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INTRODUCCIÓN 

El término tutona tiene diferentes acepciones, ya que es empleado &n diferentes ámbitos. 

Se le puede emplear en los clrculos JuridiCos, sociales V en los educaUvos (Luzuriaga, 

1980). Esla t4sis '8 circonscribe al 'rea educativa en in5;titucionel de enseñanza, es 

decir, la Maria académica. Se habla de la tutoria como aqueua acci60 ejercida por una 

persona responsable de otrll persona, que no puede valerse por.1 mIsma. Esta tutoria es 

la que se lleva a cabo dentro delamp{1o contexto educativo, dentro de las institucionel de 

enseñanza. 

La tutona es un apoyo para los estl,ldiantes, que busca negar a ellos bajo dos supuestos: 

que el alumno se benefiCiaré con la relación tutoral a nivel académico y personal; y, dos, 

que ello apoyará el desarrollo y buen trabajo del sistema edlJC8Uvo en cuestión. 

La tutoría es parte de los apoyos dentro de la educación institucionalizada. Con b.se en 

una . diversidad de experiencias coordinadas en distintos nivele$ educativos y 

modalidades, ha probado ser una valiosa herramienta para el mejor desarroHo de los 

educandos. 

En este estudio se pretende llevar a cabo un primer esbozo de la experiencia educativa 

tutoral en la educaci60 superior propiamente 8n la Facultad de Psicología de la UNAM, 

así como un arnlltisis de las funciones tutorales llevadas a cebo. También se recaban las 

opiniones de tutorados y tutores respecto a su experiencia dentro de la dinámica tutora!. 

El propósito de la tesis es hacer un analisis de los resultados preliminares de una 

experienCia de tutoria académica con los alumnos becarios de PRONABES (Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior) de la Facultad de Psicologla de la UNAM 

durante el cdo académico 2001-2002. La muestra estuvo conformada por 53 estudiantes 

de la Facultad de Psicología y 37 tutores academicos. 
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Los instrumentos fueron los cuestionarios aplicados en E!l inicio y al fin de este ciclo los 

cuales explotan datos generales y trayectoria escotar de becarios, evaluación de proceso 

tutorai1 (tutores), y evaluación del proceso tutora! (alumnos). 

En términos generales, tos datos recabados apuntan a que esta experiencia inicial de 

tutoría a<;adémica obtuvo resultados satisfactorios para tutores y tutorados, quienes 

reportaron la efectividad de. tos apoyos recibidos en las áreas personal y académica, así 

como en el proceso de integración a la propia institución educativa y a la posibilidad de 

acceder a una diversidad de servicios y apoyos extracurriculares tanto fonnativos como 

remediales. 

El marco teórico en el primer capítulo, da una breve semblanza de la tutoría a través de la 

historia desde los . griegos hasta México en la Facultad de Psicología. El segundo 

capítulo, proporciona una revisión breve sobre algunas defmicior.es y.acepciones de la 

tutoría, las funciones del tutor, la preparación requerida y los tipos de tutoria . 

El tercer capitulo del marco teórico se enfoca sobre diferentes planes, proyectos y 

estudios sobre los procesos tutorales y su repercusión en la población estudiantil. Se 

habla sol>re los detaites más esenciales y los resultados obtenidos en dichas 

experiencias. 

El cuarto apartado habiD de los lineamientos conceptuales que sustentan y enriquecen la 

tutoría. Por un lado, se hace una revisión breve del humanismo y, por otro lado, se 

comenta sobre el constructivismo en sus componentes y principios más básicos. 

El método considera los elementos a considerar del estudio, como .el planteamiento y 

justificación de este trabajo de tesis y las preguntas de investigación. Se consideran las 

definiciones para los conceptos relevantes para el proceso tutoral . 

1 El adjetivo tutora/ y no el adjetivo tutorial se emplea en consideración al uso que le es dado 
dentro del programa de tutorlas en la Facultad de Psicologla. Tutora/ se entiende como el apoyo 
entre personas, y tutorial es considerado el apoyo brindado de un programa de computadora a una 
persona. 
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se explica quienes formaron parte de la población. cuales fueron los instrumentos y 

materiales por medio de los cuales se obtiene inl'orm&Ci6n y se aclara el procedimiento 

por el qUe se recabaron los dato, y como se hizo 61an611,1, de lOs datos. 

los resultados obtenidos en esta investigad6n reflejan lo positivO de la acción tutoral para 

el grupo de alumnos becados. También te/'\ala las principales caracte1'lsficas de la 

población y su, opiniones al re.pecto.de su partiCipación en la tutoria, cuáles son sus 

exp&rienc:laa .1 respecto de su participación en el proceso tutora! y cuAles fueron las 

difICUltades. Igualmente los tutores expresaron 8U opinión con respecto 8 la lutoria, su 

participación y la vivencia que tuv9 lugar durante el proceso tutoral. 

la discusión y conclusiones detemtinan cuales son los alcances, les caractensticas y las 

limitaciones de este estudio. Se habla 80bre Id888 producto del análisis de la evaluaci6n 

de esta experiencia tutora!. Se hacen las recomendaciones que la aulOrll cree pertinentes 

y se plantean otros posibles objetos de estudio. 
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CAPlruLO 1 MARCO TEóRtco 

1.1 ANTECEDENTES HIST6RJCOS SOBRE LA TUToRJA 

A lo largo de la historia, la formación de estudíantes ha tenido una presencia conswnte y 

ha trascendido de muy diversas formas. Tomando en cuenta una gran dillersidad de 

caracterfsticas culturales e induso personales, la Morfa se aprecia como uno de loa 

recursos empleados poi' las Instituciones para apoyar el aprendilaje y el desalTOllo de la . 

persona cuya formación persigue un objetivo derermlnado. 

1.1.1 LA TUTORÍA DESDE LOS GRIEGOS y HASTA PRINCIPIOS DE SIGLO 

Como un claro punto de partida , se puEKIe menciOnar a los griegos. Los grandes fi1ósofo~ 

y maestros de la época de oro en Greda se preocuparon por formar personas de bien, 

buenos ciudadanos. personas con un alto sentido de la morat, los valores, asl como del 

cooocimiento, sobre todo (para los més apios) filos6flCO. la base de dicha formación 

descansaba en la labor del preceptor o tutor, quien a través del diélogo y la reflexión 

apoyaba la formación de S:.JS discipulos. 

Adualmente, se plensa en la lutoña como un proceso que InvolUQ'"a a la persona en lo 

académico y en los ::3rsonal. Es decir, una formación global (Amaizy Riarti , 1999, p. 35). 

Este concepto se aplicaba ya en el mundo de la Grecia clásica. El modelo da coherencia 

entre la enseñanza y las aCCiones lo encontramos en Sócrates, maestro y mentor de 

Plat6n. S6crates brinda un gran ejemplo de coh8f9ncia en la integraCión de los diferentes 

aspectos de la persona dentro del testimonio del aprendizaje. Ademés, Sócrates Cf6Ó una 

de las herramientas más vs~osas de la lutona: la mayéulica (Gutiérrez, 1994, p. 119). 

La mayéutica C'parto de los espíritus") es un método de ensenanza que propicia el 

aprendizaje "8 base de preguntas que obligaban a sus discípulos e pensar por cuenta 

propia y encontrar la solución a los problemas, principalmente de ¡ndole moral, que les 

planteaba ellutor en las plazas publicaSM (Gutiérrez, 1994, p. 120). El tema de SóCfates, 

que era la frase del oráculo de Delfos "Conócete a ti mismo", enfatiza la importancia de 

reflexionar sobre la propia person's haciéndose consciente de su ser. Al ser consciente 

del propio ser, uno se hace capaz de un mejor aprendizaje. 
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Plat6n y Arist6teles propusieron un plan concreto de en'e~anz. para "formir ciudadano,

(Siehler, 191W, p. 72). Platón nos da un panorama sobre .1.1 propia axpenencia como 

parte de la en~anza de S6cnites. Revela ese relaCIón que se pudiera eallficarde tutonl1 

en los Diálogos y en la República. 

Ambos planes son importante.. Pero, el programa que más se acerca a la versión de la 

lutoria acfual es el propuesto por Aristóteles. 

Arist6teles pensaba que la educación se debla llevar a cabo en forma Individualizada, 

apoyando a la persona a que se formase de acuerdo a sus necesidades de desarrollo 

dentro de los conocimientos qua le permitinan ser un ciudadano griego digno. 

Otro proyecto tutoral qua llevaba a cabo el estado griego, era la lutoria entre iguales. Se 

llevaban a cabo procelOS de Instrucción (altamente selectivos). Algunas teorizaciones 

aparecen recuperadas en los esctitos de Comenlo qui$ll Ilustra el hecho con situaCIones 

concretas de este tipo de ense~anza . 

También su puede encontrar un ejemplo de Moria en la Grecia Clésica on la obra de 

Homero, la Odisea. En ella, Homero menciona que Mentor (se aclarara posteriormente el 

concepto) fue consejero de Ulises y posteriormente, le confió sus posesiones y la guia de 

su hijo Telémaco (anciclopedia Universslllustrada 1991 en Garcia, 2003, p. 158). 

Posteriormente, QuintiUano en sus escritos referentes al -Instituto de Oratoria" menciona 

un método tutoral en que los nifios mayores enseMn a los más pequeOOs. Durante la 

Edad Media, eran gNpoS selectos de la aristocracia quienes tenian acceao a la 

educación. Esta educación era impartida por tutores. Conforme la educación se fue 

haciendo más colectiva (y no necesariamente más popular) la figura del tutor surge en las 

primeras universidades europeas (Inglaterra, IlaWa, Francia). El método de Quin!iliano fue 

retomado en Alemania 'J España hacia el siglo XVI (Rocha, 1998, p. 57). 

Fue durante el siglo XVII que se practic61a tuloría entre iguales en distintos paises , sobre 

todo en Gran Bretaña y Estados Unidos (Melero y Femández, 1995, p. 56). Al inicio del 

siglo XVUl la lutona entre íguales 5610 eslaba presente en Inglaterra y Francia. quienes 



Marco Teórico • Tutoría académIca 

mostraron un amplio Interíls al Nspedo. e sto fue resultado de su preocupaCión pOr 
exteOO&f" la educllci6n alls daMs bails tras la RevoluCIón. La falta d. ma.stros, un gran 

flÚfTl8I'O d. ak.tmnos y 111 escasez d. recursos económicos d.stinados a la educación 

fueron una poderosa motivac:i6n para consk!erer la Mooa entre Iguales lIn valioso r&Cllr.o 

(Melero y Feméndez, 1995, p. 66). 

En .1 siglo XIX lancaster y Bell d .... rrollaron .f slsl.ma monItorial que .s una de la" 
primeras experiencias organizadas de IUtor;a entre Iguates que se extendeni hacia el 

continente europeo con rapide:: y hacia Estados Unidos, siendo la base del modelo de 

instruc:ci6n mutua (Melero y Femánd.l, 1995, p. 58). Este tipo. de in9triJcci6n S8 da bajO 

los siguientes propósitos: 

• ofrecer atención indMduaIizada e 103 

aIurmos que la necesiten en mayo: 

medida q.¡e otros 

• la maxinizad6n dellief7l)O dedicado a la .... .- de 

• dar un mayor protagorismo a lOs 

estI.Kiar'nes con escasa motivación 

• dar la opomndac:I de asumir la 

mponaabidad en el oonteJdo escdar a 

los estuáantes con escasa rnoCivaci6n . 

Esle tipo de tutoría se sigue usando bajO los prop6sitos que se ol?S8l'\len anteríormente y 

con los beneficios aniba mencionados (Melero y Femández, 1995, p. 58). Todo parece 

indicar de acuerdo al análisis de L Wagner que la principal motivación para la 

introducción de tutoría entre iguales no fue la reflexión teórica acerca de la potencialidad 

de los compaMros para ense~ar, sirio el caradaf practico de la tutoria entre iguales: ante 

ia falta de profesores, el aprovechamiento de los propios alumnos como tulores d. otros 

menos aventajados académicamente (Melero y Femándel, 1995, p. 59). 

1.1.2 LA TUTORiA EN MÉXICO 

El sistema educativo mexicano en el nivel medio superior y superior ha empleado el 

apoyo h.rtoral. En el nivel Medio Superior figura ya al menos de manera insUtucional 

desde hace veinte a~os . las prim&rss experiencias tutorales parecen remontarse a los 

ullimos a~os de la década de los sesenta, cuando surge al sistema de Instrucción 
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penlonalizada y el sistema de enseflarwl abierta, "cuyos pilares en embos casos, 105 

constituyeron los tutol1lS, dedicados a .sesorar y a evaluar el progreso det alumno.· 

(Quesada, 1993, p. 147). 

En la Universidad Nacional Autónoma de México las tutorías inician desde los a"os 

cuarenta primeramente en el nivel de posgnldO (Fredn, 2001, p. 33). En 190411.1 Moria 

fue de un M()f'8do para un tutor, es decir, una relación uno a uno totalmente 

personalizada y directiva. Su pñmer& 8p~caci6n fue en el posgrado de la Facultad de 

Quimica. 

Hasta el afio de 1964, en la Facultad de Bioquimica, se inici61a pl'9Ocupaci6n por albergar 

tutoras que cumplieran ~n ciertos estándares. Es por ello que S6 realizaban estrictos 

análisis para $U selecci6n. En el año 1965 alcanzó este sistema el rango de legal 

(Fresén. 2001, p. 34). 

Después, en 1970, se define la actividad tutol'&l en la UNAM. La tutorla consistiré en 

"l1Isponsabilizar al estudiante y al tutor, del desarrollO de un conjunto de actividades 

académicas y de la realización de proyectos de investigación de interés común". En este 

mismo ano, se extendió a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

En 1980 la Facultad de Química incorpora aspectos de organización administrativa y en 

1966 se Cfaa el Comité de Selección de Tut0f8s. para el nivltt de doctorado. cabe 

mencionar que en los estudios a nivel posgrado el énfesis de la tutoría recae en la 

formaciÓn de investigedoras y en la consolidación de cuerpos académicos de alto nivel. 

A nivel ~cenciatura, el modelo tutoral es más reciente. Principalmente, se busca con él 

una forma de terminar con la deserción, et abandono y el rezago de los estudios asl como 

con la baja efidencia terminal. 

El inido de la tutoría fue dentro del Sistema de Universidad Abierta en 1972 con las 

modalidades de tutoría individual y grupal. En la Facultad de Psicologia el modelo tutoral 

que surge de esta propuesta se realizó por medio del Sistema de Investigación, 

Evaluación y Tutoría Escolar (SIETE). Constaba de cuatro Módulos: Asesor. Sepa. 
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Sistema de Experto y Tutor. El módulo de tutor se enfOca l'laCia una fonnaclón tutoral 

mediánte un programa de fo,rtalecimiento académiCo (Fre~n. 2001, p. 35}. 

En la FaCI.IItad de Medicina se Inician la, tutoría$ hátta 1991. Cada alumno tiene un tutor 

durante la carrera. En este caso, el alumno ~f1icipa con él mécftCO ef! el trabajo, bajo 

ciertas restricclones, y le consulta y obseiva A ultimas fetl:\as, e.sta facutted ha creado un 

progrema de alta exigencia académica (Núcléos d• Calidad Educativa o NUCE). Los 

alumnos en este programa réciben el apoyo de tutores previa acreditación par exámenes 

y entrevistas personales. 

Fresán (2001) menciona como parte de la fundamentación de la propuesta de la ANUlES 

para apoyar a tos alumnos de edueaci6n superior, el programa de tutoria en lES 

(Instituciones de Educación Superior). ESte programa de apoyo a los ~tumnos iniciado 

hace una década, busca la articulación de instancias y programas como el personal 

académico, Educación Continua, los Sistemas Escolares, servicios de o1ientación, 

Servicios Estudiantiles e instancias e~itoriales. Este programa integra comisiones que 

promuevan el programa de acción tutora!. Se asigna un pro!Jrama institucional de tutorías 

a instancias ya existentes en la institución. Una vez que se l)a integrado dicho programa, 

se pretende promover, organizar y coordinar las acciones totorales a través de una nueva 

instancia creada para este fin . 

1.1.3 TUTORíA EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

La Facultad de Psicología no dispone actualmente de un corpus de investigación o de una 

instancia académica específica que proporci()ne ·un panorama completo, prospectivo y 

fidedigno de los problemas y necesidades académicos y personales de los alumnos de la 

carrera. No obstante, sí existen diversos estudios que a lo largo de varios aflos o periodos · 

administrativos se han enfocado a dilucidar dichas cuestiones. En este sentido, se ofrecen 

algunos datos recientes de la población estudiantil de esta Facultad, que son el marco de 

las acciones de tutoría académica que se explicarán posteriormente. Los datos se toman 

de la síntesis elaborada por Díaz Barriga (2003) para la comisión curricular del H. Consejo 

Técnico. 
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1.11 camtta da PsiccMogI. ea una da la. de mayor dema~ en NI UNIo.M, auperada s610 

por Me4icin, '1 O&ntcho según datcNt tHl2()01)< 1, en el CU8lla población .. tudillf'dll era de 

3054 e.tudiantes de licen(:iatura, de los cuate. 52+ ~necf.n al SlIA y.los restantes al 

sistema ascolarttado (RoidI, 200.1). 

En el ~udiO de Monroy, Tanamachi '1 Zúftig. (2001) con datos da la ganaraci6n ~1 

apqdo a 416 estuál811ltes del si.~ escolarizadQ de primer ingf'eso, se corroboran 

datos de estudios anteriores: ia poblaci6n es fttmenlnl en su mayorilll (84%), al 52% de la 

población tiene 18 al'ios, el 97% son solteroa, el 56% .a autodasificó como de nivel 

soci0ec0n6mlco medio, siendo su principal sost6n económico sus padr,s (86%). El 

promedio académico de estos alumnos en el c:ido antececjente (bachl/leflllo) fluctuó entra 

7 y 9.9.con un modo de 8.3, el 83% realizó su. estudios en I.In plantel de la UNAM y s610 

el 10% en "eScuelas privadas (aqul h3Y una diferencia con las generaciones de los ai'lol 

ochenta). El 53% evaluó su propio deaempeflo en bactllllerato como. atto y el 39% como 

regular. el ~% dice dedicar 2 • 3 horas diarias a estudiar en casa, mittntias que el 34% 

reporta dedicar 4 a 5 horas. 

En un análi'Sis realizado por la ANUlES (2O\)Q), se obtuvo que al Promedio nacional da la 

ertCiencia tenninal an licenciatura el de 39%. Si se compara la eficiencia tarminal de la 

Facultad de PsicoJogla en diez a/'tos 1986-1995, 6S1a es de 30.48%, según la Dirección 

General da Evaluaci6n Educativa (OGEE, 20(2), por lo que. resultll que se ha estado por 

debajo de la madia nacional (exceptuando al añq 1995, que se obtuvo un Indice de 

46.7%). 

Por otro lado, en el diagnóstico hecho por ANUlES en 1998, se reporta qua el promedio 

nacional de titulación es del 39%. En el ~so de la Facultad de Psicologia, el 

comportamiento de las cohortes analizadas (1986-1995) fue que de cada 100 alumnos 

que ingresaron, 30 egresaron en el tiempo cunicular, de los cuales 15 se titularon, no 

importa el lapso de tiempo en qua lo hicieron. Es decir, de ase periodo la eficiencia de 

titulación fue de 51 .37% (Guarrero et al, 2003). 



Marco Teórico 10 TU10ria académica 

Otro antecedente importante," el anibls de la repróbecl6n en kUlIIlTef1I. La 6eaetaria 

Escolar de le Facultad de PiIeobgJa analiz.~ lo. Indioes d~ no ac:tedbCl6n (ealificaclonel 

de no acted'lIado. no presentado '1 6 en escala num6ltca) ele la. 30 materia. de los seis 

primeros Mr'I'Iestres de la atrrera (Veltzqoez. 20(2). El enéliS4l abarca el periodo 1990 8 

1999 '1 ofrece una lene hjst6ttca da la reprobftCI6n en dicha. materias. Una vez 

establecklo -' Indiee de réprobaci6n.n cade asignatura, se .. I,ccioneron aqU-'1a1 con un 

pon::enteje de reprobación promedio de 20% o mayoren el pertodo analUdo (90-99) y se 

eligieron las que hist6rtcamente son mis Nit'ptuentatiYas de altos ¡ndlees de reprobac;lón. 

Resultaron siete asignaturas. que se enumeran e COIltinueei6n: 

1) Anatóml. '1 Flslologla del Sistema Nervioso. 

2) MBtemiticaS 11. 

3) Aprendizaje y Memoria. 

4) Estadistica Descriptiva. 

5) Neuroflsiologia, 

6) PsIcologla fisiológica. 

7) AnáJlsia ~rimental de la Conducta. 

Es de notar que las asignaturas re!ertdas se ubi'::1n principalmente en dos ánlas 

cuma.llares aduales: Experimental y Psicofisiologla. 

Tampoco se cuanta con un perfil daro de las habil'ldades acedémicas y la motivación por 

el aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Psk:oIogla, pero al mellOs se cont6 COfl 

a1gUIlOS estudios que apoyaron el mejore,tablec/miento de una visión genaral. Un estudio 

de tipo predictivo es el de Quesada (19968) con las generacionel100.. y 1995, donde las 

variables pntdictora, del dasempe~ durante la catrerB resultaron ser: intetigancia, 

comprensión de lectura, autopercepci6n, p~io escolar antecedente, número de 

materias ",cursadas, plenlel de procedencia, nivel de estudios del padre. y oon el hecho 

de que el estudiante trabaje además de estudiar. Aunque en algunas de estas veriables , 

sobre todo las demográficas, no es posible una incidenCia directa, si es viable Intervenir 

en aquellas relacionadas con actitudes y habilidades académicas o personales. 
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Un estudio complementario de la miama autora Quesada (19Q6b) comparó val1ables de 

ingreso 'J egreso con la misma población estudiantil panI detennilar ,,1 hay ~mbioJ entre 

lo que el alumno sabe al !ngruar y lo que sabe a' eg,.... Enoontr6 _ ,1 hay CIriMoI 

favorables en la motivación al conocer mejor la pro~ai6n yen" organización de su, 
activldade. de estudio como parte de las demandes,que el come)(1o" ha Vnpt.iMta. san 
embargo, no Ina.menta su nivel de comprenli6n de ~ra, no .. obIeNa un mejor 

análisis de textos, vocabulaño ni 808IVO conceptual. 

Sin embargo, tOdas estas habilidades académicas y personales a las que se ha aUdido, 

son por un lado, de naturaleza eapeclfica y dependientes del oontenido, dala ~n o 

del contexto particular, y ante todo, son apnN1dif-jes .0cloeduc.atiYos que se adquieren y 

perfeccionan en la propia in$Üt1.1<;ión escola{. Contra lo que muchos docentes suponen, no 

.... mergen· espontáneámente. Es nec:eHrio enseAar estas habflldades .istemttic:a y 

proposltivament., que es)o qlJe se bllsoa en los programas de indokt metacurriculary de 

tutoña académica. 

Puede afarmarse que a lo largo de le historia de la Facultad se han ido generado diveDOS 

programa. y accione; para la .tendón del alumnado de la catfera lJn relaCión con la 

panorámica y problemátiCa ante. expuesta, pero desafortunadamente no se han 

doClJmentado en todos los cas~ o no se les ha dado continuidad ni seguimiento. Esos 

.,fuerzos en buena medida constituyen el antecedente de lOs programas de tutoría 

académica que actual,....nt. se •• tan conduciendo en .sta y otros .scuelas y facuIWdes 

de la UNAM y de otras Instituc:iones de educación superior. En particular, en esta tesis se 

reloma la experiencia de creación de un sistema de tutorla académica para lo. alumnos 

becarios del Programa Nacional de Beca. de la Ed~ Superior {PRONABES} y se 

expliCa su surgimiento en el contexto de. otras iniciativas y programas da apoyo que se 

estaban gestando en ese momento en la Facultad. 

En la FacuHad de PSicologia en el at'lo de 2001 se puso en marcha el Programa el« Apoyo 

Y Orientación Personal y Académica e /os Estudiantes de LicenciatuflJ por parte de la 

División de Estudios Profesionales. la Secretaría Escolar y la Coordinación de Centros de 

Atención a la ColT\\Jnidad, con la participaclón de las Coordinaciones de Psicolog[a 

CUnica, Educativa y PsiCofisiología . Este programa estaba orientado al facuHamiento y 
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apoyo personal y académico de los alumnos de licenciatura, tratando de dar respuesta a 

la problemática y neeesidades dé éstos, tomando como referEtnte los datos antes 

expuestos (Ver cuadro 1 donde ae sintetiza dicho programa). 

Cuadrp 1 Uneamientos del programa de apoyo y orientación personal y académica. 

Programa de Apoyo y Oñentaclón Personal y Académica a los Eatudiantn de 

Licenciatura en Pslcologfa. Olvl$16n de Estudios Prófesionales, FP, 2001. 

Dirl!ido a Estudiantes de primer ingreso o de semestres posteriores de la licenciatura en 
Pslcologla,los cuales: 

a) soliciten voluntariamente tos apoyos, experiencias formativas o 
servicios ofrecidos. 

b} sean canalizados a los mismo$ por las Instancias responsables, 

· 'ProPósito-. · - .. debido a que se les .::óm;Jd&L~ del ai~J!!.IJ.!IdO de .!~<!._rie~Q., ______ 
Ofrecer· un serviCio ·riSícólóQK:o Yedúcativo de atta calidad oneniado a la 

1 

asesorla, consejo educatiVo, formación en habilidades académicas, o apoyo 
terapéutico a los estudiantes que asf lo requieran. en las áreas personal y 

1 académica. . 
Objetivo · Promover el faeultsmleiito del alumnado de la lleenciatura en Psicologla de 1 

general manera que se incremente su nivel de aprovechamiento académico en la 
carrera, se fOrtalezca Su desarrollo como personas y profesionales de la 
DSicolooia v se fomente una meJor salud emocional y flsica. 

Niveles de El programa buscaré atender a las nfcesidades y probl&mética del alumnado 

intervención de la licenciatura en los niveles Informativo, preventivo, form~:~livo y remedia!. 

Necesidades y El programa se enfocará principalmente ¡rla intervención en los principales 

pluolémática a ámbitos de problemética mostrados por los estudiantes de la carrera, los cuales 
han sido identificados como: 

atender 
Requerimientos de prevénclón, apoyo o formación en relación con • 
áreas-como salud emocional, conductas adictivas y en el ámbito de la 
sexualidad. 

• Deficiencias en las habilidades para el estudio y la comunicación oral y 
escrita requerida$ en la formación profesional del p!>icólogo. 

• Reprobación, rezago y abandono escolar, que se manifiestan a través 
de los altos lndlces de reprobaclón en algunas materias del plan de 
est\.tdios en los semestres básicos. 

• Manifestación de diversos problemas personales y desórdenes 
emocionales. 

• Desinformación o falta de conocimiento acerca de su papel como 

1 

integrantes de la comunidad psicológica y universitaria, asl como de los 
derechos y servicios a los que pueden acceder y que los apoyan 
potenciando una mejor formación y desempeno. 

En una primera etapa, se reafiZ6 un análisis de la población estudiantil con ba$e en 

estudios previos y con aportación de información pertinente proveniente de varias 

instancias académicas y de servicios. En un segundo momento, se ofreció a los alumnos 
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cursos, talleres, servicios psicológicos y servicios de apoyo para atender a sus 

necesidldes académicas y personales. Se tomaron diversas medidas preventivas y 

remedia!es por medio del Ptogffltna de Recuperación Aced&mJca de los alumnos 

deudores de las metenas del tronco bisico de la C8.lTera que se detectaron C9ffiO de alto 

índice de reprobación, donde se ofreclan cursos rernedlal .. y ~aorfa pet$Onalizada. 

Puesto que se detectó que 111 titulación representa una problllm4tica Importante en 

ténninos de la efiCienCia ténninal de la carrera y por la falta de opciones, se realiza 

asimismo un estudio y una propuesta de nuevas opciones de titulaCi6n que se sometió en 

su momento a la aprobación del H. Consejo ncnico (Guerrero, Diez Barrios, Delgado y 

otros, 2003). En este contexto, se decidió iniciar un sistema de tutorías académicas, 

atendiendo a los alumnos que recibieron las becas PRONABES, pero con ta meta de ir 

IimpMando el programa a otras poblaciones estudiantiles de la Facultad. 

casi al mismo tiempo, la Sec:marfa General de Rectorfa de la UNAM genera el Programa 

de Fortalecimiento de los Estudios de Ucenciatuf6 a cargo de la Dra. Rosamaria Valle, 

donde, entre diversas medidas, se contempia la necesidad de apoyar a los alumnos en 

los planos académico y personal a través de diversos programas y servicios. Se observó 

IP convenienCia de instau~r las Morfas académicas en las diversas escuelas y 

facultades. Como complemento a esta acc:i6n se establece el Programe de Habilid8des 

paffl la Fot1T18ción ~nnanente de 10$ Alumnos a cargo de la Dra. Rocío Que;;,ada, con 

una cobertura amplia en diferentes escuelas y fae:ultades de la UNAM, incluyendo a la 

Facultad de Psicología. 

Se ínlci6 en el al\o del 2001 la tutorfa académica para becarios PRONABES y el programa 

de capaCitación de tutores académicos de licenciatura de la FacUltad de Psicología. En 

una primera etapa, un grupo de 37 académicos, principalmente responsables de 

coordinaciones y programas académicos, así como otros profesores interesados en el 

proyecto, recibieron una capacitaci6n inicial en el curso..taller sobre programas 

institucionales de lutona que ofrece la misma ANUlES. Este curso-tat\er fue impartido por 

la Dra . Magdalena Fresán, una de las principales impulsoras y autoras de los modelos de 

lUtoria académica en las lES (Instituciones de Educación Superior) desde mediados de 
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los noventa. Este corso revistió gran importancia y permitiÓ fijar una perspectiva y 

obj8tivos Institudonales at programa de tutorta. 

En un segundo momento .e p/"OInOVi6 la formación de Profesore8 Tutores entre el 

personal 8cad6mJco cte la Facuttad, • través de un curs~taller dise~do ex profeso (ver 

anexo 1) y se dio reconocimiento ofIcIilalas nuevas tareas de doceoáa tutora!. El gNpo 

de tutores se conformó por una Invitación abierta a 108 profesores de w Facultad de 

Psicologla. 

Al re.ponder 8 la Invitación, lOs académicoS: participaron en dicho curso-talier que 

eoordinaron Frida 018% Barriga, ElI58 Saad, Alicia Velál:quez y Geofgina Delgado como 

re.ponsables prin~las del programa. Esta curso se enfocó a la capacitación de los 

tutores en lo que Implica un modelo de tutoria aeadémloa; en la comprensión del contexto 

educativo y problemé1ica de lOs alumnos de la Facultad de Psicologia; en la clarificación 

de la. funciones de un tutor académico; y en la provisión y menejo de diversas 

herramientas para la acción tutora!. Se contó con la .sistenda da 37 a~émicos da las 

diversas coordinaciones de la Facultad. 

Este progl2::1a fue iniciado' con 66 estudiantes. A cada alumnO se le asignó un tutor. El 

numero de tutores en activo aumentó de 37 a 41. La finalidad del programa era apoyar a 

los alumnos cuyo perfil socioecon6m1co los ubicara dentro de una población de riesgo 

(Diez-Sarriga y Sled, 2002, p. 2...04). Se procuró la prevención de fa deserción y el rezago 

escolar. Como ya se dijo, se proporcionaba un apoyo económico a los alumnos 

seleccionados mediante la beca PRONABES y es roqulsito indispensable que cada 

estudiante tenga un Mor que lo atienda al menos una hora • la semana. 

En la tutoria se planteaban las activIdades de elaborar un programa de intervención 

tutoral de acuerdo a las necesidades de cada tutorado, efectuar un diagnóstico de 

necesIdades personales, conducción de sesiones de trabajo y .sasorla con los alumnos 

tutorados , seguimiento de la trayectoria académica de sus alumnos, canalizaciÓn de los 

alumnos a actividades de apoyo metacunicu\ar, académico o personal (de acuerdo a las 

necesidades detectadas) y participación de una re<! de tutores. 
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Se CQnvooO • I'e\.InIones bimensuales a tutores y 1utorados donde sa revisa~ el avance 

del ~, 1 .. ~ realizadas, los problemas enfrentados y se realizaron 

. algunas eYlllueciones di! las cuales se d, cuenta posteriormente, El programa de tutona 

se vinculó gradualmerite COn el Progttma de Apoyo y Otfentac;ón Personal y Acad6nWca 

• los estudie,... dfJ Ll9ttnclatura y con los demás programas de apoyo en curso. Esto 

t):ermltl6 que gran parte c¡,e los tutorados se beneficiaran de una diversidad de apoyos a la 

tutorfa (c:utsOs, tallents, p~ en grupos da apoyo psicoterapéutlco, canalización a 

servicios médico's, entre otros). La responsable de la Coordinaci6n de Centros de 

Alencl6n 8 la Comunidad, Lic. Beatriz Vbquez, conformó un diNlClorio de servícios de 

apoyo y canalización que fue de gran utilidad para los tutores. 

la responsable de la S&CI1Itilria Escolar, Mtra. Alicia Velázquez, tenía abierto 

permanentemente un canal de comunicaci6n con tutores y tutorados para proporcionar 

información y l!p0y05 respecto a la historia académica y el proceso o problemas que 

pudieran surgir respecto a! Otol'g8mierlto de beca a los alumnos. La División de Estudios 

Profesionales proporcionó 8 los tutOfls varios discos compactos con informaci6n diversa 

sobre el proceso tutOf8l (manuales, presentaciones y conferencias de los cursos-tal\eres 

impartidos, articulos, directorios, instrumentos de evaluación, entre· otros). Es decir, se 

lntent6 iniciar con una red de apoyos y te coordinación de instancias' dentro de la 

Facultad, pues en todo momento se conskleró que lo sustancial era la relación tutor~ 

tutorado, pero que ésta no podía darse de manera aislada, sin 10$ apoyos debidos. 

Por su parte, la Mira. ENsa Saad, responsable académica de las tutorias y la Dra. 

Georgina Delgado, Secretaria Técnica de la Divisi6n de Estudios Profesionales, 

programaron y coordinaron la impartici6n de diversos talleres y cursos en función de las 

nece~id8des de los alumnos, en los cuales asislieron tanto estudiantes tutorados como 

alumnos de la Facultad interesados en los mismos. 

Entre las temáticas de dichos cursos y taUeres, los cuales se impartieron varias ocasiones 

durante el semestre y en los periodos intersemestrales , destacan los de Comprensión de 

Lectura, Comunicaci6n Oral y Escrita, Habilidades Básicas, Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento , Comprensión Lectora de Textos en Psicología , Habilidades de Soluci6n de 

Problemas. Igualmente se incluyeron programas para el fortalecimiento de los 
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estudiantes por m&dio de !allents como el de Estrategias para la Construcción de una 

Autoestima Positiva, Apoyo al Aprendizaje, :r6et\k::l1 de estudio, Ha))tUdades para la VIda 

y Erotismo Protegido (Oiaz·Baniga, 2002). 

Como ya se dijo, se pretende en estll t&lis hacer una revisión ~ los resultados .,rojados 

durante el primer afio de desarrollo de este programa de Morfa académica, tomando 

como referente los resuttaclos de diversos cuestIonIlios ,!plieados a tutonts y MonIdos, 

asi como mediante el análisis de la lnlyeCtol'ia académica de tos alumnos bajo tutol1a. 

1.2 UBK:ACIÓN ACruAL DE LA TUToRiA EN LAS INSnTUCtoNES epuCATlVAS 

La tulorla se encuentra hoy en dla enmarcada en el contexto de la orientación en el 

ámbito escolar (lázaro y Asensl, 1966, p. 53). La tUlOtla es una parte Importante de las 

disciplinas, ramas y actividadas de la Institución eacolar. 

La encontrado varias érea. de desempeflo, de acuerdo a quiltn esta dirigida, quién la 

eieCuta y las necesidades a "" que responde. La tutOl1a, antes de entrar en materia de 

deftnición, la visualizaremos dentro de su poslbte campo de acción (ver cuadro 2). 

Lázaro (1986, ~. 54 Y 63) hable de la cons~ de una red tutoral que integre a los 

diferentes totores de los grupos de alumnos y al gab!nete pedag6glco, y que a su vez se 

comunicará con coordinadores de tutOtaS, tutores y profesores, los que apoyarán a 

órganos directivos, claustro, conseIo asesor, asociaCión da padres, departa~entos 

didácticos, exalumnos y alumnos. 

otros autores (Rus, 1996; Torres, 1996; Valdlvia, 1998) ven una organización 

relativamente más simple de la tutoria. Para estos autores el tutor es el profesor de clase. 

Este luIor as coordinado y dirigido por un departamento de orientación. Desde luego, se 

hace énfasis en la diferenciación de funciones d&csda elemento que forma parte de este 

proceso de apoyo a los estudiantes. 



Marco Teórico 17 

Cuadf"!) 2 Apoyos académicos 

Disciplina ObjetivO$ 
onentaci6n Apoyar el 

desarrollo 
académico, 
pensonal y 
las 
capacidadlis 

Tutorra Apoyar el 
desarrollo 
sc~mtco 
y personal. 

Consejo Apoyo para 
promover 
el 
desarrollo 
pe!$0081. 

Asesoña Apao¡o a la 
persona en 
situaciones 
académicas 

A QUién por QUién 
1 Dentro del émblto a orientador es una 

escolar, es para ,P.raona con 
tod.os los alumnos. -preparación ptevl8 en 

• Dif'Gida a toda diferentes dieolplinlr$ y 
petsona. ~~ .la que con una pr"parac~n 
se preterida e1 attlma en -el prQC¡e&o. 
cresarr~ '~!e de apoyo de 
pOtenQalidades. ofientaciOn 'en 80S 

• Se dirige a diferentes rubro$: 
individuos y a laboral, . escolar, 
grupos. vocacional 

• Es para alumnos con La ejercen personas con 
· neoesid~ \JIKi ~ en 

esoolares difereres discipllnas y 
pe!80n8llzadas. que tienen O>nlacto 

• Es para toda c1recto con la persona 
~ en 11'1 que~~.~. En 
desarrollo 1a esooe1a pueden serioS 
acac:lémico. profesoles. olro8 

• Se~ a indMduos aJIJilln06 'o ¡¡cadémicos 
y grtJpos pequenos. prevtamerte desgnado8 

• La oonsula ~ P,aradicha1area 
sistemética. ' 

• Es para toda Se realiZa por una 
persona que persona cuya 
desee su preparac16r\ debe ser 
desarrollo dentro de las 
personal. disciplinas enfocadas 

• Se dirige a a la salud mental y. el 
Individuos y a apoyo. Hubieron de 
grupos pequellos. preparan~e y tener 

• La consulta es entrenamiento como 
sistemética eohSeieros 

• Es para aquella La asesorra la imparte 
persona q~,~e busque aquel experto del érea 
desanollo en un en que el tema se 
tema especffico. encuentra. Este 

• Se dirige a experto requiere 
individuos, grupos preparación en su área 
pequel\os y grupos de dominio. 
grandes. 

• No es consulta 
sislemátioa. 

Tutorí~ académica 

1 Cuéndo, <*nO d6ndé. 
• ~ Heva a ~bo en el 

tnotnento qi,e ei alumno lo 
~. d4_rante u,n nGmero 
de ..-lónea Indefinido. 

• . ~ eetablece IJns relación 
de trabajo y apt¡yo para [a 
J)ersona. . 

• Su prtnciP.SI herramienta es 
eldiélogo. 

• Se hecha mano de !iferer¡les 
hltiuinentos para lleYar a cabo 
d Wbip: welltionaries, ~. 
dif8rentetl tipOs de entrevista, 
~aci6n. dinámicas de 
grupos, exposiciones, etc. 

• Se puedé efectuar en un 
espacio determinado para la 
orientación: ofiCina, sal6n 
de Clase, ~spaclo al aire 
libfe, fefia de ortentaelon. 

• se concierta un horario de 
entrevista tan a mem.tdO 
como $ea nece$8rl0. 

~ Se llStabloce un~ ~ciOn 
~e tnlbajo y apoyo _a la 
~· 

• Su principal herramienta es 
el 41élogo: di&cuslón. 
reflexiones, etc. 

• Se Ueva a cabo en un 
espaclo .designado para 
trabajar. 

• Se estabiecien dlas bajo un 
hora!io bien demido, 
normalmente de 50 mlnWl&. 

• Su prtnc;ipal l1enarnierrta es el 
diálogo. 

• B lugar se estableoe 
préviamente, y se procura que 
sea 11'1 Jugar que garanlioe la 
~ de la pe!liOila y la 
auSencia de tntenupciones. 

• ~lleva a cabo siempre QUe 
haya alguna duda que asilo 
requiera. 

• Sus plincipales herramientas 
son el diélogo y las estrategias 
didécticas . 

(Basado en Fresán, 2001, p. 47-49, Alcántara, 1990, Quesada 1993, p. 148) 
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1,2.1 ACEPCIONES DE LA"NOCIÓN ce TUTORiA 

"La pal'!lbra tutor deriva del vemo latino de la misma ~nomlnacl6n que significaba velar 

por, protegerse, defender." (lázaro y Asen,l, 1986, p. 46) En esla primera definición se 

presenla el carácter de mayor ventaja del tutor sobre las condiciones qoe vive el tutorado. 

Implica por un lado, mayor experiencia y conocimiento .. 

Con base en la definición proporcionada por la Raal Academia Espaflola (1970 en l.6zaro 

y Asensi, 1986) en el Diccionario de la Lengua EspafJo/a el totor es: 1. Persona que 

ejerce la tutela, 2. Defensor, protector o director en cualquier línea. A esta definieión se 

allade la lai)or de dirigir al tutorado. Esto refleja la carencia que tiene el tutorado da 

elementos para resolver situaciones por si mismo. Los .mentos de loa q~ carece el 

tutorado para basta~ a si mismo le serán conferidos durante la relación tutoral. 

Moliner (1981) en su D;cc;onario do! uso del espafJoI, propOne que el tutor es aquella 

persona a quien se elté encomendado el CUidado de otra no capaz o incapaCitada por la 

ley para administrarse a si misma. También lo define como guía, protector, defensor de 

alguien en cualquier aspecto. Se ve allubrcomo un "pach" (lotanoy JiMnez, 2003, p. 5). 

Hay diferencia con respecto al concepto de albacea, de ralz 'raba, que es el depositalio 

de los bienes. El tutor facilita las opCionea y, en ocasiones puede lomar decisiones 

dirigidas hacia el bien del sujeto. En el Diccionario razonado de sinónimos y contrarios 

(Zainqui, 1973) se define al tutor como '8 persona encargada de cuidar 8 otra de 

capacidad civil incompleta y cuyos bienes administra" set'\sLando como sinónimos los de 

admlnislntdor, protector, amparo, defensor y guardador. En coneJ06n con sus ralees 

pedagógicas, el tutor evoca la figura mitológica del Mentor, amigo de Ulises y que guiaba 

e Instruia a Telémaco, en ausencia de su padre, hasta que alcanzase la capacidad de su 

propia autogobiemo (Garcla, 2003, p, 7). 

La leyenda y la tradición se han inlegrado en nuestro lenguaje de forma que ~mentor es 

sinónimo de tutor", tal como 10 define el Diccionario de la Lengua (1970 en Lilzaro y 

Asensi, 1986, p 46): -1 . Consejero o guíe de otro, 2. El que sirve de ayo." Esla segunda 

acepción. el ayo (el guarda, en su raíz gótica 'hagja') es el encargado, por mandato de los 
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padres, de custodiar a los ni'los y de cuidar su Oianza y "ducaci6n. Sin emb.rgo, no .. 

propiamente el que lmparte la cIas6 o cilios lineam\entoa. El 11)'0 tie,M la ... sponaabilid.d 

de Bever al alumno hada dónde e'" el COf1QCimiento. 19ualrmpnte, podemos encontrare! 

mismo sentido en lOs origenes del término pedagogo, como a.ddadory gula de ntt'tos. 

El termino aná~ Qe 11)'0 es el de mentor. El mentor es "el que naalluo una serie de 

actividades en nombre y PIla benefk;iO de otro, !lÚn incapacitado o In~uro" (Lázaro y 

Asensí, 1986 p. 46), lo que permHirfa decir que 58 está 'mentorando', 'tutorando', o en 

correcto castellano, 'tutelando'. En el contexto Inglés se denominan mentoriog las 

actividades que 01 Mor ~alj:za pa~ ayudar a los esludiantes en aus problemas y 

dificuH"des. 

Actualmente, también se Incluye el término preceptoria. Este término, la preceptoria ·S'3 

retoma de \a tanta que ejerce el tutor como orientador, catalizador de inquietudes '1 

sugerenci;as. conductor del grupo '1 experto ar¡ Alla~nes humanas" (Montel'9 '1 

Casanova, 2003, p. 1). 

Alcéntara define a la lUtoria como "una relación entre al tutor y alalul1'no o grupo peque~o 

de alumnos, mediante la cual cada esturlilinte reciba un apoyo sistematice d6 5U tutor, 

con el que se vincula aCld6mlca '1 ~rsonalmente· (Alcántara, 1990 en Quesada, 1993, p. 

148). 

la raz6n del surgimiento de esta nueva pen.pectiva de la tutoria, la preceptOri8, se dabe a 

la resJlllesta que se quiere tener al bajo rendimiento, la adaptación a la escuela '1 la 

disciplina que se quiete inculcar (Montero y casanova, 2003, p. 1). La diferencia entre el 

tutor '1 el preceptor es que este ultimo.58 enfoca al desarrollo de 'hábitos de estudio, ve 

por al fortalecimiento de la autoestima del estudiante en C!lesti6n '1 personaliza los 

procesos de enseftanu eprendizaje. 

Montero y casanova (2003, p. 8) mencionan que en el caso de la tutorie en la orientación, 

los procesos involucran no sólo al individuo (alumno) sino al entorno educativo. Es decir, 

el hJtor no s610 ve por el desarrollo de hábitos de estudio, también favorece las ~Iadones 

inlerpersonales. Además, procura la interacción en tomo a los integrantes, y no 
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solamente el fortalecimiento de la autoesUma del Individuo (estudiante). SeIIalan, 

finalmente, que ellutor se involucra en un proceso de enael\anza.aprendizaje, mientras 

que ef preceptor "person.Iiza-1os procesoí de ense"anz .... pt\!lndizaje. 

Ffesér'l (2601, p. 54) propo'ne la siguiente definición de tutoría: -proceso de 

acompal\amlento de tipo personal y acad~mico 8 lo largo del proceso formativo para 

mejorar el rendimiento 8C8d~mico, soIuoonar problemas escolares, desarrollar habitas de 

estudio, trabajo¡ nlflexión y convivencia socia!." Esta definición contempla no sólo el que 

la persona tutorada al final del proceso sea capaz de manejar contenidos académicos. 

Tambi6n se busca el desarrollo del tutorado como persona para un mejor desempei\o 

como estudiante. Igualmente, Incluye 48 forma explicita el elemento social como parte de 

lo que el alumno necesita en su desarrollo. 

De las definidones anteriores, 58 enfatizará en lo subsecuente de la exposicl6n, que la 

Maria es un proceso. También, que la tutorla abarca los aspectos acad~micos, 

personales y sociales del tutorado. 

1.2.2 FUNCIONES DE lA TUTORlA. Y PERFIL DEL TUTOR 

Las funcionel de tutor se pueden dividir en dOs tipo-: las que se esperan de él, es decir, 

las que "deberla cumplil'" como tutor y por otra parte, las funciones que afectivamente 

ejerce como tutor. Igualment9, se podría hablar de un tutor Ideal en carilctery funoonel> y 

un tutor real, o S88, el que se acerca a esta actividad y quien La ejerce en un contexto 

determinado que ofrece oporlunidades y restricciones diversas. 

De acuerdo a cada autor, los enfoques son diversos. Para Lázaro y Asensl (1986, p. 54) 

la IUtorfa -Se adquiere en función de la relación personal que se establece con otro .. .". 

Esta relación personal es con el individuo. Aunque se establece conocimiento de las 

partes dentro del salón de clase, tal vez, la relación seré siempre entre dos. Esa relación 

busca apoyar el desarrollo de una de las partes con la ayuda de la otra parta. Además, 

el tutor tiene dos funciones particulares, de las que dertva cualquiera otra: 

- El desarrollo académico del tutorado. 

• El desarrollo personal del tutorado. 
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DebidO a la. diferente. estructuras de los departamentos de orientación, loa dirigente. de 

la acción bJtOf'8l, ~ necesidad.s de la ascuela y los propósItOs del plan de estudio, 18 . , 
tutaria .. dea.rroa. ·en difer,entes treu. Léuoro y Asensl (1986, p. 54) mencionan que 

"los autqrea oscilan, ... , en la ubk:aci6n da la función Moral. La indetermin8d6n e. 

debida, por UNI parte, a la diferente asimilación conceptual, con ........ bipolar:ldadentre lo 

instructivo y lo Iytelsr, y por otra, en el flivel de especlaiir.aci6n onentadonl redaman!W al 

tutor en la organizaCl6n del Centro,- Es decir, el proceso tutoral apoya al alumno en lo 

académICo. ~in embargo, ~Io académico- puede ublcarH dentro de un programa de 

investigación doctoral o en un grupo ge primer 81\0 de preparatoria. La tutor1a no sólo 

enfatizará funciones diferentes del proceso, también dependerá de instantcias 

académicas y administrativas diferentes p8l1ll cada caso. 

Un ~plo de \o anteriormente mencionado es el siguiente Iis!Bdo de fundones 

propue.stas por Lézaro y Asensl (1986, p, 49) de acuerdo al modelo profesor como tutor: 

1, El tutor es un profesor que a}erce la tutona como un procedimiento de enseñanza, 

atendiendo, caslln~rmalmente, 8 c:aractaj1sticas instructivas ele un grupo pequetlo de 

alumnos, 

2. El tutor e. un profesor qua realiza $U función Morel pomparada casi equitativamente 

con su función instructiva, ~unos autores selwllsn que, cuando el profesor asume 

integr.mente esta función, actúa plenamenta como educador, 

3. El tutor as un orientador (no aspecialista), qua realiza la orientación an el centro, 

conjugada con alguna actividad docente, 

4. -El tutor as el orientador, no realiza actividad docente y as asistido por especialistas en 

psicologl. y pedagogia: (Lázaro y Asensl, 1986). 

Como notas esenciales de 10 anteÓOl' se menciona que el tutor normalmente es un 

profesor y, por lo tanto, está vinculado con los procesos educativos. T8mbi6n que la 

acción tutoral es inherente a la actividad educativa del profesor en su campo de acción 

relacionada con la orianlaci6n vocacional y que el grado de espedalizaci6n tutoral (y las 

actividades orientadoras) dependa del estilO docente y organizativo de cada centro. 

Fresco y Segovia (2001 , p. 15) determinan que'8 autoridad del tutor as la potestad o la 

facultad de una persona, el tutor, para guiar, amparar, proteger y defender a otra 
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persona". Es asi, que las actividades Morales, proponen ellos, o.ben ~poyar el 

desarrollo personal 'J social del individuo. Sin embargo, el proceso se hace no sólo con el 

alumno. El tutor debe de "aglutinar los esfuerzos de todo el aqulpo dOCente, impulsar el 

desarrollo d. actividades Morales y orientadoras, y servir de enlace entre el proceso 

educativo y la actU&Ci6n conCreta en su grupo-dase. Igualmente, mediar entre el 

alumnado, el centro y las familiasM (Fresco y Segovia, 2001. p. 11). 

La figura del tutor puede generarse con base en dispoSidon8s institucionales. También 

hay la otra cara de la moneda. Aquelos que ejercen estas actividades porpropio interé~. 

los tutores en cualquier caso, requieren de preparaCión y de indináciones a dicha labor. 

lozano 'f Jlménez (2003, p. 5) mellCionan incluso un perfi4 de person9:lidad que incluye 

caracteristicas como serio, tol&rante, comprensivo. sensato, estabiUdad emoCional y 

familiar, optimista, con deseos de superaCión y esperaru.a en los jóvene3. 

Tramblay el al. (2001) hablan de la experiencia que tuvieron al ser parte de un grupo de 

tutorías dentro de un prognlma de soluci6n de problemas en terapia OOJpacional. 

Encontró que Las razones por las que los integrantes del personal clínico aspiraban a ser 

tutores eran el ser un educador para con otros que aprenden lilrapia y el deber 

profesiOnal. la segunda raz:ón, para ser ~j)rendices de este campo como apoyo a sus 

habilidades personales y preparación profesional. Y la tercera razón manifiesta fue la de 

estar preparados para presentes y futuros desafíos (Tremblay el al. 2001. pp. 561-565). 

Fresén (2001 , pp. 105-107) engloba las funciones dellutor bajo Jos siguientes apartados: 

• CompcOltiso de D:¡uiri' la capa:iIaci6n nec:esaria para la acMiad luIoraI 

• COr1'1lfClITIIs de mantenerse i'Iforrnado sotn los aspectos institucionales y específicos del 

es1udialte, esenciales peI1Ila actividad Moral. 

• Establecetoontacto con el tutorado. 

• ldenlflcarproblemas (ciagn6stico de necesidades). 

• Dar seguimiento a las acciones EII'T1pIWIdidas. 

• Infom1ar a los tbt'rltos actores ~ segl6l1as necesidades detedadas. 
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1.2.3 PREPARAClÓN DEL ruTOR 

T1jerina y Alfttro (2003) mencionan que es necesario que la persona que ISpi~. ser tutor, 

en este CIlIO el Oooe!'rte, cuente con el apoyo para UN! JQPara~ no ~Io te6rica sino 

también pe~on.Il. El tutor es visto, bajo una .ltuaclón dti eudemonismo aristot6lico, ., 

decir, como aquel que gure a ¡q. tutoradoS • la felicidad (Tfierina y AIfaro, 2003, p. 10). 

Sin embargo, argu~n los aulores, cómo es posible dar algo que no ~ ha genecado 

en uno mismo. Por lo tanto, lo. propios tutores requieren de apoyos pare su deSarrollo. 

Lo anterior toca un problema muy Importante. la preparaclón y el apoyo que los tutores 

pueden tener. Esta P"tparaei6n tiene variados matices. Por un lado, es resultado de lo 

apreMiante de la necesidad de contar con tutores en una institución. Por otro, que se 

cuente con los recu~os y la aoceSibHidad a dichas facilidades de información y 

entrenamiento. Ejemplo dellnter6s en esta área es la ponencia -Formaci6n de docentes-

tutores para el Nivel Medio Superior (NMS) de la Universidad Aut600ma de Nuevo León 

(UANl): Aspectos teóricos y metodológioo,r (Calvilo M. y Leal G., 2003, p. 7). 

En este estudio informan que ante la necesidad de formar un grupo de docentes con las 

caraderístic8t requeridas por dicha instltud6n, se crearon cu~os de capacitación para el 

desarTOlló de habilidades de Moti. (Ce1villo '1 Leal, 2003. p. 7). Estos cursos de tutonas 

se lIevarlan a cabo por el comité de tutorías de la UANL. Serian ~rsos pe~icos y con 

miras a actualizar y preparar constantemente al tutor. Mencionan ovos medios 

e"emativos como la aeacl6n de un dossier (Calvillo y Leal, 2003, p. 9) con el fn de 

comunicar actividades e incluir material de lectura de utilidad perales tutores. 

como se ha expresado en los pitTalos anteriores, el papel del tutor e. asignaOo en la 

mayor perte de 105 casos. lo. profe,ores que forman parte de la institución educativa. 

Fresán (2001 , p. 98) propone que los lutores para el nivel superior sean profesores de 

carrera o qua lengan el estatulo de delinitividad de la institución donde ejercen (tener un 

nombramiento, base o plaza de tiempo completo o medio tiempo). Deberán tener manejo 

de la pedagogia. A la par de su rol como profesor, debe cubrir caracteristicas como 

actitud ética y empálica hacia los alumnos, de manera que los tutorados puedan 

desarrollar confianza y aceptaci6n hacia él o ella (Fresán, 2001 , p. 98). Entre las 

habilidades que debe tener, se encuentran el estar entrenado para escuchar siendo capaz 



Marco Teórico Tutoría academica 

de mantener un equI~brIo entre la relación afectiva y cognoscitiva. Tamblitn debe contar 

con Infonnad6n sobre alArea de tulOria y oriefUci6n de lOs alumnos. Se pretende que el 

tutor se quienl seguir manteniendo ~ctua1lz.ado en esta 6rea de conoomlento. 

1.2." TIPOS DE TUTORIA 

De acuerdo a k)s qbjetiv08 educativos, a tos tutorados en su condición dentro del sistema 

escolar, y • la etapa de desarrollo en que se encuentre 81 tutorado se desprenden 

diferentes condiciOnes de tutona. 

Dentro un primer grupo se podrian Incluir las Marias enfocadas a un objetivo educativo. 

Como ejemplo, se consideran las eXpérlencias como la de Quesada (1990) en la que el 

objetivo es apoyar a alumnos de! buen nivel de rendimiento. otros Objetivos pueden ser el 

de apoyar a los alumnos con una mayor probabilidad de fracaso escolar (Fresén, 2001). 

También se Induyen los objetivos de preparaci6n del alumno o educando para los 

desafíos de las realidades rnundiaies. 

Un objetivo también puede ser la ele Inll!9tllf ja tutona como parte de 18 expertencia 

académica para todo alumno, aln considerar de primera mano su situación academice, 

escolar, social ° mundial. Se puede constituir y ":lrganizar bajo las normas requeridas 

para cada etapa del desarrollo. En este caso, le propone un servicio tutoral que parta 

desde la primaria y se continúe hasta la universidad (lázaro y Asanal, 1986). Esta 

postura se identifica con l1li5 visiones humanista y conatruc:tivista, que se mencionarán 

más adelante. 

Diferentes tipos de empleo de la Mona pueden deberse a las circunstancias mismas en 
las que se dasafTOlIa el proyecto bJtors!. Básicamente. se ha hablado de tutoría maestro

alumno. Tambión se cuenta con tipos de tutoria de acuerdo al numero de participantes de 

la experiencia. Si es uno a uno la lutoria es individual. SI el tutor se hace cargo de 

grupos (en ocasiones pequel'los) de alumnos, la lutoria es grupal. (Fresán, 2001, p. 66). 

Otra forma de proceso tuloral 85 la tutona entre Iguales, como ya vimos antas, puede 

definirse en su acepción estricta como un sislema de instrucción constituido por una 

dfada, dentro de un marco planiflCSdo exterIOrmente, en la que uno de los miembros 

en$el'ia al otro a: 
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• solucionar un problema, • aprender una estretegill" 

• completar una tarea, • dominar un prooedimleoto. 

Hay también tutoJia por computadora. Knezek el a(. (1968, pp. &-10) menciona que se 

han desarrollado clasificaciones de las diferentes funeiooes de la computadora como 

apoyo para el.prendlzaje y MIS actividade. académicas. Kne:tek el al. (1988) relomó da 

Tay!or (1980) los usos aducativos de la computadora (tutor, tool, tutee) 'J allade una 

cuarta T (topic) . Se incluye aqulla propuesta de Watts (1981) que habla del uso de la 

computadora para la in ... estigación denlro de una categoria llamada generación del 

conocimiento. Por ello, se simplifICan. tres categorías, que IOn: 

1. Diseminación del conocimiento: demostración como una forma de CAl (Inslrucción 

Asi$tjda por computadora), la computadora como tópico. 

2. Generación del conocimiento. 

3. Manejo de la información. 

En cuanto a la compu~dora como tutor contempla.s siguientes funciones: 

1. Instrucci6n .sistida por computadom 4. Programas TutOriaIas 

2. Demostración 5. Juegos y simuladores 

3. Ejercitación 'J práctica 6. l701ución de problemas. 

Desde luego, cabe seflalar dos situaciones. Primero, que la compulactora puede ser una 

buena henamienta tutoral, o Incluso un buen tutor dentro de lo .cadémico, &n lo 

netamente Intelectu.1 (declarativo o procedimental). Segundo, que I"\abrá una gran 

limitante en cuanto .1 segundo objeti ... o de l. educación, que es el del desarrollo de la 

persona como tato Dad.s las condicione. de la persona como individuo, la afectividad, 

emociones, etc. no f .... oreceré la computadora un contado satisfactorio para el tutO(Rdo 

en este punto. 

La tutoría responde a las necesidades que las instituciones educatfvas plantean. Como 

se hace notar a lo largo de esta sección, la tutoría as un proceso de apoyo a Ioslutorados 

en el desarrollo académico, profesional y personal. El profesor nonnalmente será quien 

lomará el papel de tutor. El tutor tiene un papel central en el des81ltltlo de este proceso. 

Su preparación. asi como la definición de sus funciones, son esenciales. 
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1.3 PROPUES.TAS y E~TUce08 SOBRE LA TUTORfA EN LASINSTITUctONES 

EOUCAnvAS 

los estudios sobre Morfa Ion diversos. Por un lado, los estudios se efectUan de acuen:lo 

al nivel aeidémloo en que IOn .pllc8dos. Por otro lado, de llCUerdO al tipo de relaciOn 

tutor-tutorado y sisen grupal" o indlvidualel. También lOs estudios han procurado t,lna 

YlnculaeiOn entAt bJtotta -y otros tenómeno • . Se ha asociado. fracaso eSCOlar, alumnos 

con problemas én dert:as 'asignaturas o alumnos sobresaientes. Los estudios han tenido 

como fin el' conocimiento de una problemática dentro del proceso tutoral, o se han 

efectuado para fines institucionales, o pera recuento de expenencias. En esta 

recopilación, se haré un recorrido por algunos estudiOs anfocados al nival medio superior 

y superior. 

Quesada (1993) sometió 8 pruaba las bonda.des de un sistema de apoyo tutoral 

organizado para mantener o mejorar, el rer1dimiento escolar de alumnos sobresalientes de 

bachillerato de nueva escuelas púb~cas de la Ciudad de México los propósitos 

manifiestos fueron: "mOstrar, por un lado, que los alumnos sobnlsalientes tembién 

requieren .ayuda para mantener su nIvel de excelencia; por otro. si el apoyo brindado por 

un grupo de Mores puede ser un auxillareHlctivo para e.tos estudiantes~ (Quesada 1993, 

p. 148). 

Es decir, \os alumnos con allo rencllmlento también n.casltan tutoria por dos razones de. 

acuerdo e Quesada: para mantaner su nivel de excelencia y porque también p8$8n por 

difICultades en las que requieren del apoyo p8f1l 'salir adelante. Esto complementa la Idea 

de que la Moria no sólo es para aque.os con problemas en ciertas áreas o para los 

alumnos "reprobados~. 

la hipótesis es '8 proporción de alumnos que mantiene su nivel de excelencia será 

mayor en aquellos que recibieron apoyo tutoral" (Quesada 1993, p. 148). los resullados 

que ren. 18 investigación muestran que el grupo que recibió la 8sesorla de tutores 

mejoró su promedio o, por 10 menos, \o mantuvo en una proporción mayor (78%) que el 

grupo de alumnos que no recibió ese apoyo (42%). La diferencia entre ambos grupos fue 

significativa (OlIesada 1993. p. 147). 
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TerTlWls y Amezcua presentaron una propuesta sobre la apllcaci6n de talleres de trabajo 

y lutona académica con alumnol de bachillerato. Est~ taMeres cumplén la función d~ 

detectar ~ necelidades y estabiecer .. trategia •. Esta propuesta esté fundame;ntada en 

el constructivlsmo, la resolución de problemas y el aprendizaje signifgtivo. Su ob,ietivo 

general ea el de aprender a aprender colaborando con otros en la construcción de los 

conocimientos. 

Los resultados de su implementaciÓn fueron alentadores . Los talleres fueron de enero e 

junio del 2002. La asistencia fue de 200 alumnOs. Por medio de información recabada en 

ese taller, se encontIÓ que de las cinco estrategias manejadas en el taller los alumllOs 

reportan qua el desarrollo de la mente estralega y la preparación de examenes son dos 

de las actividades que más dificiles les resultan . Una vez finalizado el taller, los alumnos 

dijeron que la utilidad de la pre¡')8raoon de exámenes y la!. condiciones de estudio eficaz 

eran las habilidades que más desempefiarían en el futuro. 

Los alumnos mencionaron en un 65% que la extensión del curso fue muy corta, un 20% 

que el curso fue adecuado y un 5% que el curso fue muy largo. Además, el 40% dijo que 

el curso había sido muy (¡tit Un 45% dijo que fue útil y el 5% que fue inUti!. Entre las 

sugerencias recibidas pQf los alumnos esten el agregar més dinámicas da grupo, más 

participación grupal. más sesiones semanalas, más tamas y meyor infolTTlacl6n. 

Los anteriores datos senalan la necesidad de contar con apoyos adicionales en el, proceso 

de ensefial'lZa..aplllndiza}e. El alumno requiere de espacios para aprender a aprender. 

Además, tiene claras necesidades que puede expresar a raiz del trabajo realizado .. n este 

taller. 

Cox (2001) en ~Precipitating classroom change" reporta la experiencia de Jacobs, un 

profesor de qulmica. ¡;I emplea el mismo material que se usa para otras clases de 

qulmica en el ~college· (propedéutico universitario en el sistema educetivo de Eslados 

Unidos). Lo que hace diferente su ensefianza es su dia extra de sesiones wlorales entre 

alumnos, con tarea semanal y una exposición más interactiva. La administraciÓn esCOlar 

ha encontrado como satisfactorios los resultados. El Profesor Jacobs recopiló datos de 
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4000 estudiantes en los pnmetol c:uatto a~1 del curso, V continúa su estudio en los 

siguientes cursos de dICho. alunv'lOl. los datos buscan relacionar la expet1encIII de 

preparatoria con su éxito en la qulmlcl en lóIal\os pAlWliversltarlo. y univet'literlos. Esta 

Investigación ha encontrado que una retención de concepto. de qulmlCa Y un incremento 

al 50% en ak.Jmnos que h&n cursado asignaturas del inNI biol6glca. porelo, la Insütuci6n 

ha apoyado el empleo de la estrategia del Pror. Jacobs en esta universidad. 

La dinámica empleada por el Prof. Jacobs consiste en llevar a cabo una Sesión :¡emanal 

en la que se enfatiza una ma:(Ol' interaccipn entre profesor y alumnos V entre los propios 

alumnos. Un ejempl,o de \o anterior es la forma de aprendizaje interactiva tomada de los 

ejemplos de Eric Mawr (en Melero y Femández, 1995) sobre Instrucción entre Iguales. 

Pero el planteamiento del problema y el d~IOgo profesor alumnos no es lo único. UI'\8 vez 

que el problema fue planteado asl como las diferentes respuestas posibles, se pide a los 

alumnos que se vuelvan a su campanero y defiendan la respuesta que COf1sid8ran la 

correcta. De esta manera, aquellos que han con~uido aslmitar el concepto, consiguen 

epoyal'5e por medio de pregu'ntas para convencer al compal\ero. los estudiantes no se 

muestran confiados al principiQ con el sistema. Piensan que están pagando par"! que les 

ensa"e un químico. No consideran que los compaMros de Clase sean un buen recuf'SO. 

Igualmente, esta técnica da la oportunidad al estudiante de notar que cuenta con un 

espacio para cometer el'T'Of'es y ntCuperarse de los mismos. 

lozano y Jirnénez (2003) expusieron en el IV Coloquio Nacional de Formación Docenle 

en el Nivel Medio Superior el "Sistema de tutorías personalizadas dentro del nivel medio 

superior como elementos de apoyo en el aprovechamiento escolar de los estudiantes de 

la Universidad de Colima". Se parte de una base humanista y COflstructivista. El objetivo 

es preparar a los alumnos de acuerdo a los requerimientos educatlvos y sociales actuales. 

El sistema empleado es el de tutOlias personalizadas . El tutor funge como orientador. 

promotor y gura de la actividad mental constructiva de sus alumnos. También el profesor-
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tutor se convierte en un deferlsory protedory es quien ejerce la tutela educativa del joven 

esbJdil!nte (lo;zano y Jiménez 2003, p. 2). 

En este tipo d~ tutOf1. se estipula que habra una relación afediva-creaüva entre un 

maestro y un grupo de alumnos con la meta de tratar asuntos del ámbito educativo. El 

objetivo último es lograr la autonomla delalumt10 I'Mpecto a su propio áprendizaje. 

Las tutonas personalizadas se tienen en dos niveles: grupal e individual. la tutoria 

individual busca ayudar 8 mejol1lr la relaci6n entre el alumno y el tutor. Se pretende que 

se l\egue a estabJeoer un diálogo. Este diálogo puede ser de diversos contenidos: 

escolar, familiar, sobre asignaturas, relaciones int@rgrupo e intragrupo. Esto será llevado 

también a nivel grupal. Las principales activida.des propuestas son las de solución de 

problemas, con~cto entre los alumnos y la institUCión, con otros maestros, con otros 

alumno~ y con los padres de familia. 

Desde luego se hace la puntualiuci6n de que el maestro necesita estar prepanldo y que 

la persona he de cubrir una sene de actividades como evaluación, comunicación con tos 

diferentes grupos ya mencionados, y apoyo a los alumnos. 

los l'Multados ante esta propuesta son de carácter social en su meyoria. los autores 

reportan que se ha logrado una mejor relación con los alumnos a nivel personal, en su 

situación familiar y en el entorno social en que se desenvuelven (lozano y Jiménez 2003, 

p. 7). Por otro lado, hubo resultados de carácter preventivo, ya que se detectan 

problemas. Ello leva a la posibHidad de apoyar al (los) alumnos pata solucionar el 

conflido y salir adelante. Y como ultimo A!lsultado, se pudo definir de W18 forma data qué 

quieren los alumnos, cuáles son sus planes, y se pudo decidir sobra metas a corto y largo 

,,",o. 

Como han mostrado estas propuestas y estudios de modelOs tutora les, la Maria se apoya 

principalmente en el profesor para encauzar los esfuerzos. Ya sea que 10$ a1umnos 

'unjan también como cotutoras, ya sea que el propio profesor lleva una labor tutol1ll , la 
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dirección sigue recayendo en loa profesores. Aqur cabe resaltar la Importancia del papel 

de la comunidad (en~mo SOCial) en la lutona. 

La. expet;encias antenonnenfe mencionadas son 8$tudios alentadores en la aplicación y 
el uso del proceso de tutorfa como apoyO a la ed~ón y desarrollo de los alumnos. Lo. 

tutores deben cuidar su preparación y adualizaci6n en materia de tutorfa y en su propia 

especialidad o llrea ~e ensel\anza. No sólo la vocación o la prep'aración en el área 

educativa serán un buen respaldo de la tuteril!. 

1.4 SUSTENTOS TEóRIcos E IDEOlÓGICOS DE LA TUTORlA 

En la actualidad la lUtoria se vincula con dos principales enfoques psicológico. o sociales. 

El primero, el humanismo, aporta muchos de los lineamientos bajo los cuales se gula la 

relación tutor-tutorado. El segundo, el oonstructivismo, que habla de los diferentes 

aspectos que circundan al educando en su proceso de construcción de conocimientos 

SigniftcatM:Is. 

1.4.1 HUMANISMO 

El humanismo en la educación tiene como un importante exponente a Can Rogars. 

R:ogers retoma de John Oewey el concepto de diScusiÓn dirigida, en la que los 

participantes toman la batuta al elegir qué es lo que comentarán, y cómo resolverán las 

problemáticas planteadas. De Sigmund Freud tomó los conceptos da impulso (eyo), 

inconsciente, catarsis y represión. Rogers considera la existencia del inconsciente, 

aunque no trab.;e con él. Es decir, la Terapia Cenlr8<la en la Persona trabaja úllicamente 

con contenidos conscientes (Bemstein, 1995). 

Es influido por el pensamiento de William Kilpatrick al considerar la educación progresiva. 

En elta, el alumno decide los contenidos que desea revisar. Se pretende enfocar lodo do 

manera prédica y aplicable a la realidad del alumno. De Frederick Pear1s (Gestalt) loma 

el concepto de tolalidad integral del individuo, que se complementa con los conceptos 

orientales. Ambas posturas consideran que la persona es un todo integrado. Car1 Rogers 

retoma de Jessie Taft el plincipio de la terapia de relajación (Bemstein, 1995). En él, el 

terapeuta ya no tiene que dirigir la sesiÓn, ni se debe buscar contener u organizar los 
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conle~idos prasenb!ldos poi' ,la pel'lOna de acwrdo a la idiosincracia del propio terapéuta. 

En la terapia de relajacl6n el paciente mismo detennina el control de la sesión. Por 

ú6in'lO, retome de otto Rank et concepto del -aqul y ahora- y el de la persona como 

Individuo único, del que proceden _ percepciones del mundo, de los hechos. 

Algunos conceptos bállcos de la Terapia Centrada en .. Persona son el Self, la 

Tenden~ Actua!izan" y la Empatia. El SIH es la propia imagen del yo. Ella se 

constituye gracias a la experiencia que se tiene. La e>:periencia son pensamientos y 

sentimientos. Estos ayudan a formar el yo. Estos pensamientos y sentimientos se 

genef8l1 dentro y fuera de la persona. la evaluación, opinión y juiciO de otros el el marco 

de referencia externo, y la evaluación, opinión y juiciO intemo es el marco de referencia 

intemo. 

La persona cuenta con una fuerza inherente que le impulsa a ser me;or, que e¡, la 

tendencia actualizanto. La tendencia actua~zanta puede enconlni~e obstruida por la 

incongruencia. Esa incongruenaa es aqU$lla en la que no hay una relacipn entre La 

imagen, necesKiades y metas intemas y las planteadas extemamente, pero que tueron 

adoptadas por la persona, de forma obligada y peljudicial (Ramírez y Om, 1984). 

Al lograr el desarrollO de la persona libre de estas exigencias externas, se Mega a formar 

un yo sano, que puede responder de forma responsable para con los demé$ y amándose 

a si mismo. Esta aceptación y conocimiento de sí mismo es la madurez. 

La empatja es la capacidad de reconocer y entender los sentimientos y pensamientos del 

otro diferendándotos de los propios. La empatia es la capacidad de ·ponerse en los 

zapatos del otro· (Ramfrez y Olat, 1984). Esta herramienta es esencíal para lograr un 

contado favorable en la persona, Rogers pensaba que siempre que haya un contacto 

entre seres humanos, ambas partes se afectarlan. Bajo este concepto es que se debe 

dar la estimación positiva incondicional. Esta es la actitud de aprecio y confianza que se 

tiene por la persona. Dada la influencia que se produce entre personas, este concepto se 

traduce en una base fundamental para el tratamiento de la Terapia Centrada en la 

Persona. El concepto del yo es central. El "yo" influye en lo que hacemos, pensamos y 
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decimos. Por lo tanto, "tener una concepcl6n defeetuoS6 del yo conlleva anormalidades· 

(González, 1999). 

Para lograr un cambio, en este caso, la aceptacl6n del yo real, se propone la Terapia 

Centrada en la Persona, con diferentes técnicas (Gonz61ez, 1999): 

• Saber eSaJohar • Identificación de sentimientos 

• Escucharse a uno mismo • TécticaS de aceptación 

• Reflejo de sentimiento • Tácticas de alentamlento 

• Reflejo de actitud • Explicar 

• Reflejo de pensamiento • Respeto positivo 

• Reflejo de experiencia • Conocimiento de si mismo 

Compartir experiencias • Técücas de terminaci6n 

Estas son tltcnicas, t'cticas y estrategias que se emplean dentro de diferentes tipos de 

apoyo: orientación, conse!o, sistemas educativos, terapia Infantil, t,mpis individual, 

terapia tam~iar, terapia grupal, terapia de expresión, psioodrama, grupos de encuentro y 

grupos T. En particular son importantes en la tutoria porque muchas de estas estrategIas 

son retomadas p'sra el autoconocimiento y fortalecimiento de la persona, en este ca~, el 

tutorado. 

En los sistemas educativos el humanismo define la educación, su técnica y teerloIogias 

dentro de sus parámetros. la educación se define como un medio por el que se aprende 

8 aprender en aras de lograr el desarrollo humano y la autorrealiz.aci6n. las matas son: 

1. Satisfacer las necesidades individuales especificaS. 

2. Brindar un espaCIo de socIabllizaCi6n y acuttul!JCión Ce la persona. 

3. Que la persooa conviva en su comunidad y asuma sus responsabilidades sociales. 

4. Promover la 8utorrealizacl6n. 

El aprendizaje es contemplado como un proceso. La finalidad del aprendizaje es la de 

modificar la percepción que los individuos tienen de las cosas. Este cambio se deriva de 

la reorganización del yo. La forma como se promueve la reor;anizaci6n del yo as por 

medio de lograr la autoconciencia, el autoconocimiento y la autOfltlalizaci6n. De esta 
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manera, la eduClCi6n no 8610 busca apoyar procesos cognitivos, lino lI:mblén efectivos-y 

sociales. 

Al apoyar la educación y el apc:endiz.aje bajo los antoriores lineamiento., s.logra que al 

aprendizaje sea autoiniciado, un proceso para toda la vida, que responda a las 

necesidades de la vida de la propia persona. 

La educación centrada en el alumno cuenta con elementos: agentes (quién), metodología 

(cómo), técnices (conjunto de p8$OS para llegar a un resultado) y aplic.adones (elementos 

8Obf'e un cuándo y un dónde concretos). Los agentes da la educación centrada en el 

alumno son el maestro, el alumno, la sociedad (familia, amIgos, InstituCi6n). El maestro 

es un facilitador. Es decir, el maestro es aqual que apoya elapr8ndiza,ie del alumno. Es 

un guia que le permitirá acceder al conocimiento por medio de técniCas qua le ayuden a 

una mejor aproximaCión a la vez que alienta al alumno a resolver los problf!mas que se 

presentan. Esta figura IIltve como modelo para el tutor en el proceso tutOf8J. 

El alumno es un partiCipante activo (carlos, Garcla y HemAndez, 1999,21). El alumno 

decide lo que quiere, necesita y desea aprender. También intervienen sus intereses y 

expectativas. El alumno construye su propio conocimiento. Además, ese conocimiento 

se debe relacionar con su realidad y responder a sus necesidades. 

La motivación es esencial on el proceso de aprendiza}e. EH. ocupa un punto central. La 

motivación es el "motor" para que un alu'mno quiera seguir aprendiendo a lo largo de toda 

la vida. Es aquella que le permite alentar $U curiosidad y su deseo de resolver las 

contradicciones, problemas, e incongruenc:4as que se generan al enfrentarse a nuevas 

experiencias. 

Algunos de los pfincipios y técnicas del humanismo se han tomado en el proceso tutoral. 

Primeramente, los tutorados son vistos como responsables de su crecimiento y desarrollo. 

Sin embargo. necesitan de un facilitador que les apoye, considerándolos como iguales en 

cuanto a su carácter de persona y las necesidades que enfrenta para el fortalecimiento de 

sus potencialidades. También se considera la motivacl6n, la soluciÓn de problemas y al 

uso de la expafiencia como herramientas utiles. Se ve a la persona como un ente social 
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eon re$ponsabi6dádes y como un ser único con gran capacl~ad creadora. El tutor será el 

faC:ilitador que brinde 18 guia que el tutorado neéeslta. Esto se logra gracias al diálogo 

propuesto por la comente humanista. En él, la dinámica es un diálogo que se genera es 

con ba~e en los Intereses, necesldá~ y sltuaC:ión del otro (en este caso tutorado) para 

llevar a una reflexión y un apoyo al fortale6imiento de. (a persona y sus capacidades. 

1.4.2 ·coNSTRUCTMSMO 

El constructivismo manifiesta una evolución en la que se incluyen nuevos puntos de vista 

a los ya existentes. Primero hubo un constructivismo cognitivo basado en la teoría 

psicog'enética de Piaget. En él se enfatiza que la persona construye su conocimiento. La 

etapa siguiente presenta el constructivisrno de la psicología discursiva centrada en la 

interacción y el lenguaje. Posteriormente hubo un den.ominado coconstruciohismo. El 

coconstruccionismo es un modeló basado en la teoria soeiócultural que propone la 

construcción del conocimiento rnediánte los otros. Después surgió un construcüvismo 

posmodemo, en el que el psiquis'mo es resultado de un proceso de construcción social, 

cognitivo y psicogenéüco ádemás. Incluso se puede ha!>lar de cqnocimientos integrados 

de diferentes áreas y de un eclecticismo. Los enfoques que conforman el constructivismo 

psicológico contemporáneo aplicado al ámbito de lo educativo son el enfoque 

sociocultural de Vigotsky, el cognoscitivo- de Bruner y Aus .. !:>el y el psicogenético de 

Piaget (ver cuadro 3). 

CUadro 3 Contribuciones de dlferen•s autores al proceso tutora! 

ExpOnente Contribución a la tutorla 
Bruner • Postula que el desarrollo intelectual depende de una interacción sistemática 

contingente entre el profesór y el alumno. 

• Especificar el orden y loS contenidos .a lol!l estu~ntes . 
Ausubel • Aprendizaje signifiéativo, carga motivacionál en el aprendizaje 
Piaget • El profesor es faCilitador del aprendizaje y desarrollo ~ 
V1gotsky • Ley de la Doble Formación 

• Énfasis en los mecanismos de influencia sociocu~ural. 
Basado en Aladro 2003, Dlaz-Barrlga y Hf;lmández 2002 y Hemández 1999 

Las premisas y supuestos teóricos básicos del enfoque constructivista en la educación 

permiten discutir y cuestionar a la educación y qué se quiere lograr. EstQ establece una 

intencionalidad. Después se debe interrogar a las teorías para poder establecer 
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parámetros de accl6n. Esto se hace desde las tres bases: psicogenética, cognoscitiva y 

sociocuhural. 

En la educaci6tl en el mundo actual hay algunas coincidencias. Por un lado los $lstemas 

educativos occidentales logran despertar et Interés de los alumnos de los primeros años 

con actividades motivadoras que además cumplen con su función de estimular el 

desarrollo psicológico general. Por otra parte, a partir de aproximadamente los diez atlos, 

los contenidos se van haciendo cada vez más académicos y formalistas y se produce una 

ctara pérdida en el interés del alumno. 

Al entrar a la adolescencia esta situación sa intensifica y puede decirse que los 

contenidos de los alumnos de secundaria y preparatoria son meros resúmenes de los 

contenidos universitaños. También se ha adquirido más información pero ha 

decrementado el interés en la escuela y el rendimiento. Y por último, el '1racaso e$colar" 

(término .ambiguo según Carretero t993 por no Manar la expectativa académica) suele 

estar vinculado a este fenómeno de desconexión (Amaíz y Roarti, 1999; Carretero, 1993). 

::amo respuesta a la problemática aniba planteada, el construclivismo plantea algunos 

principios que son la base de la intervención educativa (incluida la de tipo tutoral): 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno 

2. Asegurar la construcción de aprendizaje signifICativo 

3. Posibilitar al alumno Lque realice aprendizaje significativo por si mismo. 

4. Procurar que los alumnos modifiquen sus asquemas de conocimiento. 

5. Establecer relaciones ricas entre los nuevos esquemas de conocimiento y los 

esquemas de conocimiento ya existentes. 

El conocimiento es una construcción del ser humano y no copia de la realidad. Esta 

construcción La realizamos todos los dias en casi lodos los contextos en que se desarrolla 

nuestra actividad . Un esquema es una representación de una situación concreta o da un 

concepto que permite manejar internamente la realidad y enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en esa realidad. Los esquemas pueden ser simples o complejos y 

generales o especializados. 
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El desarrollo de la inteligencia y su construcción social no es por acumulad6n de 

requi$.itos, sino por la cualidad con la que vamos conociendo \o que nos rodea. la 

inteligencia no sólo ea cuantitativa sino también cualitativa. Estos son los procesos 

psicológicos superiores que se desa(TObn y permiten al ser humano diferenciarie de los 

animales creando una cultura. Ellos son el pensamiento, ellen'guaje, la resolución de 

problemas, 18 conducta Intencional. 

El lenguaje ocupa un lugar preporidflf"8nte en 18 teoria vigotskiana ya que ayuda a lo. 

seres humanos a tener un intercambio con otros seres humanos y asi construir una 

cultura. La. herramientas son aquellas que posee el ser humano y que )e ayudaran a 

conformar la cultura y su saber. Junto con las henamienta. o procesos psicológicos 

superiores como: el pensamiento, la resoluCión de problemas, la conducta intenClonel es 

que el nl!'lo aprende (Hemandez, 1~). 

El conocimianto, por lo tanto, 8S un producto de la interaccl6n social y de la cultura. El ser 

humano es eminentemente social de acuerdo a Vigotsky. Un hallazgo de los procesos 

cognitivos as quo todos los procesos pSicológicos superiores (comunicación, lenguaje, 

lQZonamienlo, etc) se adquieren en un contexlo social y luego se intemalizt!n. 

La intemalizaci6n es producto del uso da un comportamiento cognitivo en el contexto 

social. (Hemández, 1999). El fen6meno de la intemalizaci6n funciona bajO la ley de la 

Doble Formación que se refiere a que el ser humano cuenta con la doble fuente (la propia 

persona y la sociedad) da la que pUede obtener la cultura y su identidad. La Lay de la 

Doble Formación habla da los procesos que se llevan a cabo: interpsicol6gicos e 

intrapsicológicos (Hemández, 1999). los primero. son aquellos qua se levan a cabo 

entre al nil'lo y el adulto, los segundos son tos que el nil'lo elabora en su persona. Ambos 

procesos generan la cuttura y la identidad del propio ni!'lo. 

El desarrollo de la Ley de la Doble Formación se da graciaS a otro constructo propuesto 

por VigOlsky: la Zona de Desarrollo Próximo (ZOP) que es la distancia entre la capacidad 

real de aprendizaje y la capacidad potencial. La capacidad real es aquelta en la que el 

niño es capaz de resolver el problema por si mismo. La capacidad potencial es en la que 
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al nifto es capaz de resolver un problema con le ayuda de un aduMo. Esto nos indicará el 

desarrollo mental del nir"lo. 

Postenorman!e , Bruner tomando como base la teorla vlgotskiana, des8tTOl1a el concepto 

de andamiaje (Hemandez, 1999). Este consiste en que el ak.Jmno sea apoyado por el 

. profesor por medio de guías; a lo larvo de su aprendizaje. Esos apoyos son los andamios 

sobre los que se funda el conocimiento. Conforme el alumno aprende más sobre este 

conocimiento los andamios se van retirando halte que se preScinde totalmente de ellos. 

lo que detennina el desarrollo de los andamios es la ZOP, que marca el punto de partida 

y la meta final (Hemandez, 1999). 

Por otro lado, el aprendizaje debe ser significativo. Se debe tomar en cuenta el nivel en 

que el alumno está y darle la oportunidad de adquirir las herramientas para que pueda 

adquirir ese conocimiento de acuerdo a su nivel e integrano a su propio nivel. Ello impPca 

que el aprendizaje no es el sumar nuavas parte, sino la reestructuraci6n de todo un 

sistema con nuevos conocimientos. 

la persona tiene conocimientos previos, por 10 que ellos le servirán de base para atribuir 

de sign¡fica~o el nuevo material. Esta atribución se hace mediante esquemas. Pero no 

se limitan a asimilar la información, sino que se ha~ una revisi6n, modificaci6n y 

enriquecimiento. De esta manera se establecen nuevas relaciones y conexIones. Por lo 

tanto se dará una funcionalidad y memorizaci6n comprensiva de los contenidos 

aprendidos significativamente. 

Por funcional se entiende que una persona pueda emplear dicho conocimiento 

adecuadamente para resolver un problema y nuevos problemas (Con el al., 1989). 

Además se pretende que el aprendizaje no es estilico y paslvo, sino que se genera una 

nueva red y nuevas relaciones, que nos ayudan a abordar nuevas situaciones . Por lo 

tanlo, es de notar lo importante que es tener oportunidad de conocer contenidos 

adecuadoS que son los conocimientos l os significados que se construyan de primera 

intención por 105 alumnos no serin petfectos , sino perfecliblp.s y si ellos no son del todo 

adecuados, 5010 sera debido a que el nivel de significados que se tienen es pobre. 
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La propuesta es 18 de ser conscientes de que es necesario ser comprensivos con el papel 

de guias y ayudas pare que los nUlos adquieran cultura. Es importante motlYar1os a 

abordar los nuevos temas de apltlnditaje, y a que ellos les atribuyan nuevos sentidos a lo 

que aprenden. Es ¡q,portante conocer qu6 expectativas poSHrt respectO a los 

conocimientos. El reto es grande ya que la integraci6n de conocimientos no sólo es 

dentro de nas de conocimiento común, sino también de areas de extracciones 

diferentes. 

El MOl" puede contribuir 8 fomentar los procesos cognoscitivos del alumno, procurando 

hacer interesante y atractiva la dase teniendo en mente que al fin último es lograr el 

aprendizaje significativo (carlos, Garela y Hemandez, 1900). Es Importante tomar en 

cuenta que &1 constructivismo propone un marco explicativo de la situación en que 

podemos aprender. .Entonces, se pretenderé. conocer la situación del alumno, sus 

conocimientos previos, las disposiciones con las que se cuenta para el aprendizaje, y las 

posibles aplicaciones del conocimiento. 

El alumno es un procesadOf activo de i'lfQrmaci6n responsable de su propio aprendizaje. 

Hay estilos cognoscitivos, es decir, formas en las que el alumno aprenc!e mejor. Se 

pretende motivar la curiosidad intelectual, y qua la motivación sea !ntrinsees. Al crear un 

desequ¡~brio, el alumno querrá resolverlo para llegar al fin de ese conocimiento, que es la 

equHibraci6n. La búsqueda de esa equiijbraci6n se convierte en el motor del aprendizaje. 

En el modelo tuloral propuesto por Fresan (2001) estos enfoques teóricos aportan bases 

pam la acción. El humanismo nos dice que la persona es digna de autofT8alizarse y que 

debe contar con un espado para sociabilizar. Es decir, que la persona debe integrarse 

armoniosamente 8 la sociedad asumiendo sus responsabilidades sin dejar de sentirse 

bien consigo misma y respondiendo a sus necesidades y metas. De hecho, Vl9otsky. por 

otra parte, menciona que una de las formas de adquirir conocimiento es el contacto social 

que no s610 inlegra a la OJltura, sino que tambien desarrolla nuestro potencial. 

Desde luego, cabe hacer mención de que los tutores son gulas o facitítadores, y no 

padres del tutorado . Ellos facilitarán la asimilación de las nuevas destrezas académicas y 

personales para el desarrollo del lutorado. 
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la persona, el tutorado, debe ser responsable de su propkl aprendi%a)e y desarrollo. No 

por ello, significa que 00 requiera de ayuda. Primero necelitar6 de los andamios y luego 

de que se le permita experimentar por ti mismo sus habilidades. Esta misma .5 la 

propues1a del plan tutoral de ac06n que se l1eva • cabo en lit Faculta de Psicologla, 

·tenlendo como base la propuesta de Fresén (2001). Mencionan Dln-Baniga V SalId 

(2001) que la acción Moral debe facilitar en el estudiante la integración de actitudes 

conocimientos, estrategias V habilidades cada vez más aut6nomas. 

Con base en el constructlvismo se propone que la Interacción tutor-tutorado pueda darsé 

con un constante cambio y ajuste gradual a las ne eesicf&des del contexto y la 

problemática y d~ alumno. Desde luego, et objetivo es un traspaso gradual del control y 

la responsabilidad po!' el aprendizaje, un concepto directamente derivado de la noci6n de 

andamiaje (OIaz.·8aniga y Saad, 2001). 

Como se habla mencionado anteriormente, el diálogo es una herramienta que el tutor 

tiene para establecer una relaCión con el tutorado. Por medio del dialogo se logran el 

autoconocimiento, la creación de nuevos esquemas, el cuidado de la motivación , el 

crecimiento personal V sOCial, todo ello, por medio de la reflexión. En la acci6n tutoral se 

pretendrá con este diálogo una convergencia de significados y el fortalecimiento de las 

capaCidades del alumno (Olaz-Sarriga y Saad, 2001) . 
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CAPITULO 2 MÉTODO 

2.1 PLANTEAMlENTO y JUSTIFICACIÓN 

La tutena .5 una herramienta para combatir la duarci6n y al Rl:zago escolar an la 

educación superior conforme el modelo de Fresén (2001). El programa implementado 

(PRONABES) busca abatir estos problemas otor;ando una beca y apoyo tutora! al 

alumnado de bajos recursos económicos an riesgo potencial de abandono de sus 

estudios superiores. 

la tutona es implementada como un instrumento que apoya 8 poblaciones con diferentes 

características (rendimiento academico, edad, objetivos académicos, etc) que viven un 

proceso de anseÑlnza-aprendizaje. Al ser parte del programa de apoyo a alumnos de la 

UcenCiatura en PSicologia se busca dsr a los alumnos en riesgo (de deserción o rezago 

escolar) 105 apoyos debidos para conCluir exitosamente 8US estudios. La C\8.siflCélci6n de 

alumnos en ríesg9 9S de acuerdo a 105 criterios previstos por los lineamientos del 

programa PRONABES. 

El conocer los factores de Inico de este programa en la Facultad de Psico!ogla, las 

características, virtudes y limitaciones nos ayudará a apoyar de mejor forma a tos 

tutorados. También aportará una mayor comprensión y herramientas a los tutores qua 

forman parta del programa PRONABES. 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACiÓN 

¿la tutoria ha coadyuvado an la promoción del facultamiento académcio y personal de tos 

alumnos? 

¿La tutoria ha funcionado como un factor coadyuvante de la prevención del fracaso y la 

deserción de los alumnos de la carrera de Psicologia? 

2.3 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se efectuara en esle proyecto es descriptivo. El estudio descríptivo 

especifica las propiedades de personas, grupos, comunidades u otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Dankhe. 1986 en Hemándaz. Femández y Baptista 2000, p. 60). Los 
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estudios descriptivos seleccionan un(os) objeto(s) y los miden para darun reporte dalas 

caracterlsticas más ~\eV&ntes del fenómeno. 

~4 FACTORES BAJO ESTUDIO 

• caracteñatlcas soQoecon6micas y acad6micas de los alumnos bajo tutona. 

• Reporte de beneficios recibidos por los tutorados desde su propia perspectiva en 

cuanto a su f~ltamleoto per$OOal y académico. 

• Nivel en que la experiencia: tutoral ha prevenido el fracaso escolar o el aba~ono de 

los estudios en los alumnos. 

• El reporte de funciones e Intervención de los tutoras académicos en el proceso tutoral 

desde la pef$pectiva de tutores y tut;,rados. 

• El análisis de los Indices de aprobacl6nlreprobaci6n de los alumnos bajo tutona 

2.5 CONCEPTUALIZACiÓN DE LOS ASPECTOS BAJO ESTUOtO 

Tutorfa 

La tutoría es un proceso de acompaflamiento de tipo personal y académico a lo largo del 

proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, soludonar problemas 

escolares, desarronar hábitos de estudio, trabajo, reflexi6n y convivencia social (Fresén, 

2001 , p. 54). 

Tute_ 

El alumno que adqulrirll la calidad de tutorado(a) es aquél(La) con Ingresos familiares o 

personales 00 mayores de tras salarios minimos que fueron aceptados como becarios por 

el programa PRONABES. Esto determina, de acuerdo a los criterios del programa de 

PRONABES, que la persona está en situación de riesgo de abandonar o fracasar en los 

estudios de licenciatura de la carrera de Pslcologla debido a su perfil socioecon6miCo. 

A partir del segundo año, para permanecer en el programa PRONABES y recibir tutoria, el 

alumno tutorado debe permanecer como regular (inscribir y acreditar materias del 

semestre que le corresponde) y tener un promedio de 8.0 para continuar dentro del 

programa. 
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Tutor 

El perfil fijado de acuerdo a la ANUlES es "poseer experiencia docente y de 

investigación; conocer el proceso de enstllanzaaprendizaje; estar contratado de manera 

definitiva; contar con habilidal:tes como la comunicad6n fluida; la érell'lividád, la capacidad 

de planeaciOn y actitudes empétic8. en su relación con el alumno" (Freún 2001, p. 132). 

El personal acadAmico que psrtIcipa e:omo tutor preferentemente tiene nombramiento da 

profe.or de carrera de tiempo completo y est6 dispuesto a destinar al menos una hora 

semanal a atender a su tutorado. Los académicos particlpantes en el primer at\o tomaron 

el curso de capacitación para la instauración del programa Institucional de lutorias 

académicas que ofrece la ANUlES y/o el curso de fonnaci6n de tutores impartido por la 

propia Facultad de PsiCologie, que se planteó COiTlO requisito básico para ejercer como 

tutores. 

Deserción 

Fresén la deflf'le como una fOFma de abandono de los estudios supe~s (2001 , p . 19). 

Romo define deserción como el aba~dono que haca 61 ah.!mno de los cursos o la carrera a 

los que se ha inscrito el estudiante, de,iando de asistir a las clases y de cumplir con las 

obligaciones establec:ldas previamente, lo cual tiene efectos sobre lo. indicas de 

eficiencia teFminal de una cohorte (Romo, 2001, p. 9). 

La ANUlES (1986) mendona que la deserción es un indicador que, tomando en cueota el 

total de deserciones de los alumnos, aprecia el comportamiento del flujo escolar de una 

generación. TlElne cuatro mIInifestaciones posibles. 

La primera, es que el abandono o suspenciOn voluntaria y definitiva de los estudios por 

parte del alumno puede deberse. problemas tanto sociales como personales. También 

se puede presentar la deserción por deficiencia académica, que se ve reflejada en la 

expulsión de alumnos de bajO rendimiento escolar. 

la tercera posibilidlld es que el alumno haya realizado un cembio de cerrera. En este 

caso se considera que al alumno fOlmará parte de otra cohorte, aunque siga en la misma 

institución. La última posib~¡dad en la deserc:iOn es la expulsión disciplinaria, la que se 

aplica a los alumnos que alteran el orden y la disciplina , quienes reciban esta sanción no 
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pueden Ingresar 8 ninguna escuela o facultad de 18 univeBidad (Altamlra. 1997. p. 34 en 

Romo, 2001, p. 233). 

Rezago 

Fresan menciona qué es un retraso en la inlCripci6n de asignaturas subsecuentes del 

pI,In de estudios en un lapso regular u ordinario (2001, p. 20). Attamira (1997, p. 35, en 

Romo, 2001 , p. 239) define rezago como el atraso en la inscripción a In asignaturas qua 

segun la secueocia que Indica el plan de estudlos corresponden. la cohOrte. 

Los alumnos rezagados pu&den ser alumnos activos rezagados. Son aquellos que por 

ooalquier razón no fTl!Ultienen el ritmo regular del plan de estudios y su egreso ocurre en 

una fecha posterior a la estab1ecic$a en dicho plan (Blanco y Rangel1996 en Romo 2001 , 

p. 10). Se rscomienda también una diferenaación en términos operativos entre rez&QO en 

aSignaturas y rezago en titulación (Romo, 2001, p. 10). 

2.6 PARnClPANTES EN El ESTUDIO 

Tutorados 

Fueron 53 los tutorados que participaron en la recopilación de infonnaci6n por medio de 

los ooestionanos. Los tutorados tienen de 17 a 29 ai\os de edad y son 88.7% del sexo 

femenino y 11.3% del sexo masculino. Todos son alumnos regulares. 

Los astudiantes de este grupo cursaron CCH en una proporción dal 53.8%, ENP un 

40.4%, preparatOfia abierta en un 3.8% y un 1.9% curs6 la vocacional. El promedio al 

malizar sus estudios medios superiores era de 51 .9% con promedio de 8.5 a 9, al 25% 

tuvo promedio da 8 a 8.4. 

Los padres de estos alumnos tienan estudios da primaria completa; los padres en un 49% 

y las madres en un 53.8%. Reportaron contar con recursos sufICientes para estudiar en 

un 64 .2%, el 34% considera que tiene recursos insuficientes y el 1.9% piensa que tiene 

recursos excelentes. El 67.9% manifiesta que ellos y su familia dlm partioJlar importancia 

a sus estudios. 
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Tutores 

la población de tutores eslaba confonnada por 41 miembros; 70,73% ert,n muJeres y 

29,26% hombres. De este total, 28% tienen Ucenciature, 49% maestrie y 23% doctorado. 

El área de 8dsaipción tue mayoritariamente de psicologia experitruNltal con 43.9%, 

deSPUM le siguieron las areas Educativa con 24.39%, Clínica con 29.5% y abea de 

Pslcologla del Trabajo con un 4.8%, el BUA y PSicolOgla Soda! con un 2.4% cada uno. 

El grupo de tutores se conf0nn6 por invitación expresa de la División de Estudios 

Profesionales y la Secretaria Escolar, donde se convocó a través de las jefaturas de 

departamento a aquellos profesores de CI¡IrTera o asignatura que tuvieran la disposición de 

participar en el programa y da tomar el curso de capacitación respectivo. Loo; Morados 

fueron asignados a su. tutores por la Secretana Escolar. Posteriormente, se hicieron 

reuniones de encuentro y trabajo coníurrto, confonne a lo que antes se expticó. 

2.7 INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

Se ap~caron los siguientes instrumentos: 

• Cuestionario de Datos Generales y Trayectoria Escolar Becarios PRONABES, 

• Evaluación del Proceso Tutoral (Tutores) 

• Evaluación del Proceso Tutoral (Alumnos). 

El Cuestionario de Datos Generales y Tnryectoria Escolar de Becarios PRONABES aporta 

informadón sobre los datos generales del tutorado, las condiciones de estudio que 

enfrenta el tutorado , los hábitos da estudio que tiene, las actividades culturales que 

frecuenta e indaga sobre los apoyos que eltulorado cree que requiere (ver anexo 2). 

El cuestionario de Evaluación del Proceso Tutoral (Tutores) procura información sobre lu 

tareas tutorales llevadas a cebo por al lutor, aspectos que el tutor cree afectan el 

dasempeoo dal alumno (lutollldo) y cuáles son las caracterlsticas del proceso tutollll que 

llevan a cabo (ver anexo 3). El cuestionario de Evaluación del Proceso Tutoral (alumnos) 

recopila información sobre el proceso de tutor1a (frecuencia, objetivos y resultados) y 

observaciones que los alumnos tuvieran para con el proceso da tutoria (ver anexo 4). 
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Es muy Importante señalar que niliguoo ~e IQS instrumento• arriba mencionados fue 

diseñado expresamente para esta evaluación de la experiencia tutora!. Los da*os q1.1e ~~ 

obtuvieron de ellos se deben ~& considerar a la luz de su propósto, el de cotabQrar en la 

experiencia del proceso Moral. 

2.8 PROCEDIMI~NTO 

El programa con. el cual se oto~ba un apoyo tutora! a alumnos de 1~ Facultad de 

Psicologla fue el de PRONABES. Como ya se dijo, las condiciones para Ingresar a este 

programa como becario son el de ser alumno de la Facultad con un ingreso tcimiliar menor 

a tres salarios mínimos. 

Para continuar en el programa, se pide un promedio mínimo de 8 y ser alumno regular de 

la carréra. También tienen derecho a recibir tutoría académica como parte del prog!Jlma. 

La dinámic$ del programa se explic:9 en el apartado correspondiente (1 .1.3). Basta 

recordar que se efecr.1ó juntas que se llevaban a cabo para dar información a los 

tutprados, recopilación de datos, entrevista y evaluación del proceso tutora!. La aplicación 

de los cuestionarios fue durante las reuniones de principio de año 2002 y 2003. 

En las reuniones iniciales del proceso tuto~l se pidió que se contestaran los cuestionarios 

durante un tiempo asignado para ello y entregados. El primer cuestionario, el cuestionario 

de Datos General~s y Trayectoria Escolar se dio a los alumnos durante la sesión como 

parte de las dinámicas. 

Los Cuestionarios de evaluación dirigidos a los alumnos y a los tutores se llenaron durante 

las sesiones del final del ai\o tutora!. Ambos podían ser respondidos de manera anónima. 

2.9 ANÁUSIS DE DATOS 

Los datos recabados en los cuestionarios aplicados a docentes y alumnos se analizaró 'Y¡ 

mediante estadística descriptiva básicamente, en términos de frecuencias y porcentajes. 

Se dará seguimiento a la historia académica de los alumnos durante el ciclo, para analizar 

su rendimiento académico en las asignaturas cursadas en dicho periodo. · 



Resultados 46 Tutoría académica 

CAPÍTULO 3 RESUL TACOS 

3.1 CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES Y TRAYECTORIA ESCOLAR 

BECARIOS PRONABES. 

El cuestionario se compone de 22 preguntas, divididas en cuatro secciones. La primera 

sección es la de datos generales. Las primeras dos preguntas dan información de 

identificación personal, como· nómbre del tutorado y número de cuenta. Estas dos 

preguntas por razones éticas no se incluyen cómo parte de la información que presenta 

esta tesis. Las siguientes preguntas (ver anexo 2), hasta la número 15 nos dan un perfil 

de las características de la población del grupo de tutorados. 

La segunda sección nos habla sobre las condiciones de estudio que vive el alumno. La 

tercera sección aporta información sobre hábitos de estudio. La última sección abarca la 

información sobre las actividades culturales que estos estudiantes practican o 

acostumbran. Incluye un espacio para que los estudiantes sugieran apoyos que 

necesitan para continuar sus estudios. Respondieron al cuestionarlo 53 estudiantes 

becados. 

3.1 .1 DATOS GENERALES 

La tercera pregunta es qué semestre cursa el estudiante. Los resultados reflejaron que el 

3.77% (2)1 son de quinto semestre de la carrera en Licenciatura en Psicología, otro 3.77% 

(2) de noveno, un 7.54% (4) son de tercero y 11 .32% (6) de octavo semestre. El restante 

73.58% (39) de los estudiantes becados y tutorados son de primer semestre (ver gráfica 1). 

Gmb 1 DeiDs generales: semeslte que CtiSB el duma 

Semestre que cursa 

' so 

1 : ji~: 
1 20 ~ " 

1
1

~ 1 ;.: ' 

¡ primero 
i 
1 

2 
6 1 u ,;, 

octavo noveno 

-----···--J 
tercero quinto 

Esto indica que tos estudiantes 

tutorados pasaban por el proceso de 

integración a la escuela. 8 26.42% 

ya estaba cuando menos familiarizado 

con las instalaciones y algunos de los 

procedimientos académicos y 

administrativos delitro de la Facultad de 

Psicología (ver gráfica 1). 

' Se proporcionan los porcentajes acompañados de la frecuencia a la derecha entre paréntesis. 
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La pregunta cuatro pedla al estudiantado que, de ser pertinente, se me~one el área en 

/a qllft estaban cu,_ndo SU$ materias. Sólo loJS estudiantes de octavo y noveno semestre 

la respondieron, E.sto significa que la pregunta fue solamente respondida por siete. de los 

cincuenta y tres estudiantes que respondieron al cuestionario, es decir, el 13.20%. Oe 

ellos, el 71 .42«!4 (5) se encontraban en el Area de Psicologra Clínica, mientras que el 

28.57% (2) se hablan decidid.o por el Área de Psicología del Trabajo de la Licenciatura en 

Psicología. 

GráJíca 2 OfWs gener&les: cl6tJOO et.nó el 

estudarte sus estudios 

En la pregunta cinco se pide a los estudiantes 

que mencionen en qué ins1lución cursaron el 

bachillerato. B 54.71%(28) de la población 

rursó sus estudios en el Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH), el 39.62% (21) en 

preparatoria. Sólo el 3.n% (2) estudió en 

preparatoria abierta y el 1.88% (1) en el 

Instituto Nacional Politéá"lico (Poritécnico) 

(gráfica 2). No aparecen datos de 

estudiantes que hayan estudiado en 

instituciones privadas. 

Gráfica 3 Datos generales: promedo de 

calíficaciones del bBchíiJerato 

La pregunta seis pedía que el alumnado 

dieran el promedio de calificaciones del 

bachillerato. El 5.66% (3) manifestaron 

tener 7 a 7.9 de promedio. El60.37% (32) 

dijo que tenía entre 8 y 8.9 de promedio. 

El 33.96% (18) de los estudiantes tuvo de 

9 a 9.9 de promedio en bachillerato. (ver 

gráfica 3). 

-------------- ----¡ 
Promedio de calificaciones de 

1 baChillerato • 7_7_

99 11 5.06% 

1 

1 
L_ __________________ ____________ _j 
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La pregunta siete invitaba a los estudiantes a dar a conocer su promedio actual en lB . 

Fácultad de Psicologla. Dado que el 73.58% (39) son de primero, no tenlan un 

antecedente de promedio. Sólo el26.42% (14) respondió a la pregunta. De este grupo el 

14.28% (2) tenía un p~omedio de 8 a 8.5. Con un promedio de 8 .6 a 8.9 hubo un 

porcentaje de 7.14% (1). Con un promedio de 9 a 9.5 el porcentaje fue de 71.42% (10) y 

con un promedio mayor a 9.6 el porcentaje fue de 7.14% (1). 

La pregunta ocho pide al alumnado que digan si son estudiantes regulares, es decir, si 

adeudan o no materias. De ser afirmativa la pregunta ocho, se pide que amplíen su 

respuesta en la siguientes pregunta, la nueve, al enumerar cuáles son esas materias. 

Esta pregunta fungió como control, dados los requisitos que se piden a los becarios. El 

1 00% de los estudiantes manifestó ser alumno regular, ya que ningun() adeudaba 

materias al momento de la aplicación del cuestionario. 

La pregunta diez en su primera parte pedía a los tutorados que manifestaran su edad: El 

3.77% (2) tenía al iniciar el programa de·tutorias 17 años, el45.28% (24) tenía 1~ años. 

El 22.64% (12) tenia 19 al'los. El3.n% (2) tenían 20 años, el5.66% (3) tenfan 21 al'\os al 

entrar en el programa de Morías, el 9.43% (5) tenían 22 años y los estudiantes con 23 

año! eran el 3.77% (2) . Los estudiantes con 24, 28 y 29 años cada uno representó el 

1.88% (1) de la población total. (vertabla1). 

Tabla 1 Edad c:/e los tutomdos 

Edad Frecuencia Porcentaje 

17 2 3.77 
18 24 4528 

19 12 22.64 
20 2 3.77 

21 3 5.66 

22 5 9.43 

23 2 3.77 

24 1 1.88 

28 1 1.88 
29 1 1.88 

La segunda parte de la pregunta diez inquiría sobre el sexo de los estudiantes que 

formaban parte del grupo de tutorados. El 11 .32% (6) eran varones y el 88.67% (4 7) eran 

mujeres (ver gráfica 4) . La pregunta once nos informa sobre el estado civil de los 
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estudiantes tutorados. $61o el1.88% (1) son casados, mientras que el98.12% (52} $0n 

~olteros al Inicio del programa de tutorlas (v,r gráfica 5). 

Grát'ic8 4 DatQa genera/ea; sexo 

de/os ~dolt 

sexo 

11.32% ........... 
~ -- ~- .. - --~ ~ -- -

88.67% 

Grátfca 5 O.f9s generales: estado 

civil de los tutorados 

Estado civil 

Jcsolle<o(a) •eaoado(all 

~ 
1.an. 

En la pregunta doce inquiere sobre si los estudiantes tienen hijos y de ser afirmativa la 

respuesta, cuántos tienen. El98.12% (52) dijo que no tos tenia, mientras que el1.88% (1) 

dijo que tenJa hijos. El número de hijos fue de 2 en promedio. 

Se preguntó si económicamente depende 

alguien del tutorado. En esta décimo tercera 

pregunta sólo el 1.88% (1) respondió que sí. 

La preQunta catorce fue si el alumno trabaja. 

el90.56% (48) dijo no trabajar, mientraS que 

el 9.43% (5) dijo que si (ver gráfica 6). 

Gráfica 6 Datos generales: Tutorados 

que trabajan 

Trabaja 

9.43% 

.· ---~ · ··· 
- .~-~- ~ ... - - --~- ~ .. - -~-· 

. . -·- . 

00.56% 

La pregunta quince se dividió en dos partes. Primero, se inquirió sobre /a escolaridad del 

padre del alumno. En la segunda parte se preguntó sobre cuál era la escolaridad de la 

madre del tutorado. El5.66% (3) de los padres tienen primaria incompleta, el47.16% (25) 

tiene primaria completa. 

El 3. 77% (2) tiene secundaria incompleta, mientras que el16.98% (9) tiene seo.n:laria k!n ui ecla. 

En cuanto a nivel medio superior y superior, sólo el 1.88% (1) tiene bachillerato 

incompleto, el 15.09% (8) cursó bachillerato completo y el 5.66% (3) tiene estudios 

técnicos. En nivel licenciatura hubo un 3.77% (2) (ver gráfiCa 7). 
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Gnfflcs 7 Datos generales: Cuál es la escolaridad 

del padre del tutorado 

Escolaridad del padre 

o IU o Ql o S ~ !!! .E 'C .5 "i .E .i "' 111 o 1i 'fi 1! E E ~ "§. ~ ~ o '&. ~ ~ :e e 
() 'O g ~ Q) 

Tutoría académica 

·En cuanto a la escolaridad de la madte, el 52.83% .(28) tiene primaria terminada, el 

1.88% (1} no terminó la secundaria, y &124.52% (13) si la terminó. En el nivel medio 

superior y superior, el3.n% (2) tiene bachillerato incompleto, el1.88% (1)1iene estudios 

de normal y el 13.20% (7) tiene educación t~cnica. Estudios de licenciatura sólo fue el 

1.88% (1) (ver gráfica 8). 

Gráfica 8 Datos generales: Cuál es la éscolartc:ad 

de la medre del tutorado 

1 28 

Escolarlda4 de la madre 
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3.1.2 CONDICIONES DE ESTUDIO 

En esta sección se muestran los datos de las preguntas dieciséis ~ la dieciOCho del 

cuestionario. Los tutorados muestran los datos sobre cómo estudian y cómo se aprecia 

en su familia el estudio. 

-Grática g ¿ Twnes espacio privado para estudiar? La pregunta dieciséis inquiere sobre si 
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Espacio privadO para estudiar 

30 

La pregunta diecisiete fue "¿Qué lugar 

ocupan tus estudios dentro de las 

prioridades de i\1 famlia?" Se ofrecieron 

cinco opciones: muy alto, altO, medio, bajo 

y muy bajo. De estas opciones, el total de 

encuestados sólo respondió como muy alto 

o alto. B 32.07% (17) delerminó que la 

los estudiantes tienen un espacio 

privado para estudiar y/o realizar sus 

estudios escolares. El 56.60% de los 

estudiantes, es decir, 30 de 53 

tutorados que respondieron al 

cuestionario manifestaron tener un 

espacio privado para estudiar. El 

43.39% (23) mencionó que no contaba 

con un espacio para es1udiar (gráfica 9). 

Gráfica 10 ¿Qué lugar ocupan tus estudios 

dentro de las prioridades de tu familia? 

Lugar que ocupar\ los estudios dentro de --1 
iu prioridades de tu familia j 

32.07% ,, -.. .u.·~~ ·~-· ,_ . . 
. ~ : .. -- - ~·' 

. . 
67.92% 

!cata &muy ala j 

prioridad de sus estudios en su famiia era alta, mientras que el restante 67.92% (36) mencionó 

que su familia veía sus estudios como una prioridad muy alta. (ver gráfica 10). 

La pregunta dieciocho es "¿Los recursos económicos con que cuentas pare desarrollar 

tus actividades académicas son?'' y da tres opciones de respuesta: excelentes, 

suficientes e insuficientes . . El 1.88% (1) de los estudiantes manifiesta que tiene 

excelentes recursos, el71.69o/o (38) dice tener recursos suficientes y el 5.66% (3) declara 
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que los recursos económicos con que cuenta son insuficientes para desarrol.lar sus 

actividades académicas (ver gráfica 11). 

Gráfice 11 Cómo son los recursos económicos 

con que cuentas 
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3.1.3 HÁBITOS DE ESTUDIO 

Reeursos económicos con que 
cuen~ para desarTOUar tus 

actividades académicas 

34 

excelentes 

En esta sección del cuestionario se encuentra la información sobre las estrategias 

efTIPieadas por los estudiantes tutorados para adquirir conocimiento. Se divide esta parte 

del cuestionario en dos preguntas, diecinueve y veinte. La primera enumera actividades 

sobre la asistencia a clase y las actividades en la clase. La segunda, la pregunta veinte, 

enumera actividades relacionadas con la lectura. 

La pregunta diecinueve pide al alumnado que mencione la frecuencia con la que realizan 

las actividades enunciadas en este rubro. Las opciones de respuesta son siempre, casi 

siempre, casi nunca y nunca. La actividad de asistir a clases tuvo un porcentaje de 

siempre en un 98.12% (52) y de casi siempre en un 1.88% (1). El asistir puntualmente 

por su parte, tuvo un 64.15% (34) de respuestas en siempre y un 35.85% (19) en casi 

siempre. 

El tercer punto dentro de la pregunta es sí los estudiantes escuchan a los maestros. El 

84.90% (45) dijo que siempre lo hace, mientras que el 15.09% (8) mencionó que casi 

siempre escucha a los maestros. Por otra parte, es discutir los puntos de vista del maestro 

tuvo porcentajes variados. El siempre discutir los puntos de vista del maestro tuvo un 13.20% 
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{7), casi siempre un 47.16% (25), el casi nunca un 37.73% (20) y el nunca un 1.88% (1) (ver 

gráfica 12) grát;ca 12 

G1ák:a 12 Hllblbs .dt1 eatuclo: eiUtvacb clsaJe 

los ptlllos d1.Wsfa del msestm 

l Discutir lós puntos de vista 
j del maestro 

1l +-------1 í -.---i ..--i .--.,-
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siempre nunca 

B preparar clase lo hacen siempre el 11.32% (6) de los estudiantes, casi siemp~ el66.03% (35) 

y casi nunca et22.64% (12). En cuanto a tomar apuntes en clase, los lutorados mencionaron que 

siempre toman apuntes en un 7924% (42), mientras que la otra parte de la muestra. que 

resf)ondi6 que casi slempre bma apuntes fue del20.75% (11). Tomar dictado lo hacen siempre 

el 50.94% (27) de los estudiantes, casi Sielnpre el 24.52% (13), casi nunca el15.09% (8) y 

nunca el9.43% (5) (ver gráfica 13). 

Los estudiantes mencionaron que el realizar preguntas en clase lo hacen siempre el 

15.09% (8), casi siempre el49.05% (26), casi nunca el32.07% (17) y nunca el3.77% (2) 

de ellos (ver gráfica 14). El discutir con pase en la lectura previa el 28.30% de los 

tutorados dijo que siempre lo hacia, el52.83% (28) dijo que casi siempre y el18.86% (10) 

dijo que casi nunca lo hacia. 

La pregunta veinte pregunta"¿ Cuándo reaizas tus lectWllS elaboras?" y enumera seis actividades. 

La respuestas posibles pueden ser si o no. La primera actividad es "resúmenes", en la que el 

86.79% (46) dijo realizar y el13.21% {7) mencionó que no elaboraba. En cuanto a la elaboración de 
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diagramas o esquemas ei 71.69%{38) los u1ilila I'TIIentras.qué el28.31% (15) dijo no usaoos. En 

~ al empleo ~ ai8Stionarios como liCtivídaCI que ,fac:jita su aprendizaje, el 50.94% ~7) 

contestó que silos emplea para estudiat, mier'lltaS que el49.06% (26) dijo que no los usaba. Las 

fiQhas fueron utilizadas por 8149.06% (26) de los es1udlantes y el50.94% ~7) no las usaba. Las 

nóiQ al margen aon usadas pOI' el 50.94% (27) & los est~Jdiardes y no son emple~ por el 

49.06%(26) de es1Lidlan1as.. La técnica~ subrayiren la ledula lo importante fue empleada por el 

Sl6.22% (51) de los ~nt~. mier'ltraS que 813.77% (2) no lo hace (vergráfica15). 

Gráfica 14 Hábi(os de estudio: el tutorado realiZa 

preguntas en clase 
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3.1 .4 ACTIVIOADES CULTURALES 

En esta última sección se pregunta a los tutorados con qué frecuencia asist~n a eventos 

culturales varios. Estos son los siguientes: música y cine, el.q)osiciones y museo~ • . 

conferencias, danza o teatro y eventos deportivos. En esta pregunta número v~intiuno los 

estudiantes tuvieron oportunidad de responder con tres opciones: frecuente, casi nunca y 

nunca. 

También se agrega en esta sección, en la pregunta veintidós la petición al alumnado que 

mencione aquellas actividades o apoyos que creen requerir para continuar con éxito sus 

estudios. 

Las respuestas a la pregunta veintiuno fueron, q1.1e van frecuentemente a eventos 

musicales o al cine el41.50% (22) de los estudiantes, casi nunca el50.94% (27) y nunca 

el7.54% (4). los qué van a exposiciones o a museos frecuentemente son el49.05%(26), 

casi nunca el 49.05% (26) y nunca el ~ .88% (1). Los que ~o~sisten a conferencias son un 

43.39% (23) frecuentemente, el49.05% (26) casi nunca y 7.54% (4) tos que nunca van a 

conferencias (ver gráfica 16). 

Gráfica 16 Actividade$ cultumles: Con qué frecuencia 

asiste el tutnmdo a difel8ntes eventos 

~l 15 
10 

5 o 
>. 

1.'! "' ·-e ., _ 
-:;¡ u 
E 

Actividades culturales 

O frecuente 

11 casi nunca 

•nunca 

En cuanto a asistir a actividades de danza o teatro un 26.41% (14) lo hace 

frecuentemente , el 52.83% (28) va casi nunca y el 20.75% (11) nunca va a un evento de 
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este tipo. La l$istencia que tienen los tutorados a los eventos deportivos es de 24.52% 

(13) frecuentemente, 43.39% (23) casi nunca y 32:07% (17) nurlca (ver gn.fica 16). 

En la pregunta veintidós, tos e$tudiantes respondieron qut los ap()yos que creen requerir 

para CO'ltiouar con éxito sus estudios son en primer lugar, con Un 60.31% (32), 

mencionaron apoyos académicos, como cursos, y taHeres sQbre cómo estudiar, de inglés y 

computación. En segundo lugar con un 16.98% (9) mencionaron que requerían apoyos 

económicos como Hbros y computadoras. 

En tercer lugar con 9.43% (5) lugar mencionaron aspectos culturales, como tener acceso 

a artes plásticas o danza. En cuarto lugar con 7.54% (4) se pidió apoyo terapéutico como 

el recibir talleres de autoestima o tener oportunidad de tomar terapia. En quinto lugar se 

mencionó en el 3.77% (2) dé los cuestionarios, que se quería recibir por parte de los 

profesores, apoyo como contar con mayor interés, atención y compren~ión de su parte. Y 

por último, se mencionaron apoyos de salud física en un 1.88% (1), que fue recibir 

tratamiento dental. (ver gráfica 17). 
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Grática 17 Apoyos que los tutorados creen requerir para 

continuar con éxito sus estudios 
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3.2 CUESTIONARIO PRONABES TUT()RiAS, SVALUACIÓN DEL PROCESO 

TUTORAL (TUTORES) 

E$tt: cuestionarlo fue proporcionado por la División de Estudios Prof4Ssionales a los 

tutores. El objetivo de este cuestionarioera·eva!uarel proceso tutoralllevado a cabo por 

aqueHas personas asignadas para es~e fin. Este cuestionario ~nsta de trece preguntas. 

Fue entregado al final del primer periodo de tutorías. Los tutores lo contestarofl de fonna 

anónima (opcional) y lo entregaron tras lá reunión . El cuestionario fue respondido por 37 

personas. Las primeras tres preguntas y la pregunta seis y doce a,~miten la elección de 

más de una de las opciones presel")tadas. A partir de la pregunta cuatro, se debe 

responder marcando sólo uno de los incisos o dando respuesta a una pregunta abierta 

(ver anexo 3). 

La primera interrogante planteada fue cuáles ta~t~as fueron llevadas a cabo durante el 

proceso tutora/. Se hace una enumeración de sei~t actividades que fueron seleccionadas 

según se practicaran o no. La primera actividad enunciada es la identificación de 

necesidades académqs del alumno. El 94.59% (35) de tos tutores respondió que lo 

practicaba. La siguiente actividad fue la identificación de necesidades personales, en que 

el B1.08% (30) de los tutores respondieron, realizaban con sus tutorados. La tercera 

actividad es el canttlizar al alumno a opciones de apoyo de índole acadé>"nico. E159.45% 

(22) lo lleva a cabo (ver gráfica 18). 

Gráfica 18 ¿Cuáles tareaa fueron levadas 

8 cabo durante el proceso tutora/? 
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La cuarl$ actividad es el canalizar al alumno a 

opciones de índole personal y 32.43% (12) de 

los tutores mencionaron haberfo hecho. La 

quinta actividad es la de orientar sobre el 

uso de estrategias de estudio. E140.54% 

(15) manifestó que lo realiza. La última 

actiVidad, la sexta, es et obtener informaci6n 

sobre las condiciones de aprendizaje y 

necesidades de apoyo del alumno en su 

fonnación académica (ir más allá de su 

propia materia). El 59.45% (22) de los 

tutores lo lleva a cabo. 
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1 
Las actividades que más, se realizan son qUizás las de sondeo y orientación ambas 

-ttnfocadas mayormen., a lo académico. las áctivid•des más espécifi~s fueron menos 
1 ' 

recurridas por los tutores durarde el ~o, tales como orientación de índole pers~nal, 

las estrat~gi8s de estudio o ir más aRá de la--en54tftanza de la maten~ (ver gráfica 18). 

la segunda interrogante del cuestiónério pregunta "¿A qué obstáculos se ha &nhentado 

dul8nte el proceso de tutorla?"y se d8n seis opciones que son horario, espacio, actitud, 

falta de información sobre opciones de apoyo, dificultad de interacción con el alumno y 

otros, en la que se puede manifestar alguna 

respuesta no contemplada. En primer Jugar 

se mencionó con un porcentaje de 42.85% 

(15) como obstáculo del proceso de tutória 

el horario. En segundo lugar la actitud, con 

un 17.14% (5). El espacio fue visto como 

un obstáculo solamente por el 14.28% (5) 

de los tutores. En la dificultad de 

interacción eón el alumno se otorgó un 

porcentaje de 8.57% (3) (ver gráfica 19). 

Gráfica 19 Obstácillos en el proceso tutorsl 
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Los porcentajes de esta pregunta no fueron muy elevados. No hubo porcentajes mayores 

a 50%, lo cual puede ser un buen indicativo sobre la visualización de obstáculos dentro 

del proceso tutora!. El mé$ alto fue el obstáculo del horario. Esta respuesta es importante 

considerarla. El 20.00% (3) respondió que sus problemas de horarios se deb!an a la 

difiCultad de conjuntar sus actividades con las actividades del proceso tutora!. El 80.00% 

(12) de este grupo reporta problemas de horario con respecto al horario de los tutorados, 

en los que se ve faltas constantes a las sesiones. 

La tercera pregunta es •¿Qué aspectos prioritariamente limitan el desempeflo del 

alumno?~. Esta pregunta a su vez se divide en tres rubros: aspectos psicológicos, 

aspectos pedagógicos y aspectos contextuales. En los aspectos psicológicos se 

enuncian nueve incisos a elegir: motivación, crisis de identidad, convicción sobre elección 

profesional, habilidades académicas, habilidades sociales, autoestimatautoconcepto, 
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capacidad para la deftnici60 y tojucl6n de problemas, autQnOmia y conocimiento y manejo 

de aspados acadltmico-adminlstrlltlvos. El más a"o porcentaje 10 obtuvo el de 

habiIidadH ~6miCQ con un 35.13% (13), Y le s1gl.liel:on habilidades sociales con un 

32.43% (12), autoestlmalautoconcePto tort un 27.02% (10) Y conocimiento Y manejo de 

aspedo. acad6mico-adrM'Il.trativos con un porcentaje d. 24.32% (9). 

Con los porcentaje. más bajos en cuanto a aspectos psicológicos que limitan el 

~~o del alumno estén la convk:ci6n sobre la elección profesional con un 5.40% 

(2), motivad6n con un 8.10% (3), crlsis de identidad y capacidad para la deflOiclón y 

soIod6n de problemas, ambos, con un 10.61% (4), Y autonomía con un 16.21% (6). Esto 

muestra que el alumnado refleja en generel convicción sobre su elecci6n profesional y 

tienen motivación pare Uavllr a cabo sus estudios. Por otro lado. son personas con 

identidad y autonomla que no les Impide qontinuar su proceso de aprendizaje y cuentan 

con habilidad para solución de problemas. 

Sin embargo, en opinión de lOs tutores, su auto.sUma o autoconcepto no sa ancuentran 

bien fundados, por 10 que pudieran mostrar una CQmprenslón de si mismos desda muy 

realista hasta pe.imista. Esto se auna a la percepción de los tutores da qua sus tutorados 

requieren da más apoyo en cuanto a habilidade. sociales se refi~. Pero la principal 

problemática vista por los académicos como un obstáculo par.!ll el buen dasempeflo del 

alumno son las habilidades académicas. t::atas contemplan lOs habitos de estudio. 

comprensión de lectura y razonamiento. Lo que merma el buan trabajo académico del 

alumno es la falta de habilidades para levano a cabo con buenos resultados. 

La teroera pregunta en la sección de aspectos pedeg6gicos enumera seis opciones qua 

son fa~ de compromiso de docentes de la Facultad, baja empatia entre el docenle y las 

necesidades de desarrollo del estudiante, las clases no despiertan el intarés de el 

alumnado, contenidos curriculares artlitrarios (sin significado para el alumno), poca 

claridad en el proceso de evaluación y dinámicas de clase que dificultan la participación 

del grupo (ver gráfICa 20). 

El obstáculo pedag6gico que los lutores consideraron de más presencia an al desempeflo 

del alumno fue en un 48.64% (18) la falta de compromiso de docentes de la Facultad. le 
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siguieron; la pOca claridad en el proceso de evaluacl6n y lis d~miCas que dificultan la 

participación del alumno-.mbos con un 40.54% (16). Con un 35.13% (13) ae conskler6 
que lOA contenidos cuniculares arbttrarlot entn otro de los obstáculOs patII el deMrrollo 

académico del elumno (ver ~fIca 20). 

los obstAculoa Con un bajo porcentaje dentro de este Inciso de aspectos pedagógicos 

son, con 32.43% (12) el que las cIa,es no despleNn un inl,,'" en los estudiantes y con 

29.72% (11) la baja empáUa entre el docente y. las necesidades de desarrolo del 

estudiante. 

Estos resultatlos permiten visualiUr la Importancia de las actividades de dase. El 

docente funge un papel central en el proceso de educación. El tutor considera ademés 

que en e/ase la dinámica seguida no permite la participación y no hay un buen 

entendimiento sobre la evaluación del alumno. Todo esto se encuentra enmaR:8do casi 

en su totalidad en la actividad del salón del clase (ver gráfica 20). 

las situaciones motivacionales parecieron no trascender como un obstáculo importante, 

pero si se considero que era necesario trabajar en ello cuando menos en la tercera parte 

de la poblaci6n de tutorados (ver gráfiea 20). 

Le tercera perte de la P""Qunta tres trata los aspectos contextuales que contemplan cuetro 

incisos: dificultades econ6mlcas, problemas familiares, difICUltades de acceso, 

incompatibilidad entre las necesidades de desarrollo profesloflal y las de tipo personal. 

En esta .secci6n en primer lugar ss mencion6 con un 40.5<4% (15) las dificultades 

económicas y en segundo lugar con un 32.43% (12) 105 problemas familiares. Les 

difICUltades de acceso consideraban acceso a la Universidad o acceso a materiales y 

fueron consideradas en un 13.51% (5). La Incompati.bi~dad entre las necesidades de 

dessnollo profesional y les de tipo pers01'lal (trabap.famitia-salud) fueron contempladas 

s610 por el 10.81% (4) de los tutores (ver gráfica 20). 

De gran peso resultaron las circunstancias personales como lo económico y lo familiar. 

No se genera una gran problemática en cuanto a la posibilidad de acceso, es decir, los 

estudiantes reportan a sus tutores que hay medios para obtener lo que se requiere para 
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llevar a cabo sus estudios, tareas, trat;)ajos, transporte a la Facultad. No presentan los 

esb.!diantes mayor problema entre altemar su carrera con su vida personal (vergrática 20). 

Gntfics 20 ~¿Qué aspectos prioritariamente limitan 

el desempe/'lo del alumno?" 

13 12 
10 

Aspectos que limitan 

18 

9 

15 15 
11 12 13 

1 
1 

15 
12 

La pregunta cuatro inquiere sobre la frecuencia de las reuniones de tutoria. Las opciones 

presentadas son una vez a la semana, una vez cada quince días, una vez .al mes. 

esporádicamente y nunca. Las reuniones una vez por semana y una vez cada quince 

dias obtuvieron ambas el porcentaje de 31.42% (11). Las reuniones una vez al mes las 

efectuaron sólo el11.42% (4) de los tutores y esporádicas el25.71% (9) (ver gráfica 21). 

Gráfica 21 Frecuencia de las reuniones de tutor/a 
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La siguiente pregunta, la pregunta ~neo, indaga sobre la dk;posicl6n de participación del 

alumno en el proceso tutora/. El66.66% (22) de los tutores dijo que en- bueria, el21.~1% 

(7) de ellos menciOnó que era regularyel12.12% (4) reJ)f)rtó que la participación era mala 

(ver gráfica 22). 

Gráfica 22 D/tiposfclón de patticipación del tutorac10 

en el proceso tutoraf 
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La -pregunta seis busca conocer cuál fue el objetivo en el que se centraron fas sesiones de 

trabajo. Se dan seis opciones ,de las que se puede elegir más de una, y son el reportarse 

para cumplir con el requisito, informar sobre su désenvolvimiento académico y pel'$onal, 

buscar orientación sobre aspe'r;:tds académicos, buseár orientación sobra aspectos 

personales, buscar retroalimentación sobre iniciativas y logros y acceso a un nivel alto de 

autorregulación. 

El 70.27% (26) de los tutores respondió que se centraban primero en informar sobre el 

desenvolvimiento académico y personal del alumno, el64.86% (24) en buscar orientación 

sobre aspectos académicos y el 40.54% (15) de los tutores buscó orientar al alumno 

sobre aspectos personales. El buscar retroalimentación sobre iniciativas y logros tuvo un 

32.43% (12), el que el alumno se reporte para cumplir con el requisito tuvo un 21.62% (8) 

y el acceso a un nivel .alto de autorregulación sólo fue de un 8.10% (3). Esto indica lo 

importante que fue para el proceso tutora! los temas académicos tradic:;ionales y el 

desarrollo personal e individual ocupa un lugar secundario (ver gráfica 23). 

Es de notarse que la autorregulación sea contemplada sólo en un pequeño porcentaje 

aunque sea un tema académico de suma importancia (ver gráfica 23) 
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GrMioa 23 Ob}ellVo en el q¡.¡e se aentr8TOII /¡Js sesiones 
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La pregunta siete habla sobre el ambiente que pr&va~ció durante las reuniones de tutoría. 

Se presenta una escala con posibiüdad a cuatro niveles entre dos conceptos contrarios. 

Los pares de conceptos 590 tensión-relajamiento, interés-desinterés, empatía-rechazo, 

personal-impersonal y claridad-con~si6n. 

En el continuo tensiórr-relajamiento se obtl,lvo un 6,0.60% (20) para un nivel más cercano 

al relajamiento, un 33.33% (11) para un nivel más intermedio y sólo un 3.03% (1) para los 

niveles más cercano y medio en rela~n a la tensión. En cuanto al interés-desinterés el 

67.65% (23) mencionó que se vive interés, el 26.17% (9) menciona que hay un interés 

pero no tan cercano y en el desinterés medio o extremo sólo se tuvieron en ambos un 

2 .94% (1) para cada nivel. En empatía se reporta un 67.64% (23) para un nivel máximo 

de empatía y un 32.35% (11) para una empatía media. 

En el continuo de personal-Impersonal el proceso tutoral se calificó de personal en un 

nivel máximo por un 57.57% (19) de los tutores, en un nivel medio por un 36.36% (12) y 

medianamente impersonal e impersonal en un 3.03% (1) en cada caso. En cuanto a 

claridad-confusión el 55.88% (19) menciona que el proceso es claro en un nivel máximo, 

el41 .17% (14) dice que h~ una claridad media y el restante 2.94% (1) dice que hay un 

nivel medio de confusión. 
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El ambiente tuton:~l reportado por los tutor'es es positivo. Los porcer¡tajes más altos 

eorresponden a los conceptos más positivtos en una relación tutora!. Ádemás estos 

porcentajes se encuentran en el nivel máXImo dé representación. i.as reuniones Urtorales 

resultan ~r de relajamiento, interés, empalia, pefSona~s y cia"'s eon porcentaje!$ 

minimos de un 55.88% (19) (claridad) a un 67.64% (23) (interés y empatía). 

Grátfca 24 •¿Cómo evalúa su rol como tutor?• 

Evaluación del r'ol tutora! 
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La pregunta ocho e$ "¿Cómo evalúa su 

'fO/ como tutor?". Las opciones de 

respuesta eran excelente, bueno, regular 

y malo. Un 11.76% (4) dice que su rol 

como tuto.r es excelente, et61.76% (21) 

menciona que es búeno y el26.47% (9) 

lo califica de regular. Este inciso nos 

muestra un rol calificado como bueno o 

regular (ver gráfica 24). 

La pregunta nueve inquíen3 sobre en qué as~tos ~gustarla actua/itarse el tutor para 

ejercer más eficazmente su rol como tutor. De los 37 tutores que respondieron al 

cuestionario el 56.75% (21) respondió esta pregunta, es decir, 21 tutores. De estos 21 

tutores, el 28.57% (6) quiere actualizarse en estrategias pertenecientes a la labor tutora!. 

Entre ellas se mencionaron las de aprendiZaje, autorregulación y tlidácticas (ver gráfica 

25). 

El 23.80% (5) de los tutores desea actualizarse el) el proceso tutoral, y entre sus 

inquietudes se menciona el deseo de conocer los aspE!Ctos básicos de la tutoría y conocer 

qué es la tutoóa como proceso. El19.04% (4) mencionó temas de apoyo personal como 

autoestima, orientación personal, habilidades sociales y desarrollo de identidad 

universitaria. El 9.52% (2) r.efirió que desea conocer más el contexto universitario, 

incluyendo información sobre aspectos administrativos, y opciones que ofrece la UNAM 

como institución educativa. Los cuatro temas ~stantes obtuvieron cada uno el4.76% (1) 

y son redes de apoyo, reuniones con otros tutores, entrevista y multimedia (ver gráfica 

25). 
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Grétfcd 25 en qUé aspectos le guatarl11 actu~e como tutor 
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La pregunta diez dice "Para usted ¿Qué nivel de lmpottancia tiene la tutoría?". Oel100% 

de los tutores que respondieron al cuestionario, el 75.67% {28) respondió esta pregunta, 

es decir, 28 tutores. 8 100% (28) de ellos consideraron la t"'toña eomo mlly importante. 

De estos 28 tutores, 16 de ellos, o sea, el 57.14% (16) anexaron argumentación a su 

calificación. El 56.25% (9) cree que la tutorí¡:t es muy importante porque es un apoyo para 

la formación profesional del alumno. El 25.00% (4) piensa que la tutorfa es un apoyo 

importante en la formación personal. Y e118.75o/o (3) menciona que el apoyo tutora! es 

importante para los estudiantes en particular dadas sus características, la buena 

correspondencia de la relación tutor-tutorado o el interés del alumno en este proceso. 

La pregunta once da información sobré si el proceso de tutoría sigue un plan establecido 

en ténninos de objetivO$, implantación y evaluación. La5 opciones de respuesta son 

siempre, casi siempre, a veces y nunca. El 15.15% (5) de los tutores respondió que 

siempre sigue un plan establecido, el 48,48% (16) declaró que casi siempre y el 36.36% 

(12) mencionó que a veces sigue la implantación y evaluación de un pian establecido. 

Esto refleja la presencia de un plan tutora! de forma unánime. La forma cómo se sigue es 

variable. 
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La pregunta doce brinda información sobre si el tutor conside~ que el proceso tutora/ 

incidió o puede incidir en mejorar la calidad del aprenditaje, evitar la reptObación, 

deserción o rezago, brindar herramientas para el manejo personal en dive!Sas situaciones 

académicas, Impulsar el desarrollo personál y profesional del alumno y supervisar, dar 

seguimiento a la trayectoria académica del alumno. 

El 59.45% (22) de los tutore~ estuvo de ·acuerdo en que el proceso de tutoría mejora la 

calidad del aprendizaje, el 51 .35% (19) en que evita la reprobación, deserciól1 y rezago y 

el 67.56% (25) mencionan que el proceso tutora! efectlvafJlente brinda o puede briodar 

herrami~ntas para el manejo personal en diversas situaciones académicas. Como las- de 

mayor porcentaje con un 78.37% (29), se clasifscaron las últimas dos opciones q:.~e son de 

impulsar el desarrollo personal y profesional del alumno y supervisar y dar seguimiento a 

la trayectoria académica del alumno (ver gráfica 26). 

Gráfica 26 Cómo Incide el ¡)roceso tutora/ 

Incidencia del proceso tutora! 

Estas últimas nos hablan de un proceso tutora! con miras a un desarrollo de la persona. 

En contraste, la opción con menor porcentaje que es la de evitarla reprobación, deserción 

y rezago que serian más bien requerimientos institucionales. Si bien, obtuvo 1,.1n 

porcentaje de más de la mitad, no fue la opción más favorecida por tos tutores . Esto 

puede hablar de los objetivos que una acción tutora! puede llegar a tener en forma tácita. 

Es importante considerar esto, puesto que la tutoría académica se implanta a partir de 

ANUlES en las instituciones educativas para abatir el rezago y la deserción. Se 

\ 
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encuentra que.toa tutores aunque consideran la tutoria como una acción pata evitar el 

rezaoo y la deserción, no ea el banefll;lo principal que deriva de "ta. 

las observaciones dfllOs ouestlonaños fueron Revldas por el 37 .83% (104) de lo. Morea. 

De ~ el 042.85% (6) menciona como tema el Interés del alumno en el proceso tutoral. 

Se pntsenta una preocupa~ debido a que este inter6a se ve mermado, o no ae 

presenta da manera ~a (ausencia alas reuniones Mondes). B 2a56% (04) dese. 

más Infonnación sobre situaciones cooenttas del proceso Moral. 821 .32% (2) hace 

observaciones sobre el desempet'\o de su tutorado y el 7.14% (1) incluye un 

agradecimiento por la oportunidad de la ~eriencia tutoral. 

3.3 CUESTIONARIO DE EVAlUACfÓN OEL PROCESO TUTORAL (ALUMNOS) 

Este cuestionaOo fue proporcionado a lOs estudiantes en la última reunión del ciclo para 

evaluar el proceso tutoral; fue apQcado a 42 estudiantes, esle cuestionario consta de 

diecisiete preguntas. La primer pregunta fue de opción múltiple. Las preguntas 2 a Wi15 

fueron de opción múltiple con tres opciones; ai, no, parcialmente. Le pregunta 12 se 

respondlll de forma abierta. la pregunta 16 tenia opciÓnea no excluyentes que se 

marcaban de acuerdo a su presencia. En la pregunta 17 se pedlan observadones sobre 

el prooeso tutoral. Para facilltar un posteriOr análisis s. presentarán las preguntas por 

tema y no por orden numérico. Los temas se dividieron en las preguntas referentes al 

alumnado directamente, a los tutores y al proceso tutoral (ver anexo 4). 

3.3.1 PREGUNTAS SOBRE LOS(AS) ALUMNOS(AS) 

La primertl pregunta inquiere sobre la frecuencia de asistencia del(la) alumno(a) a las 

reuniones de lutaria. El 40.47% (17) dijo que se reunia una vez por semana con su tutor, 

el 28.57% (12) dijo reunirse una vez cada quince dias. El 7.14% (3) mencionó que s. 

reunla una vez al mes¡ con su lutory 8114.28% (6) se asistía esportldicamente. EI9.52% 

(4) dijo que nunca habla asrstido a las sesiones de tutoría (ver g"fica 27). 

La pregunta cuatro inquiere si se mantuvo una buena disposici6n, compromiso y 

responsabilidad para participar en el proceso tutora\. El 54.76% (23) dijo que si 'J el 

45.23% (19) mencionó que parcialmente . 
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Gráflcs 27 Frecuencia con /ti que asiste los tutorados 

a las sesiones de tutorl8 
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Tutoría académica 

Se pide que el(la) alumno( a) diga si el rendimiento académico mejoró como respuesta a la 

tutoría recibida en la pregunta nueve. El16.66% (7) dijo que sí mejoró, el 35.71% (15) 

dijo que no y el45.61% (20) mencionó que parcialmente (ver gráfica 28). 

Grá(;ca 28 De acuerdo al estudiante ¿mejoró ,su.propio 

rendimiento académico? 
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La pregunta doce dice"¿ Tomaste algún curso, taller o actividad de apoyo a tu formación 

profesional o personal?" y se pedía al alumno que de ser afirmativa la respuesta, 

mencionara cuál o cuáles habían sido dichos cursos. El 47.64% (20) dijo que sí había 

tomado cursos para su formación, es decir, 20 de los 42 estudiantes que respondieron al 

cuestionario. El 52.38% mencionó que no. 

De los 20 estudiantes que respondieron afirmativamente, el 7.40% (2) dijo haber 

participado en actividades deportivas, otro 7.40% (2) en talleres de autoestima y 
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autoerotismo. Un 10.34% (3) tuvo oportunidad de participaren taneres de intervención en 

Crisis. El14.81% (4) dijo háber asistido al taHer de habilidades de pens¡¡miento. El 

18.51% (5) dijo que 

había participado en talleres de 

Gréfica 29"¿ Toma~ algtm curso, talero actividad de aprendizaje autónomo 

apoyo a tu formación profesional o personal?" (autorregulación). Otro 18.51% (5) 

comprensión del inglés. Un 
7 

cursoa. talleres o actMdades 6~ tomó cursos de lectur~ y 

s 23.51% (6) participó en talleres de 
5 
~ 

1

. presentaciones orales, escritas, 

~ comprensión de lectura y 
o 
¡;o~ ,. .. · e(' do··· (it~··· ,¡-·· ,_,o'-·· 1 redacción (ver gráfica 29). 

J'~ ~/~· ~~'o~ ~ &~ ~~ #'{)<!' 1 En la pregunta trece se pide al 

~ '11 -~ -1'-,J-~ ~~ ~/ __jj alumnado que digan si consideran 

tener mayor fortaleza para afrontar 

las necesidades que plantea la formación profesional como resultado del proceso tutora!. 

E133.33% (14) dijo que sí cree tener una mayor fortaleza, un 39.71% (15) dijo que no y el 

30.95% (13) dice que sólo cree que parcialmente (ver gráfica 30). 

Grátice 30 El tutorado tiene mayor fuerza para aA-untar necesidades 

derivadas de la formación profesional 
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3.3.2 PREGUNTAS SOBRE LOS TUTORES 

la tercera pregunta pide información Sobre si hubo, si hubo parcialmente, o si no hubo 

una disposlcjón por parte del tutor que generara un ambiente de confianza y colaboración. 

El66.66% (28) dijo q~;,~e si lo ta~;,~bo, el 26.19% (11) mencionó que no hubo tal ambiente y el 

23.80% (3) dijo que sólo hubo una disposición parcialmente (ver gráfiCa 31 ). 

La pregunta siete indaga 

sobre si el tutor manejó una 

La pregunta Siete indaga 

sobre si el tutor manejó una 

actitud empática hacia la 

problemática personal del 

Morado. El59.52% (26) dijo 

que sf hubo esta actitud 

empática, el33.33% (14) dijo 

que no la hubo y el7.14% (3) 

dijo que, sólo parcialmente 

(ver gráfica 31). 

GráfiCa 31 8 tuiflr generó conff8tlza y tuvo una actitud 

fJmpátics con el tutorado 
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Gráfica 32 El tutor como vfnct1/o con la Unlverst1ad y sugerencias 

del tutor sobre apoyos dsponibles 
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14. El tutor como vinculo con la 15. El tutor sugirió alternativas 
Universidad de apoyo desponibles en la 

En la pregunta catorce se 

pide a los estudiantes que 

1 mencionen si el tutor se 

1 

1 

1 

1 

ha convertido en un 

vinculo de relación 

personal con la 

Universidad. A esta 

pregunta el47.85% (18) 

dijo que el tutor sí se ha 

convertido en un vínculo 

de relación personal con la 

Universidad, el 33.33% 

(14) dijo que no y el 
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23.60% (1 O) dijo que sólo parclaltnente (ver grátic=a 32). La pregunta quince Inquiere sobre ~ el 

tutor sugirió alternativas de apoyo ctisJx?nbles en la Universidad. ,:157.14% (24) dijo que si, el 

33.33% (14) dijo que no y el 9.52% (4) dijo que el tutor ~~irió aHemativas de apoyo sólo 

parcialmente (ver gráfica 32). 

~3~3 PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO TUTORAL 

La J;egt,mda pregunta pide q'-'& se manifieste sitas ekpectativ.as respecto-alii tutoría se 

cumplieron de manera satisfactoria. El 50% (21) mencionó que sí, el26.19% (11) dijo que 

no y el 23.80% (10) manifestó que parcialmente (ver gráfica 33) . 

Gráfica 33 ¿Las expectativas mspecto ale tutorla se cumplieron? 
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La quính pregunta fue si las sesion~s abordaron aspectos que considera el(la) alumno( a) 

relevantes. El 69.04% (29) dijo que si se abordaron estos aspectos en las reuniones 

tutorales, el21.42% (9) dijo que rjo se trataron y el9.52% (4) que estos puntos relevantes 

sólo se trataron parcialmente (ver gráfica 34). 

La sexta pregunta es si en las reuniones de tut~ria se identificaron las necesidades y 

alternativas de apoyo en el ámbito personal, El 57.14% (24) dijo que sí se identificaron, el 

21 .42% (9) dijo que no y el 21..42o/o (9) mencionó queJas necesidades y alternativas sólo 

fueron identificadas parcialmente (ver gráfica 34). 

En el aspecto académico, la pregunta ocho inquiere sobre si en las reuniones de tutoña, 

se identificaron las necesidaqes de apoyo en el ámbito académico. El 64.28% (27) dijo 

que si, el 19.04% (8) dijo que no y el 16,66% (7) dijo que se identificaron estas 

necesidades académicas en forma parcial (ver gráfica 34). 
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La pregunta diez pide~ el alumno mencione si se le brindaron herramientas para la detec;ción 

y solUción de problemas. El42.85% (1~) dijo que sí, el30.95% (1~) mencionó que no y el 

26.19% (11) dijo que las herramientas se te brindaron pardalmente (ver g~ 35). La 

pregunta once Inquiere sobre si la orientación~ apoyó al(la) alutnno(a) en la S()lución de 

problemas académicos. El 

42.85% (16) dijo que la 

Orientación recibid .. si fue un 

apoyo en la solución de 

prOblemas académicos. 8 

30.95% (13) dijo que la 

orientación no fue de apoyo y 

el 26.19% (13) dijo que la 

orientación le sirvió de 

ll1a'ler8 paltiel (ver gráfica 35). 

Grállcs 35 A¡x)yo.en prob/tilrmVica del ttJtoradó durante el proceso 

SoliiCiónde problemas 
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La pregunta dieciséis dice "la eficacia del programa tutora! se ha visto obstaculizada 

por ... • y se dan cinco opciones de las que se puede responder eligiendo más de una. Las 

opciones son cinco: dificultad para coordinar los horarios alumno-tutor, poco tiempo 

disponible del tutor, límites imprecisos de la tarea tutora!, carga académica excesiva y 

falta de espacio para el encuentro entre el tutor y el alumno. El40.47% (17) menciona 

como obstáculo la dificultad para coordinar los horarios alumno tutor, el 35.71% (15) la 



Resultados 73 Tutoría académica 

carga académica excesiva. El19.04% (8) cree que la falta de espacio para el encuentro 

entre el tutor y el alurtlno es un obstáculo para el proceso tutora!, el 9.52% (4) mencionó el 

poco tiempo disponible del tutpr. Sólo el4.76% (2) cree que los límites imprecisos de la 

tarea tutoral sean un obstáculo (ver gráfica 36). 

Gráfics 36 "La efica.cla del programa tutora/ se ha visto obstaculizada por ... • 
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En la .pregunta diecisiete se pide que de ser pertinente se incluyan observaciones sobre el 

proceso tutora!. Sólo se incluyeron tres comentarios en que los(as) estudiantes(as) 

mencionaron la necesidad de accesibilidad al proceso tutoral. 

3.4 COMPARACIÓN Y CONTRASTE DE CUESTIONARIOS DE TUTORES Y 

Al,.UMNOS 

Los cuestionarios de PRONABES tutorías que fueron dirigidos a tutores y estudiantes dan 

información sobre la opinión que cada grupo tuvo con respecto a su experiencia tutora!. 

Aunque los cuestionarios no son análogos, algunas de las preguntas p1,1eden compararse 

y contrastarse debido a que su objetivo temático es similar. Se abordarán los resultados y 

las comparaciones de acuerdo al orden del cuestionario de PRONABES tutorías dado a 

los tutores. 

Igualmente los cuestionarios hablan de la experiencia tutora! a través de sus preguntas. 

Se hace una valoración de las preguntas para conocer cuál es la calificación que se le 

otorga a la tutoría de acuerdo a las respuestas obtenidas en los cuestionarios. 
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3 .... 1 PREGUNTAS ANÁLOOAS De LOS CUE8T1ONARtOS 

La pregunta uno det cuestionario de tutore. pide que" desertba cu'les de las ta ..... 

enumeradas s. llevan • cabo durante el proceso da MorIa. La primera opción 

presentada as la de identificar las necesidade. ttcad6m1cas del alumno, quII refteJa un 

94.59% (35) de tutores que efectuaron etta detección. En el cuestionaOO dirtgldo • k)s 

e.tudiantes la pregunta e busca seD« si .., las reunlonas de tutona se Identificaron las 

necesidades de apoyo del alumno en e\ émbito académico. E.ta pregunta obtuvo un 

64.28% (27) del alumnado que contestaron afnnatlvamente. 

En ambas preguntas el porcentaje rebasa el sesenta por ciento. Esto indies una 

coincidencia de opinión. Sí hay una detección da necesidades por parte de los tutores y 

los estudiantes han sido condentes da la intención. Sin embargo, hay una mayor 

necesidad de sintonla entre ambos grupos para negar a un mismo porcentaje. Pero si 

Incluimos el 16.66% (7) del alumnado que cree qy8 esta IdeotlflC8Ción fue parcialmente 

heCtla, se obtiene un 80.94% (34) que se asemeje: mucho al dato proporcionado po.r lo. 

tutores. Ello nos da apenas un 3.65% de diferencia en la respuesta del grupo de tutores y 

el grupo de estudiantes como máximo antre kls datos proporcionados en astas dos 

primeras preguntas. 

En el cuestionario a los tutoras, en la misma pregunta uno paro en al inciso. b, se pide 

idantificar las necesidades personales. Se obtuvo un porcentaje de 81.08% (30) de 

tutores que piensan que 51 sa identificaron necasidades personales del alumno. El 

OJ8stlonario respondido por los estudiantes manifiesta que es 57.14% (24) menciona que 

en las reuriiones da tutorla, se Identificaron las necesidades y aHemaÜYas de apoyo en el 

6mbito personal, y un 21 .• 2% (9) cftoe que fue sólo de forma partial. Sumados la 

respuesta afinnativa y la parcial se obtiene un 76.56% (33). Aparentemente los esfuerzo, 

de los tutores por apoyar a los estudiantas en el aspecto personal son reconocidos por al 

alumnado. 

La pregunta 2 del cuastionario dirigido a los tutores pregunta sobre a qué obstáculos se 

ha enfrentado durante el proceso de tutoría. Se brindan 6 opciones. Oos de astas 

opciones coinciden con dos opciones de la pregunta 16 del cuestionario dirigido a los 
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estudiantes, que son, obstác:ulol en el horario y ob.téculos en el espacio pera el proceso 

tutond. El cuestionario retpo!ldldo por lo, tutore. refleja que el "2.65% (lp) ve en el 

horario un Obltí.culO pe.-, el proceso tulOf8l .. mientras que de los estudiantes el porcentaje 

fue del40.71% (17) que te reneja en la pregunta 16 inciso a. Tan a610 hay una diferencia 

de un 2.11t%. 

En cuanto al inci$O e de la pregUl"\ta 2 del cuestionario para tutores referente al e~aCio 

como un obstéCtlIo pera el proceso tutoral, 8114.28% (5) de 195 tutores y el 19.04% (8) de 

37 tutores coInciden en afirmar que hay falta de espacios para llevar a cabo el proceso y 

la acción tutOflll en su respuesta a la pregunta 16 inciso b. Aqui le diferencie de 

porcentll!jes e. mayor aunque no signifICativamente, ya que s610 es un 4.76%. 

En la pregunta 3 en la sección de aspectos pedagógicos, el inciso 9 trata el tema de la 

empatia dentro del proceso tutoral. Los tutore, manifiestan que en el 29.72% (11) la 

empatía 88 dificulta en 18 acci6n tutoFllL MIentras, en la pregunta 7 del cuestiortario para 

estudiantes al 33.33% (14) del alumnado manifiesta que no hay una actitud empalica 

hacia sus problemas personales y 8159.52%.(25) dice que si la hay junto con un 7.14% 

(3) que piensa que sólo hay una &Ctitud empí.tica parcialmente. Entre la respuesta de los 

tutores y de los estudlantes a penas medis. un 3 .61% de diferencia. 

La frecuenCia de las reuniOnss tutorales fue el tema de la pregunta 4 del cuestionario para 

Mores y 1iI~ pregunta 1 del cuestionario pltlll los alumnos. Los mayores porcentajes 

coinCidieron para las respuestas ·una vez 8 la sem8na~ y • una vez cada quirw,8 dias". 

Los tutores respondieron que un 31 ."2% (11) de ellos Uevan 8 cabo reuniones una vez 

por semana, mientras que el 40.047% (17) de los estudiantes manifast6 lo anterior. El 

31 .42% (11) de los tutores dijo tener reuniones una vez cada quinCe dias e igualmente lo 

dijeron el 28.57% (12) de los estudiantes. En las reuniones una vez al mes el pot;eentaje 

de tutores que lo llevan a cabo fue de 11.42% (4) Y el 7.104% (3) de los estudiantes. Las 

personas que manifestaron tener reuniones esporádicas en el grupo de tutores son el 

25.71% (9) Y el 104.28% (6) de los estudiantes. 
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la única diferencia dant le presentan tutores y elltudlante. en la úItIm8 opción, ya que 

mientras que el 0% (O) de los tutore. dice no tener réunlones tutOr1lIes el 9.62% (4) del 

alumnado lo menciona. 

En esta pregunta la similitud fue sobre tocio en el lugar otorgado por frecuencia a las 

opcionaa, ya que los porcenlajes variaA h.ste pot 11.43% (opción d 8(1 ambos 

cueStionaños). Desde IU8g0 esto no resta ~ndI. ala manifestación sobre la PI1k:tica 

de frecuencia de reunión que tutores y estudiantes eligen pIIf1I trabajar. 

la pregunta 5 del cu&sliooario de los tutores busca indagar sobre la disposición del 

alumno 8 participar en el proceso tutoral. el 66.66% (22) de los tutores menciona que es 

buena que se equipara el s...76% (23) de los estudiantes que responden en la pregunta 4, 

que mantuvieron una buena dispo$ici6n, compromiso y reaponsabilidltd para partidper en 

el proceso tutOraL la diferencia de 105 porcentaJes el de 11.90% pero resulta más 

significativo notar que las frecuencias son muy perecidas (la difentnola es de 1). 

la pregunta 7 del cuestionario pal1l 1ut00000S en IIU tercera 'opcIón menclone el COfltínuo 

empaUa recnazQ para calificar el ambiente que prevalecl6 durante las reuniones de 

Moña. El 67.64% (23) de los tutores mencion6 que,1 ambiente que prevaleció durante 

las rauniones tutorales fue muy empático y el 32.35% (11) de los tutores dijo que era 

empétlco. El porcentaje dado por los estudiantes en la pregunta 7 de IIU cuestionario q~ 

inquiere sobre si el tutor mane;6 una actitud empátiCa hacia su probIem61k:a penooal en 

un 59.52% (25) es afinnativo y un 7.14% (3) dijo que sólo pai"cialmente. Estos dos 

porcentajes hacen un 66.66% (28) que diferirla de 18 respuesta de los tutores en un 

33.33%. 

La pregunta 12 del cuestionario de PRONABES para 10'11 tutores busca conocer la opinión 

de si se considera que el proceso tutoral incidi6 o ptiede incidir en mejorar la calidad del 

aprendizaje, evitar la reprobaci6n, deserción o rezago, brindar herramientas para el 

manejo personal en diversas situaciones académicas, impulsar el desarrollo personal y 

profesional del alumno y SUpeNisar, dar seguimiento e la trayectoria .académica del 

alumno. En cuanto a la calidad del aprendizaje el 59.45% (22) de los tutores creen que la 

tutoria incide, eI51 .35% (19) dice que evita la reprobaci6n, el 67.56% (25) cree que brinda 
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nen-amientas al alumno; el 78.37% (2~) dice que impulsa el desarrollo pe~onal y 

pnlfesJonal del alumno y el 78.37% (2e) dice qua en la lutoria se supervisa, se da 

seguimiento ala trayectoria acad'mlel de( alumno. Sin embargo, el alumnado opinó muy 

diferente. 

La pntgunta 9 del cuestlonano para los estudiante, . ~uiere sobre si el rendimiento 

acedémlco del alumno mejoró ",.,cias a la tutoria recibida. El 16.66% (7) dice que si 

majoró su rendimiento académico, el 47.61% (20) dice que sólo mejoró parcialmente. El 

35.71% (15) menciona que su rendimiento académIco no mejoro como resultaqo del 

proceso tutoral. SI se suman la respuesta afinn8tiva y la opción de parcialidad suman un 

64.27% (27) que es comparable con el 5~ .45% (22) de los tutores que afirma que la 

tutoria Incide en la catidad de aprendizaje, conaI51 .35% (19) que menciona que la Morta 

evita la reprobación y con el 67.56% (25) que menciona que la tutoria brinda herramientas 

para el manejo 'personal en diversas situaciones académicas. 

Se puede visualizar que en una parte de las preguntas comparlldas y contrastadas 105 

pon=entajes no variaron muCho. Fue ya en las ultimas dos comparaciones donde lOs 

porcentajes no fueron tan análogos. Sin embargo, esta comparación permitió apoyar la 

visión conjunta de resu,ltados entre dos (lrUpos y notar que no difieren mucho en al reflejo 

de la vivencia del proc&:so tutora!. 

3.4.2 VALORACfÓN GLOBAL DE LA ACCIÓN TUTORAL 

los cuestionarios PRONABES tutorias para tutores y estudiantes tienen en conjunto un 

total de 82 preguntas. De estas preguntas el 62.19% (51) de las preguntas califican et 

proceso tutoral. Las pregyntas calificaban el proceso de acuerdo a diferentes escalas 

como ausencia o presencia de une cualidad, también hubo la posibilidad de afinnar la 

presencia total, parcial o ausancia de una característica por medio de 10$ ca~flC8tivos si, 

parcialmente, no. Igualmente se empleó una escala Likert con OpciÓfl de gradientes entre 

dos adjetivos o una escala Ukert con las opciones excelente, bueno, regular y malo. 

Al considerar las preguntas por porcenta}es, se tomaron como positivos los porct"lntajes de 

51% en adelante. Se tomaron como califICación ambigua para el procaso tutoral 

porcentajes de 40% a 50% y. como calificación de la tutona como insatisfactoria 105 
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porcentajes de 19% o menores. Si la pregunta ara negativa en su contenido se le 

considerO de manera inversa. 

El 64.70% (33) de las respuestas contideran el proceso Motal oomo aatitfedorio. Entre 
las cantCteñsÜClls positivas del proceso tutoral est6n el fdentificar apropMldarnente tas 

necesidades académicas del alumno, las neceaidades personalea, car'\8lizar al aklmno a 

opciones de apoyo y obtener i1formecl6n sobre las condiciones de aprendizaje Y 

necesidades de apoyo del aumno en su formación académica. se conoce sobre el 

desenvOlvimiento del alumno en \o académico y lo personal. 

También se presenta el proceso tutora! como una experiencia empética y de apoyo rea' 

para el alumno, en que hay oportunidad de Interacci6n amable entre tutory tutorado. Esto 

es correspondido por el alumno, ya que los tutore. maniftestan que tienen disposici6n 

para participar an el proceso tutoral. Se califica el ambienta da las reuniones tutorales 

como relajado da intarés y empalia. Se percibe que hay claridad y qua hay una atención 

personal para el alumno. El tutor se visualiza como capar: al caBficar su papel 

bésicamente como bueno. El alumno ve al tutor como empétioo y con disposici6h para 

apoyarle. las sesiones de tutoña abordan temas y situaciones de interés para el alumno, 

hay una detección de necesidades personales y académicas. o\demás e' alumno 

considera que los limites de los objetivos a tratar en las tutoñas están bien definidos. 

El 15.66% (8)<1el85 respuestas consideran el proceso tutoral como ambiguo. Los tutores 

no ven el uso de las estrategias de estudio como una opción muy empleada, y ellos 

también manifiestan que el proceso de tutorfa sigue un plan s6lo parcialmente. los 

estudiantes ven sus expectativas sobre la tutorfa cumplidas s6l0 en parte, ya que no ven 

un reHe;o claro entre la acci6n tutoral y su rendimiento escolar. No consideran haber 

recibido hef'T"8mientas para la deteoci6n y soluci6n da problemas cabalmente ni se ven 

orientados a la solución de problemas a ténnino. 

El 19.60% (10) de las respuestas consideran el proceso tutoral como insatisfactorio. El 

proceso tutorat de acuerdo a los tutores no es apoyo adecuado para canalizar al alumno a 

opciones de apoyo personaL La frecuencia de las reuniones es califICada como 

insuficiente por ambas partes. Se manifiesta que el objetivo de las sesiones pudiera 
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desvirt\Jarse por buscar reportarse por ~mpllr un requisito. Ademés no se euenta con la 

oportunidad de una interacción que permHa habl'r libremente ~el del~"vQivlmeinto 

acadéririco y personat. Los ~etivo• menos l:)u~• por la tutori~t fu•ron la 

retroalimentación sobril iniciat(vas y logros y el a~ a un nivel alto de auto~utación. 

El alumnado no consideran t~ner mayor fortale~ pa!ll afróntar las necesidades que 

plantea la formación profesioná~mo resuHado del procesp tutora!. 

Es evidente que la tUtoría está vista como algo positivo. Tanto tutores oomo estudiantes 

ven este proceso como importrante, ya que consideran que incide en su desenvolvimiento 

académico y personal. También lo ven coma una herramienta con gran potencial. Es 

decir, ven que la tutoría aportará los elementos que hacen falta a los estudiantes para su 

mejoramiento personal, EJC8démico y profesional. 

3.5 RESULTADOS SOBRE REZAGO Y DESERCIÓN eN LOS TUTORADOS 
' ' 

Se efectuó un seguimiento de tos 53 estudiantes que respondierOn al cuestionalio de Datos 

Generales y Trayectoria Estofar para Becarios de PRC>NABES. Este seguimiento se efectuó 

dentro de las siguientes dos asignaciones, que correspondieron a los at\os del2002-2003 y 2003-

2004. Los datos fueron proporcionados bajO estricta oonficléncialidad por la Lic. Aicia Velázquez 

(oomunlcación personal, Enero 6 del 2004, 12:00 a 13:00 hrs.). un 71.69% (38} ~:Ció beca 

nuevamente y el28.30o/cr (15) de los tutorados ya no obtuvo la renovación de su beca. 

Gráfica 37 Tutorados que continuaron recibiendo beca 

Mantenimiento de la beca 

lill si m reprob una • reprob dos O terminó O otro 

De los 53 tutorados, 15.09"ÁI (8) perdió 

la asignación de la beca 

PRONABES por reprobar una 

materia, el 1.88% (1) perdió la 

asignaCión P<>r reprobación de dos 

materias o más y el 9.43% (5) 

terminó la carrera y el 1.88% (1) ya 

no requirió la asignación por otros 

motivos (ver gráfica 37). 

De los 15 alumnos que perdieron la asignación, el 53.31% (8) que perdió su asignación de 

beca por reprobar una materia el 20.00% (3) lo hizo por Matemáticas 11, materia de 
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segundo semest~. El 13.33% {2) reprobó Estadistica Inferencia!, materi~ de cuarto 

semestre: Con un 6.66% (1) e.n cada caso las materias de Introducción a la Psicología 

Cientlfica, Lógica Simbólica y Semántica ambas de primer semestre y Pensamie11to y 

Lenguaje de tercer semestre de la Licenciatura en Psicologla fueron las materias que 

reprobaron los estudiantes (ver gráfica 38~ El 6.66% (1) que reprobó más de dos 

materias reprobó en tercer semestre las materias de Estadística Descriptiva, 

Neurofisiologia, Aprendizaje y Memória y Teorías de la Personalidad {ver gráfica 38}. 

Esto quiere decir que de los 15 estudiantes que ya no obtuvieron la renovación de su 

asignación de. beca el 59.97% (9) fue por reprobación y por ende, se rezagaron para la 

asignación del 2004. 

Gráfica 38 Materias por las que Jos tutorados perdieron 
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El restante 39.99% (6) no obtuvo su asignación pOr otros motivos. El6.66% (1) fue por 

motivos personales que detuvieron sus estudios. El 33.33% (5) ya no le fue renovada su 

asignación a beca debido a que terminaron sus estudios de la Licenciatura en Psicología. 

Como puede verse, las asignaturas que reprobaron los estudiantes coinciden. con 

aquellas reportadas por la Velázquez (2002) como las asignaturas de más alta 

reprobación del plan de estudios de la carrera de Psicologla, a excepción del único ca$o 

que reportó haber reprobado Teorías de la Personalidad. 

Por otro lado, debido al cambio de Jefatura de División de Estudios Profesionales y de las 

personas responsables de este programa de tutorla académica, no fue posible un seguimiento 

puntual de estos estudiantes o de sus tutores para conocer los motivos de reprobación. 
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CAPITULO" DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se responde a la primera de las preguntas de investiGación (ver lOCci6n 2.2) iLI tutorlII 

ha coadyuvado en le promoción del feqJlemiento académico y personal de lOs .'ulTll1O$'? 

COnforme a tos datos analizados en esle trabljo, podemos afirmar que la experiencia de 

apoyo tutoral coadyuvó al f.culllmiento acaOémIco y personal de los becarios 

PRONABES que participaron en la misma, conforme al autorreporte que éstos hacen y 8 

la infonnaci6n vertida por sus mismos tutores. En términos generales y tomando en 

cuenta tos resultados de los cuestionarios analizados. la experiencia fue evaluada por 

ambos, tutoras y tutorados, en todos los rubros evaluados como satisfactoria y favorable 

en términos de las metas de fac:uftamiento previstas. 

Consi<lerando los aspectos evaluados, los resultados y conclusiones apuntan hacia lo 

siguiente: 

Los estudiantes que fueron becados tienen un promediO entre 6 y 8.9 de califlC&Ción en el 

nivel medio superior, que es un buen promedio. Pero esto no tos exenta de requerir 

apoyos adicionales, aun si cursan los semestres de área de la carrera. Como concluyó 

Quesada (1993) los alumnos de buen rendimiento académico también necesitan tutoria 

ya que les es benéfica. los tutorados reportaron que hubo un mejoramiento o que 

permanecieron en Igual calidad de desempel"lo que antes de recibir la tutona. Dado que 

los estudiantes becados tenlan buen promedio, podemos suponer que ese buen promedio 

se conS8NÓ cuando menos en une tercera parte de la poblacl6n. También se reporta une 

rnejor!a con respecto al promedio que ya se tenia en una quinta parte de la población. Es 

claro que el proceso tutoral se facilita si se considera lo homogéneo de la población y su 

capacidad para responder ante las necesidades académicas requeiklas. 

Sin embargo, esta capacidad de respuesta ante Las necesidades académicas sólo fue por 

medio de hab~¡dades de estudio muy básicas. Es decir, sólo se lee y subraya, o se toman 

apuntes. Esto es reflejo quizáS de una educación básica Hmitada y todavia bajo el mod.1o 

tradicional. Seria conveniente pensar en apoyar el desarrollo más profundo de 

habilidades de estudio y lectura que requieran de una mayor destreza e impliquen una 
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mejor comprensión y áprendizaJe cabal de los contenklos. Es decir, apoyar la elaboración 

de resúmenes, diagramas 'f esquemas, cuestionarios y fIChas, Es probable que la 

recomendaci6n del lut()( Y algunos-etercicios supervisados ayuden a que los recursos de 

aprendizaje V compresión se inck.Iyan en el repertorio del tutorado, 

La mayor parte de la pOblaci6n menciona condiciones positivas para continuar 

mosamente sus estudios. Estas condiciones son factores cuya innuencia debe 

conslderen:e ya que sdn tan importantés como la tutoria misma. las condiciones 

positivas que la mayoria manifestó tener son recursos económicos suficientes para el 

estudio y el apoyo de su familia. El apoyo de la familia se puede percibir indirectamente 

en el hechO de que la mayoria de los becados no trabaja. Además ~ tolalidad de la 

población manifestó lo importante que era para la famma los estudios que el alumno cu~a 

en la FacuHad de Psicología. Se hizo evidente que este punto marca una diferencia para 

los tutorados. Entonces probabl&men19 pOdrla ser Objeto de un estudio especialmente 

centrado en esta temática como probable predidor eo el desempeflo de los es1udiantes 

becados y no becados. 

La mayor parte de los alumnos se manifestó en favor de recibir mayor apoyo en el ámbito 

académico. Nólese que los alumnos valol"8n esta opción dentro del proceso tutoral como 

una de 185 aportaciones más signiflcatlvas de las que les gustaria beneficiarse. La 

creación de talleres, prédieas, dases de regularización, comprensión del idioma inglés y 

computación. Algunas de estas opciones ya han sido abiertas en la Facultad. Es 

importante nolar que en el cuestionario de evaluadOn de la tutoria p()( parte de los 

alumnos, la pregunta doce inquiere si han lomlKlo algun cun:o o IaÜer de formación 

profesional o personal. Mas de la mitad r1lSpondieron que no. 

La pregunta no ofrece mayor Información se puede suponer que la persona no tuvo la 

información, tuvo la Información pero no hubo el cupo, no tuvo el tiempo disponible o 

simplemente careció del interés en cualquiera de las actividades ofrecidas de apoyo 

profesional o personal. Se hace importante considerar conlinuar ofreciendo estas 

oportunidades y quizAs ampliar en numero de grupos y horarios. Igualmente hay que 

considerar la propaganda que se las da y la información que se ofrece de las mismas. Es 

interesante que poco més de la mitad de este grupo respondió que no habia tomado 
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algún curso o taller pára apoyar su formación profesional o personal que en el segundo 

cuestionario manifestaron que les hubiera interesado. 

En el pr~so tutoral es necesario apoyar un desarrollo personal también. Será 

importante enfatizar el apoyo a la pértic::ipación de los alu_mnos ~n activi<iaQes que 

rescaten la potenciación a nivel personal, cultural y deportivb. Estas áreas no obtuvieron 

un. lugar en las actividades más freCllentes del (la) tutorado(a). 

Lo académico es un punto muy importante en el proceso tutoral. Los alumnos 

manifestáron que su desempeño académico era adecuado. Aunque los alumnos 

reconocieron que esperaban más mejorías de las que se dieron, centradas en la 

ensel\anza que se imparte en las aulas <;le la Facultad. Se podría pensar que 1~ tutoría 

ayudó cuando menos a mantener un nivel académico, que es la principal preocupación de 

los tutorados. Los tutores tienen en mente que esta lapor es esencial para el desarrollo 

del alumno y mantuvieron expectativas más a.ltas que las de los alumnos. También 

calificaron los resultados de forma más positiva que .los alumnos. Por otro lado, se 

requiere un vinculo entre la labor tutoral con la enseñanza que se imparte en las aulas, 

una mayor relación con los profesores que imparten clases sob~ todo en los semestres 

básicos y la posibilidad de abrir canales de comunicación y redes de apoyo entre tutores, 

coordinadores de área y claustros docentes. 

Es alentador que ambas partes consideren de una gran ayuda el prdceso tutoral, y que se 

generen buenas expectativas alredec;lor de dicha experiencia. Sería recomendable sacar 

provecho tanto de estas expectativas así como de la experiencia durante el proceso para 

generar un medio que permita el crecimiento y trabajo conciente de los mismos 

participantes. Estos programas de apoyo tutoral son recientes. los tutores y los 

tutorados suponemos que en su mayoría no contaban con experiencias previas. Quizás 

ahora que ya tuvieron la primera oportunidad de acercamiento, pudieron despejar dudas 

sobre el propio proceso tutora!. También, a raíz de la experiencia, se generaron dudas. 

Sería muy valioso recabar todas estas inquietudes para retroalimentar el proceso tutoral y 

darle un carácter cada vez más específiCO p(:lra la facultad de psicología. Durante la 

experiencia se efectuaron reuniones, encuentros, juntas que sería muy saludable se 
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slgu.ran efectuando con el obfetlvo de perfeocIOnar el cuerpo de conocimiento y recurso. 

_al. 

los estudiantes 'Y los tUkwQ manifiestan que el proceso fue una experiencia que Induyó 

en la mayorta de lo. casos empalia, '~\endimiento y apoyo. Esto Implica una nota 

alentadora para Continuar la Morfa, para ha~ de la lutoria una conexión del alumnado 

con la Facultad y de lograr una formación a nival aeedémlc:o que enriquece a nivel 

personal. 

En cuanto 8 las 'reas personal y social se hace mención de ellas muy parcia!me!lte. Se 

puede considerar que los participanles del programa de beees se ven invitedos a 

participar en un mejoramiento personal y ~I. Sin embargo 10$ cuestionarios 5610 

mencionan datos mlnimos en relac:i6n al tema que aparece como central, que es el 

académico. la Moña sel'\alada como instrumento académico también debe apoyareslas 

areas. SI bien no son el centro y razón de la actividad, si pueden enriquecer los aspectos 

SOdal y personal. Se recomendar1a considerar estos elementos, el personal y el social, 

como buenos objetos de eatudioy análisis bajo Instrumentos especialmente enfocadQs en 

tales 'reas para apoyar el crecimiento y desarrollo personal y social de los tutorados. 

Se responde 8 la segunda de las preguntas de investigaci6n (3.2) ¿LB tutorla ha 

funcionado como un factoreoedyuvante de la pl8V8nci6n del fnlillcaso y fa desetdoo de /os 

alumnos de /a canvra de Psicologfa? 

Ciertamente, la Facultad de PsiCOlogl1I recibe entre sus alumnos 11 personas que 

obtuvieron un buen promedio académico en su estudio del nivel medio superior. los 

alumnos que ya se encuentran cursando la licenciatura muestran un buen promedio. Esto 

favorece la labor de una aoci6o tutoral encaminada 8 epoyar el buen desempe"o 

académico. 

El apoyo dado por medio de la lutona pudo ser un 'actor coadyuvante en la prevención de 

la reprobacl6n y el rezago escolar. Tal como se vio en la sección de nlsultados , en el 

reporte sobre la trayectoria escolar de los tutotados . sólo 6 alumnos perdieron la beca por 
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reprobación Y s6\o una estudiante no concluy6 el semestre por motivos personales. Es 

decir, no se pudo evitar el que reprobaran las mismas materias que están catalogadas 

como materias de atta reprobación para \.1 población de la Facultad de Pslcologla en 

general. Esto implica que la tutorfa por sí sota no fue el elemento decisivo para esta 

minoría, ya que se requieren apoyos adicionales. Estos apoyos; fueron dados con 

.seserias y el establecimiento de grupos fonnados especialmente para apoyar e aquellos 

que presentaban problemas en materias C9lTIO estadistica o neurofisiologia. So 

recomienda continuar con dichas acciones a la par de una a~n tutora!. 

La mayor parte de la poblaci6n Morada cons&rv6 la beca. Esto significa que este grupo 

obtuvo un promedio mlnimo de ocho y aprobaron la totalidad de las materias 

contempladas en el plan de estudios correspondlentes'ts semestres que cursan. Esto 

indica que el fracaso escotar no fue un problema dentro del grupo tutorado. incluso, el 

abandono sólo se present6 en un caso. Si bien, el abandono y el rezago son problemas 

multifactoriales , se ha comprobado que la tutaria juega un papel Importante para evitar 

que el alumno deje sus estudios. En el caso de la Instauraci6n de este programa de 

becas, ha mostrado ser eficaz con la mayoria. El rendimiento de los alumnos se mantuvo 

o se mejoró de acueroo al aut0fT"6porte. Los tutorados necesitan un promedio mínimo de 

8 para con~Nar la beca. La mayoria conservó este promedio o incluso fue mayor. 

En los casos que se dio la reprobacioo, primeros semestres y materias ·cuello de botella·, 

se confttma lo reportado en la Ilteralura: el ser estudiantes de primer ingreso \es coloca en 

una etapa critica, en la que la reprobación o el abandono de los estudios es uno de los 

fen6menos qua se presenta con mayor frecuencia an pot»aeionas análogas (Tinto 1987). 

Asi, la tutaria pudo salvar s6l0 parcialmente al obstáculo que afecté a alumnos tutorados y 

no tutorados, ya que las matarias con alto Indice da reproba<:ión en la Facultad de 

PSicologia para los alumnos no tutorados, lo son lambién para los tutorados. En aste 

caso, los tutores no pudieron tenar ingerencia en una sene de situaciones que se 

presentaban en al aula y con otros docentas, por lo que su apoyo resuttó colateral. Desda 

11,1&00, se podria pensar en recomendar ir más allá del proceso tutoral respondiendO a 

esta necesidad por medio de asesorias en estas materias, cursos remediales y tallares, 

pero !ambien buscando la manera da vincular la detección da problemas en las aulas y la 
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Intervención preventiva en los nUsmos ante, o apenas se est'n dando los problemas, no 

5610 al final del ciclo escolar. 

El programa de becas de PRONABES descansa sobre el supuesto de sel\alar al alumno 

con ptob!emática sodoecon6mial como en riesgo al reugo o abandono esco.r. se hace 

necesario a~8lar que hay otras .ituack)nea que _actan SU desempel\o acad6mico como 
el curser sus primeros semestre, en la carrera, el Ct.lf'Mr ciertas matMias, su slWaei6n 

personal y el apoyo famiDar. En especial, sena importante analzarcon más deta" el tipo 

de ensei'ianza y apoyos que reciben en el 8ula, así como las habilidades académicas 

específICaS que manifiestan en las asignaturas da dificil aprobación, para poder derivar 

accionas mAs pertinentes, teniendo 8 la tutona como apoyo pero Incidiendo en la raíz del 

problema. Igualmente, si el problema es personal, apoyar al alumno o.1entándolo para 

recibir ayuda adecuada por medio de I.s redes de apoyo. 

En México, el fadar económico se vuelve un punto decisivo p.ara una buena parte de las 

personas que deseiln cursar estudios superiores (RoCha, 1998). Y la beca es una fonna 

de contraponerse a este obstáclJlo, pero por sI sola no es suficiente. AdemAs, se cuenta 

con el apoyo de la lutona como otro apoyo al estudiante que ha sldQ becado. Se 

pretende que este pro:aso tutoral ayude al buen desempet'lo académico y la terminadón 

oportuna de los estudios (SEP, 2004). 

Por lo anteriormente mendonado, por su Importancia Intrinseca y por las limitaciones que 

se reconocen en la tutoria como proceso, en el tutor en el desempeno de su rol y en el 

tutorado y sus drcunstanclas, se hace necesario seguir apoyando la constitución de redes 

de apoyo. Es vital considerar la renovadón de los elementos de las redes de apoyo que 

ya se encuentran vigentes, darles mantenimiento y consolidadón. Tal'Obi6n es importante 

considerar su ampliaci6n, sobra todo guiadas por las necesidades surgidas durante el 

proceso tutoral, como ya se lleva a cabo. 

En México no hay aun una educación ni una cultura emplia sobre la tutaria. Es decir, ya 

que en México la acci6n tutoral es reciente, los tutorados no tienen una visión clara del 

potencial real de la tutona y de la Importancia y los objetivos que con eUa se pueden 
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conslcterar. Se ha observado que se hace neceseño apoyar a.las partes involucradas 

pl,f'lI. benefICiarse del proceso. Es decir, es necesaria una constante reflexión sobre el 

papel de kI, p81"\es ele MI tutorfa, o .... el Mor, el tutorado, y el proceso tutora!. Quizás 

sea Importante agregarto dentro de lOs obfetIvo y actividades que se realizan dentro del 

proceso tutoral y seguir ..,aIizll"ldo sesiones, juntas y encuentros donde se ha promovido 

esta ref\8Jd6n y e' anéllsis de la e¡orperiencia Moral 

Los tutores por su parte, a ralz del ejercicio de La tutoria se ven confrontados por 

experiencias novedoses que requieren de un seguimiento por parte del propio tutor así 

como de su grupo de trabaj9 (otros Mores e instancias irtstitucionales). Por eso es que ¡e 

tutona !lO puede verse como,el esfuelZO aislado de los docentes con sus estudiantes, sino 

que requiere tomar un carácter institucional y recibir la importancia y apoyos debidos. Es 

decir, requiere formar parte del modelo educativo y del currículo de las instituciones 

edl,lC8tives, no quedar en paralelo o el maro," de éste. De aqui se puede pretender que 

se brinde una educaci60 sobre cómo se conduce y vive un proceso tutora\. Quiz8s serta 

útil mostrar su potenCial, posibilidades, opciones y consecuencias a nivel pe~onal. 

académico '1 social. El alumno debe eltar conciente de lo que debe y puede esperar de la 

tutaria. También debe conocer qué se espera de él y cómo debe responder como 

tutorBdo. Es importaJ:lta qu::. racooozce el alumno los efectos del proceso tutoral y sea 

capaz de autoevaluarse sobre indicadores claros. 

El tutor por su parte, deberá de reconocer las consecuencias de su participación en el 

proceso tutoral y las posibles aportaciones al mismo '1 del mismo. Los tutores también 

viven el proooso de tutona. Es decir. ellos también sufren \os cambios, las circunstancias 

y las novedadas que el programa representa. El incluir La tutorfa en su experiencia 

docente les hace participes de experiencias valiosas que as neceSano integrar dentro de 

un proceso tutorat incluso para los propios tutores o un proceso de acompaflamiento para 

los mismos tutores. 

Es muy pronto para evahJar de manera contundente tos resultados de un programa 

considerando tan solo un afio de su Implantación. Un programa educativo necesita de un 

periodo para evaluar los resultados y consecuencias (Galvis 1992). La educación será un 

proceso cuyos resultados máximos son visibles hasta la terminación del periodo man::ado 
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para el proceso y aún despu6. de ésle. SObre todó ai se visualiza que' " fonnaci6n 

académica. p .... onal. profftional y social son 'reo que se deMITOIIan como proceso • 
mediano y largo plazo. abarca'ndo toóo ~ lnIyedO formativo Y de vida. 

Surgieron algunas propuestas al margen det proceso tutOra! que se considera deberlan 

rescatarse como un aporte Importante a Muras ac60nes en al campo de '- tutoria. La 

primera es el establecimiento de un código ético que fungl6 tidlamante durante el 

proceso. La gran ventaja para la experiencia de un proceso tutoral en la Facultad de 

Pslcologla es que se contaba con recursos que la Psicologla aportó. Uno de el,?s es este 

código que como psk:6logos los MOMa ya conocian y manejaban. Se hizo mención de 

un intento de poner por escrito este código ético para tutores y tutorados. serta de gran 

valor poder consolidar este esfuerzo y compartir1o como parte de las aportaciones de la 

experiencia tutoral de la Fecultad de PsieoIogia a otras Facultades e Instituciones. 

También surgió la propuesta de hacer una distincl6r. en el USÓ dell adjetivo para la palabra 

tutorie. El término "tutorar se prefirió en este proceso a ralz un Interés por distinguir la 

acci6n tutoral entre personas de la Moria que se puede recibir por medio da las 

computadOl1lS. En este caso. la propuesta que hizo el equipo que respald6 la 

Instauraci6n. el desarrollo y la evaluación del proceso de la tutoria es que la palabra 

tutorlal designe aquel apoyo o guía recibida por medio de la computadora. Mientras que 

la palabra tutoral sea al adjetivO que designe el apoyo que se brinda entrE! personas. 

En su primer al'lo esta es ooa pi'lmera experiencia muy alentadora. con estudlanles en la 

Facuttad de P.icologle. la Maria ha mostrado ser un proceso de apoyo muy uti! en 

instancias academicas y educativas. La visión que se tenía de la tutoria al final de 

proceso fue buena para todas las partes. Se reconoció su potencial y los recursos que se 

pueden aportar con ella al alumnado. También se conocieron sus límites y cuales pueden 

ser las opciones ante tales situaciones. Fue una experiencia bien planeada que desde el 

principio cont6 con grandes aportaciones de todos sus miembros y los participantes que 

fueron Integrándose. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 .. 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DIVISIÓN DE ESruDJOS PROFESIONALES 

Tutorfa académica 

Qlao: FOnDId6n de tvtom .gdé.!," de Ijs:cgdIlgn 

Dirigido a: Personal académico de la Facultad do Psicologia 

Profesores dCl carrera o de asignatuta (do más de 1 S horas), técnicos académicos de tiempo 
completo, de preferencia definitivos, interesadOl en capacitarse para participar comotutares 
académicos de alumnos del nivel licenciatura y que estén disptJC$to's a asumir los 
compromisos derivados del Programa Institucional de Tutorías de esta F.tultad. 

Propósito: Capacitar al personal académico de la Facultad de Psioalogfo en t:f modelo y 
he"amientas básicaJ de la tutoría académico en el nivel licenciatura. 

Fechas: 29 y 30 de Agosto; S y 6 de s~tiembre de 2002, de 9:00 a 14:00 hol'8!. 

Duración: 20 horas. 

Se entregará constancia con valor curricular. El curso es requisito indispensable para fungir 
como tutor academico de alumnos de la licenciatura y del programa de becas Pronabes. 

1" Sesión Tutorla .ndllmk. y "lid.d de la tdUClci6g 

9:00 a 9:15 Bienvenida e inauguración de evento a cargo de la Mtm. Lucy Redil, Directora 
de la Facultad de Psicologla. 

9:15 a 10:30 Conferencia Magistral "LA tutoría académica como estrategia de atención a 
la reprobación y el rezago en fa educación superior". 
Ponente: Dra. Magdalena FrelSán (UAMlANUIES). 

10:30 a 11 :00 Sesión de preguntas. 

II :ooa 11 :15 Receso 

11 :1 S a 12:45 Panel "Perfilyproblemática del alumnado de la Facultad de Psicologia" 

• "Reprobación 'Y rezago en la licenciatura", Mn Alicia Velázquez 

• " Perfil de Ingreso del alumno de la cartera de Psicología", Lic. Hydeko Tanamachi 

• "Eficiencia terminal 'Y eficiencia en titulación
H

, Lic. Alfredo Guerrero 'Y Dra. 
Georgina Delgado. 

• " Experiencias y programas de atención a la problemática de los alumnos de 
licenciatura". Dra. Frida Díaz Barriga 'Y Mua. Elisa Saad. 
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12:45 a 14:00 Dinámicas de trabajo en equipos "La problemática qel alumnado de 
Psicolog(a: Factqres condicionantes y propuestas de intervención", Cierre de la sesión. 

'J! Sesión La fonnaei6p dd $fWdlapp uQlunjtario; ·~ aqdélpko. pe"9Mkl y 
necesidades de apóyq. r ·. -

9:00 a 10:00 COnferencia Magistral ''Estrategias básicas paiYl el.fortalecimiento de los 
estudios de licenciatura". 
Ponente: Dra. Rosamaria Valle Gómez-Tagle (Ditección General de Evaluación Educativa, 
UNAM). 

1 O:QO a 10:30 Sesión de pre,guntas. 

10:30 a 10:45 Receso 

10:45 a 12:30 Panel: "Hacia una visión integral del estudiante universitario" 

• "Desarrollo personal en el adolescente y el adulto joven~' . Dra. Cannen Meri110. 

• "Procesos de aprendizaj~ y cognición en estudiantes universitarios". Mtro. Gerardo 
Hernández Rojas. 

• "Procesos psicológicos relacionados con la autoestima y personalidad en el adulto 
joven". Mtra. Fayne Esquive!. 

• ''Estilos de vida en el estudiante universitario: Detección y atención de la 
problemática". Mtra. Beatriz Vázquez 

• "Apoyos para la construcción de la identidad universitaria". Dra. Emily Ito 

12;30 a 14:00 Dinámica de trabajo en equipos "Necesidades de apoyo en el alumnado de la 
carrera de Psicología". Sesión de conclusiones y cierre de la sesión. 

3" Sesión Función docente y tutoría académica 

9:00 a 10:00 Conferencia Magistral "El docente como tutor académico ". 
Ponente: Dr. José Manuellbarra Cisneros (FFyL. FES-Z, UNAM). 

10:00 a 10:30 Sesión de preguntas. 

10:30 a 10:45 Receso 

10:45 a 12:45 Seminario-taller de trabajo grupal: 
Conducción: Dra. Frida Díaz-Barriga, Mtra. Elisa Saad y Dra. Georgina Delgado 
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T6picos 
• El proceso tutoral: Fases y elementos. 
• Áreas mínimas de apoyo tutorial y compromiso del tutor academico 
• Red de apoyos y programa imtitucional de tutorias académicas. 

12:45 a P :OO Receso 

13:00 a 14:00 Conclusiones y cierre de la se;si6n. 

4& Sesión LU hemmimta' de la actividad tutorial 

9:00 a 10:00 Seminano·tallerde trabajo grupal L 
Conducción: Mtra. Asunción Valenzuela, Mtra. Luz Maria Rocha. Lic. Jorge ÁI'Iftrez, 
Mtra. Estela Cordero. 

Tópicos 
• Observación y entrevista para el conocimiento del estudiante universitario. 
• Identificación de problemas de aprendizaje y afectivo.personales, habilidades de 

estudio y estilos de vida. 

1I :00all :15 Receso. 

11:15 a 13:00 Seminario..tal ler de trabajo grupal n 
Conducción: Mira. Alicia Velásc¡uez, Mtra. Elisa Saad, Mt:ra. Beatriz Vizquez, MIn. 
Blanca Girón. 

Tópicos 
• Seguimiento de trayectorias académicas. 
• Red de apoyo y estrategias de intervención y canalización. 

13:00 a 14:00 Conclusiones y cierre de la sesión. 



ANEX02 97 Tutoria académica 

UNNERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE M~XtcO 
FACULTAD DE PstCOLOGIA 

DMSION DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
DATOS GENERALES Y TRAYECTORIA ESCOLAR 

BECARIO~ PRONABES 
r--r.Es~c~uch~a~r~a~los~m~a~es~tr~os~-----.--.-,--.--, 

Tomar apuntes 
Realizar oreauntas en ctase 
Preparar la clase 
Tomar dictado 
DiScutir los puntos de vista del 
maestro ' 

1 Discutir con base en lectura previa 
1 ¿ Cu(fndo realfzas tus lecturas elaboras? 

Actividades 51 No 

Resúmenes 

20 Diagramas o esquemas 
Cuestionarios 
FIChas 
Notas al margen 
Su~yado 1 

~Jii1:1X@iit~tf'¡»z~'%jffMtivta.tMiituJtUíili~'1&tt&,~~.;;'\'ili 
¿Con que frecuencia asistes a los siguientes 
eventos? 
Eventos 1"" " 

21 De música y cine 
· nes y museos 

Conferencias 
Danza o teatro 
Eventos dellQrtivos 

22. Menclt;>na aquellas actividades o apoyos que crees 
requerir para continuar con éxito tus estudios: 

• S=Siempre; CS=Cai Siempre; CH=e.l ~ 
H=HUI'IC<I 
.. F=F~; CN"C8oi Nunca; H•NUIICII 
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UJIIVI!:RIJDAD-R4CIORAI. AUTÓKOIIA DB JI$XICO 
. I'ACULTAD. DB PSIOOJ.OGIA. 

DMSIÓB' DB BS1iJDI08 PROFBBIOB'ALBS 

PRONABES TUTORIAS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO TUTORAL (TUTORES) 

1. Describa cuáles de laa siguientes 
tarea• ha llevado a c;abo durante el 
proceso de tutoña: 
a. Identificar necesidades académicas 

del alumno 
b. Identificar necesidades personales. 
c. C.nalizar al alumno a opciones de 

apoyo de índole académico, 
d. canalizar al alumno a opciones de 

índole personal. 
e. Orientar sobre el uso de estrategias 

de estudio. 
f. Obtener información sobre las 

condiciones de aprendizaje y 
necesidades de -apoyo del alumno en 
su formación ·académ~ (ir más aUá 
de su propia materia}. 

2. ¿A qué obsticulos ae ha enfrentado 
durante el proceso de tutoña? 

a. Horario 
b. Espacio 
c. Actitud 
d. Falta de información sobre opciones 

de apoyo. 
e. DifiCultad de interacción con el. 

alumno 
f. Otros: 

Explique:~------------

Nombre del tutor (opcional): 

3. ¿Qu6 aspectos prtorttariamente limitan 
el desempetlo del alumno? 

Pslcológlcoa 
a. Motivación 
b. Cri4is de identidad personal 
c. Convicción aceres de la elección 

profesional. 
d. HabHidades académicas (habitos de 

estudio, comprensión de lectura, 
razonamiento, etc.). 

e. Habilidades sociales. 
f. Aut~stima 1 autoconcepto. 
g. capacidad para la definición y solución 

de pi'Oblemas. 
h. Autonomía (autorregulación del proceso 

académico). 
i. Conocimiento y manejo c!e aspectos 

académico-administrativos. 
Pedagógicos 

a. Fal~3 de compromiso de docentes de la 
facultad. 

b. Baja empalia entra el docente y las 
necesidades de desarrollo del 
estudiante. 

c. Las clases no despiertan el interés de 
los alumnos. 

d. Contenidos curriculares arbitrarios (sin 
significado para el alumno). 

e. Poca claridad en el proceso de 
evaluación. 

f. Oinám~s de clase que dificultan la 
participación de los alumnos 

Contextua les 
a. Dificultades económicas. 
b. Problemas familiares. 
c. DifiCultades de acceso (a la Universidad, 

materiales, etc). 
d. Incompatibilidad entre las necesidades 

de desarroUo profesional y las de tipo 
personal (trabajo-familia-salud}. 
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... Por lo gena,.1 la. "",nion .. d. tutort. 
se lIavaron a cabo 

a. Una vez ala semana 
b. Una vaz cada quince dia •. 
c. Una vez al mes. 
d. Esportdlcamente. 
• . Nunca. 

5. La dtaposlcl6n del alumno pi" 
pIItticlpar en a' proceso tutoral fua: 

......... 
b. Regular 
c. Mala 

6. El objetivo da .. se.ionas de trabaJo SIl 
centró en: 

a. Reportarse para cumplir con el 
requisito. 

b. InfOl'lTl8f sobre su desenvolvimiento 
académico y personal. 

c. Buscar orientación &obre aspectos 
académiCOs. 

d. Buscar orientación &Obre aspectos 
personales. 

9. Buscar reIroaUmeotad6n sobre 
iniciativas y logros. 

f. Acceso a un nivel alto da 
autOfT1tgUIaCiOn. 

7. El 8mb.me que pr.valecló du,.nte la. 
reunlon .. cM tutorl. fue: 

Tensi6n ________ Relajamiento 
tnterés __ __ __ __ Desinterés 
Empalia _______ Rechazo 
Personal ______ __ Impersonal 
Claridad ______ __ Confusi6n 

OBSERVACIONES: 

99 Tutoria académica 

.,. ¿Cómo evalúa su rol como tutor? 

s. Excelente 
b. Bueno 
c. Reg1.Ilar 
d. Malo 

8. ¿En qlM aspecto. le guaurta 
actua;Uzaru JN¡I'II ~ mlls 
aflc.aunantli su rol como tutor? 

10. Par. u.Wd ¿Qu6 nivel de lmportllncla 
tielMlla tutorta? 

11. El proceso de tutorúl sigue un phln 
utablacldo an Mnninos cM objetivos, 
implantación Yev ........ ión: 

a. Siempte 
b. casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

12. Considera qua el pt"OCeao tutorIIllnoktló 
o pueda inctctiran: 

a. MejorarlaC8idldqeaprendimje. 
b. Evia"1a raprobadá'l, ~ o rezago. 
c. 8rindIIr herrwnier4as p¡n el mene;o 

personal en óversas 8ibJadones 
acadéi. itas. 

d. ~ el ~ pefSOn8I y 
profesional del amv-o. 

9. SUpervisar, dar ~ 8 La Ifa)'edoria 
acadéfrica del aUrmo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL, AUtÓNOMA DE; MÉXICO 
FACUL TAO DE PSICOLOGIA ' 

DIVISIÓN DE ESTUDlOS PROFESIONALES 

PRONABLES TUTORIAS 

EVALUACIÓN DE PROCESO TUTORAL. (ALUMNOS) 

1. MIIISistandlalls reuntones detulóñl fue: 
a. Una vez a la semana. 
b. Una vez cada· quinca dlas. 
c. Una vez: al mes. 
d. Esporádicamente. 
e. Nunca. 

2. Mis expedlltlvas respecto a la tutDrta se 
cumplieron de manera satisfactoria. 

a. SI b. No c. Parcialmente 
3. La disposición de mi tutor gene¡ó un snbianta 

de confianza y cotaboraei6n. 

a. SI b. No c. Parcialmente 
4. SiemPre mantuve buen disposición, 

cornpt'Oiriso y responsabilidad para paltic:ipar 
en el proceso~ 

a. SI b, No c. Parcialmente 
5. Las ~ abordaron . . aspectos qqe 

considero nt1evan1es. 

a. SI b. No c. Parcialmente 
6. En las reuniones de tutoría, se identiroearon 

necesidades y allemativas de apoyo en el 
émbilio personaL 

a. SI b. No c. Parcialmente 
7. El tutor manej6 1.ma adilud emp6tica hacia mi 

problemática personal 

a. SI b. No c. Parcialmente 
8. En las reuniones de tutorta, se identificaron 

necesidades de apoyo en el6mblo ac8démico. 

a. SI b. No c . Parcialmente 
9. Mi rendiniento académico mejoró como 

respuesta a la tutorta ~. 

a. SI b. No c. Parcialmente 
10. Se me brindaron henamientas para la 

detección y solución de problemas. 

a. SI b. No c . Parcialmente 
11 .La orientación recibida me apoyó en la 

solución de problemas académicos. 

a. SI b. No c. Parcialmente 

12.¿Tocnasta *'(In curso, talar o ~ de 
apoyoatufotmaci6n~o~l? 
a. Si b.No 

¿Cuél? ____________ _ 

13. Consldllrá tener mayor fortaleza para afrontar 
las nec:esldlldes que plllntaa la fonnación 
profesional corno rasullado del proceso tuloniL 

a. SI b. No c. Parcialmente 
14.EI tutor se h' convertido en un vinculó de 

relación personal con la Universidad. 

a. SI b. No c. Parcialmente 
15.El tutor sugirió alternativas ele apoyo 

disponibles en la Universklact. 

a. SI b. No c. Parcialmente 
16.La eficacia del programa tutora! se ha visto 

obstaculizado por. 
a. Dificultad para coorámar los horarios 

alumno-Mor 
b. Poco tíem¡>O disponible del Mor. 
c. Limites imprecisos de la tarea Moral. 
d. Carga académica exoesiva. 
e. Falta de espacio para el _encuentro entre el 

tutor y el alumno. 

OBSERVACIONES:, ________ _ 

Fecha:. _________ _ 
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