deja tareas, imparte pr4cticas, etc. 

Tutor!a Personal.- Cada tutor tiene a su cargo 4 6 5 alum
nos y se encarga de su vida social personal y acad4mica. 
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Es muy importante señalar, que en los Colleges Británi
cos TODOS los alumnos son becarios. 

Al terminar los estudios previos a los universitarios, 
los interesados en ingresar a un College se dirigen al Cons~ 
jo de Universidades, al asignárseles el College adecuado a -
sus intereses y ser aceptados el municipio en donde hicieron 
su solicitud los beca Las becas cubren cuotas escola-
res, estancia y alimentaci6n. El monto es uniforme para --
cualquier estudiante local o extranjero. 

Es comdn en Inglaterra que los alumnos no asistan a co
lleges o Universidades en su lugar de .residencia, es porque 
el estar lejos de casa supone mayor libertad, responsabili
dad y por lo tanto madurez. 

La universidad de Cambridge cuenta con la facultad y -
departamento de educaci6n. La Maestr!a en Filosof!a (educ~ 
ci6nl, es de un año, tiempo completo incluye lecturas, semi 
narios, entrenamiento e investigaci6n y en algunos casos -
proyectos de investigaci6n. 

La evaluaci6n se realiza mediante tesis con un ndmero -
determinado· de palabras en relaci6n a un terna escogido por -
el candidato y aprobado en consulta con su supervisor y que 
tenga relaci6n con el campo educativo que haya seleccionado 
(Investigaci6n Psicol6gica del Desarrollo Intelectual, Edu-

' caci6n Matem&tica, Educaci6n Moral, Diseño y Organizaci6n -
Curricular) • 

(l) 

En la bibliograf!a consultada (1) se obtuvieron los pl~ 

Esta informaci6n fue adquirida en el Consejo Brit&nico 
de la Ciudad de M6xico con mecanogramas y por medio .de -
la entrevista al Dr. En geof!sica David Jorge Terrell, - · 
egresado del doctorado en Geof !sica de la Universidad de 
New castle. 



nesy programas de algunas materias en esta 4rea y en relaci6n 
a los supervisores cada estudiante tiene un supervisor perso
nal para realizar el curso y una serie de supervisiones pers2 
nales que abarcan varios aspectos del trabajo que realizan. 

En la Maestr!a las clases se imparten por Trimestres: 
1° Michaelmas Term 
2º Lent Term 
3° Easter Term 

Las tesis se empiezan a elaborar en el segundo Trimestre, 
el supervisor tambidn se encarga de sugerir al alumno que ma
terias cursar y lo ayuda a resolver cualquier problema que -
surja durante el curso y la elaboraci6n de tesis. 

En la parte inicial del curso, las supervisiones se re
fieren a 1 Estudios e Introducci6n Preliminar, Unid~d de Pr4~ 
tica del curriculum Contempor4neo y Asociaci6n Escolar. 

Se supervisa el trabajo realizado en clases y seminarios 
y posteriormente se dedicar4n a supervisar el trabajo de te
sis, el supervisor que se le asigna al alumno al ingresar al 
College puede o no ser el supervisor de la tesis, 

En el Michaelmas Term los alumnos cursan un seminario -
de una semana. 

En el Lent Term cursar& dos seminarios que le dar!n la 
base de lectura dirigida y talleres semanales, tambidn ten
dr& oportunidad de adquirir y ejercitar las habilidades de 
investigaci6n llevando un an&liaia eatad!stico. En la se-
gunda mitad de Lent Term y en el Easter Term se espera que 
el alumno elabore su tesis, los supervisores enfrentan a -
los estudiantes a la discusi6n bas&ndose en su trabajo indi
vidual,' 



Es Sistema Escolar erit&nico ha sistematizado la Tuto
rta en cursos previos a los universitarios y en los univer
sitarios de primer nivel, el M4todo Tutorial es tan importa~ 
te que han establecido Institutos privados que trabajan por 
medio de Tutortas para preparar alumnos que van a presentar 
examen de ingreso a las Universidades. A continuaci6n res~ 
ñames con brevedad un ejemplo: 
TUTORES EN CHERWELL. 

Existe un establecimiento en Oxford llamado Cherwell, 
se fund6 hace ll años y su método educativo se basa especí
ficamente en la Tutorta. El objetivo es preparar alumnos -
que van a presentar examen de ingreso a la Universidad o a 
los Colleges. La tutor!a es individual dirige alumnos que 
tienen de 15 años en adelante y pretenden ingresar a Oxford 
o a Cambridge principalmente. El establecimiento es privado 
y la instrucci6n se realiza en pequeños grupos de estudio, -
con seminarios semanales. 

El Método Tutorial de Cherwell es similar en estructu
ra al de la Universidad, cada hora de instrucci6n es dirigi 
da de acuerdo a la necesidad particular de los alumnos y -

conducida en un ambiente de cooperaci6n académica. La hora 
de encuentro con el tutor es generalmente en el College o -
en la casa del College que tiene lugares adecuados para dar 
tutorta privada. 

El M4todo proporciona una atm6sfera de tolerancia y -

entendimiento que 'enfrenta al estudiante a desarrollar sus 
habilidades, tener autoconfianza y autodisciplina. 

Se enseña al alumno a pensar l6gica e independiente-
mente y son dirigidos hacia el desarrollo del sentido de -
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seguridad y madurez para tener un aprovechamiento positivo 
y confianza en su trabajo. 

Los Tutores son capacitados para establecer y mante-
ner relaciones interpersonales con cada estudiante as! pu! 
den detectar cualquier dificultad posible, Hay un grupo -
tutorial que apoya para resolver o aclarar problemas espe
c!ficos de los estudiantes. 

Ha sido recomendable que los estudiantes tengan de 10 
a 12 horas de tutor!a por semana, no m~s. Con la Tutor!a 
se pretende el intercambio de ideas entre tutor y alumno y 

entre los alumnos para provocar competencia y dar oportuni
dad de expresar el conocimiento que tengan sobre alguna ma
teria, El tiempo del alumno en cuanto a trabajo y progreso 
esta en constante revisi6n. 

oespuGs de cada tutoría el tutor elabora un reporte -
para el registro acadAmico, anota el trabajo cubierto por -
el alumno, su grado de comprensi6n, receptividad y habili-
dad para asimilar o discutir. 

Todos los tutores son egresados de las Universidades -
de Oxford y Cambridge, 

Las personas que tienen relaci6n directa con el alumno 
son_las siguientes: 

HEAD OF FACULTY.- Organiza y conduce los seminariOS·S! 
manales para que los alumnos seleccionen sus materias. 

Gu!a Personal o Consejero.- Brinda ayuda al alumno du
rante su estancia en el establecimiento, es un Decano del pe~ 
sonal de registro actda como mentor o confidente del alumno 



a su cargo, vigila su progreso acad@mico, desarrollo social 
y recreativo. Auxilia al alumno en la solucidn de proble-
mas legales, sociales, espirituales y morales. ~stos gu!as 
se denominan Tutores y tienen relaci~n con: Analistas de C! 
rreras, Gu!a Expertos de Orientacidn vocacional y Educativa 
que pueden proporcionar asesor!a personal y confidencial a 
los alumnos, especialmente durante el Michaelmas Term. (l). 



Las fiquras de Asesor y Tutor son independientes. -
Est!n enclavadas en situaciones educativas distintas y -
por tanto sus funciones son diferentes. 

La tutor!a no requiere de una matr!cula reducida, -
sino de cierto namero de tutores que puedan encarqarse -
de 1 a 10 alumnos totalmente, 

Se requiere que los tutores cuenten con espacio f!
sico necesario para el desarrollo de sus proyectos acad! 
micos, laboratorios, cub!culos, talleres, etc. 

Los tutores deben ser investigadores activos que 
realicen proyectos dtiles y acordes a la realidad nacio
nal. 

Los tutores deben ser investigadores que estén dis
puestos a contraer un alto grado de compromiso con los -
proyectos de investiqaci6n de los alumnos, que como ---
caracter!stica obligatoria deben ser proyectos afines a 
los proyectos acad4micos de los tutores •. 

En la maestr!a es factible in ertar la figura tuto
rial porque: 

Los alumnos se estan formando como investiga
dores y requieren de informaci6n permanente -
sobre metodolog!a de investigaci6n, an4lisis 
de loa proyectos y retroalimentaci6n, deben -
estar relacionados con investiqadorea que --
trabajen el mismo tema aan cuancbsea en insti 
tuciones fuera de la Universidad, deben poder 
dialoqar con especialistas. 
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Un proyecto de investiqaci6n se enriquece -
con la interdisciplinariedad que se loqra -
si el alumno cuenta con un tutor y un grupo 
tutorial que puede darle asesor!a en su in
vestigacidn aportando puntos de vista dis-
tintos al de su tutor. 

El alumno puede contar con el tutor para -
elegir adecuadamente las asignaturas necea! 
rias para el desarrollo de su proyecto de -
investiqacidn, esto es importante por que -
los planes de estudio para la maestr!a son 
flexibles. 

El tutor al ser un investigador en ejercicio 
debe estar enterado de las investigaciones -
que se realizan fuera de la UNAM, por lo mi~ 
mo poder relacionar al alumno con otros pro
fesionales especializados en el tema, 

Al estar en contacto directo con un investi
gador experto, el alumno aprende a investi-
gar y adquiere la libertad de ser creativo y 
reflexivo. 

Con la tutor!a se trata de que los trabajos 
considerados como tesis de grado tengan me
jor calidad instrumentando al alumno adecua 
damente, y utilizando los proyectos de inve! 
tiqacidn de los alumnos· para realizar eatu-
dios m4s amplios y profundos que pudieran -
enriquecer el proyecto acad&nico del tutor, 

Del punto anterior se desprende que el alum-
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no y el tutor en vez de considerarse figuras 
tradicionales se confundieran como colegas -
investigadores trabajando con el prop6sito de 
investigar que en este contexto es aprender -
produciendo trabajos de calidad. Que sean di 
fundidos a una poblaci6n m4s extensa a nivel 
nacional e internacional. 

Al producirse trabajos de este tipo las tesis 
de grado no se quedar!an en las bibliotecas -
universitarias como uno de los requisitos pa
ra obtener el grado universitario o como in-
vestigaciones inatiles y descontextuadas de -
la realidad nacional, 

-. Se presume que los egresados de los doctora
dos de la UNAM han adquirido un nivel de ex
celencia acad~mica. Por medio de la tutor!a 
ser4n capaces de reproducir en los alumnos -
esta cualidad. 

LA TUTORIA ES VIABLE SIEMPRE Y CUANDO SE DE~! CIER-

TAS CARACTERISTICAS ESPECIALES COMO SOll: 

Que se est~n realizando proyectos de investí 
gaci6n. 
Que exista un grupo tutorial. 
Que exista un namero determinado de alumnos -
por cada tutor. 
Que exista un grado de compromiso real entre 
tutor y alumno. 
cuando el proyecto de investigaci6n del alum 
no sea af!n al proyecto acad~mico del tutor. 
cuando el principal prop6sito educativo sea 
la formaci6n de investigadores. 
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Que se establezca una estructura org4nica y -
funcional adecuada para la inserci6n de tuto
rta. 
Que se conceda espacio f!sico adecuado para -
la realizaci6n de tutor!as. 
Que se trabaje con investigadores de carrera 
tiempo completo que estén ampliamente inforrn~ 
dos de las labores tutoriales y la manera de 
asumir este papel. 
Si los tutores cuenta con las caracter!sti-
cas profesionales, acad~micas y personales -
que se han determinado en este trabajo, 
Si el investiq.ador de carrera tutor est4 de 
acuerdo y conf!a en la capacidad de los alum
nos para ampliar o profundizar con sus proyes 
tos de investigaci6n su proyecto acad~ico. 
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