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INFORME DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Resumen 

A finales de 1997 se instauró el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRQMEP) de la 
Secretaria de Educadón Pública. debido a ello en 1998 abrí una línea de investigación en AcaUan 
con respecto a los fundamentos teóricos y metodológicos que pudieran sustentar la tutoria en el 
nivel de la educación superior. esto se realizó inicialmente a través de una investigación 
documental. Posteriormente consideré necesario establecer la situación de la tutoría en particular 
dentro de la UNAM, para ello se analizaron tanto las concepciones como las prácticas de tu toría en 
diferentes dependencias universitarias. abordando tanto el nivel de licenciatura como el del 
posgrado. Los resultados de estas primeras fases de la investigación me pennitieron elaborar una 
propuesta alternativa para el desarrollo de la tutoría dentro de las lES. En el año 2000 la ANUlES 
pUblicó un texto que pretendió brindar elementos que esclarecieran y apoyaran la función tu torial 
dentro de las universidades, pero en su análisis no existía una fundamentación pedagógica 
suficiente ni una propuesta metodológica que orientara a las instituciones en la implementación 
concreta de esa importante acción educativa. por otro lado. en dicho texto se sel'ialaba como poco 
conveniente la tutoria en la modalidad grupal. aspecto que en nuestro caso se había ido 
identificando como elemento valioso para la formación profesional. Para el 2001 ya se contaba con 
una primera versión de la propuesta, e inicié un fuerte trabajo de fonnación de tutores a partir de 
los cursos intersemestra!es de la DGAPA y de la Oficina de Colaboración Interinstitucional. la 
propuesta del Modelo de Tutoria Universitaria centrada en el logro del Peñíl de Egreso se presentó 
al Programa de Pedagogia en el 2002 y se decidió que se implementaría a partir del ciclo escolar 
2003.En ese año participé con una ponencia en el Congreso Nacional de Tutoría organizado por la 
ANUlES y la Universidad de Colima. en donde la propuesta tuvo muy buena acogida entre los 
pares. En el 2004 se participó en la convocatoria PAPIME y se contó con cobertura institucional 
para nuestro Programa de Tutoria por tres años. En mayo del 2007 presenté en Montreal la 
experiencia del Programa Institucional de Tu/oría Integral (PITJ) en el 24° Congreso Internacional 
de Pedagogía Universitaria y dicho trabajo estuvo postulado para recibir el premio Jean Demal 
2007. Actualmente todos los alumnos de la carrera de Pedagogía cuentan con un tutor asignado 
para brindarles apoyo a lo largo de su lonnación profesional y se tienen tanto experiencias como 
productos que se deberán analizar y sislemalizar a través de un nuevo proyecto de invesligación 
de corte evaluativo. que próximamente se presentará a concurso como proyecto PAPIIT 



Tutoría Universitari a. Un Programa de Mejora 
Informe de Actividad Profes ional 

1. CONSTRUCCiÓN DEL MODELO 

Justificación. 

Los inicios de la tutoria en nuestra institución se remontan a los años 80·s, como 

una acción desarrollada principalmente en el Posgrado y posteriormente en la 

educación abierta . Para la década de los noventa, en medio de la fiebre por la 

excelencia educativa, se conformaron diferentes esquemas para la atención de 

grupos de "alta calidad" que aglutinaban a los alumnos con los mayores promedios 

de ingreso para brindarles una atención personalizada asignandoles, entre otros 

beneficios, el apoyo de un tutor. Como experiencias aisladas, con menor impacto 

institucional y por un tiempo mas breve, se dieron también programas para 

atender grupos conformados por estudiantes de bajo rendimiento. Ambos 

esquemas se basaron en una lógica de atención excluyente de la mayoría de 

nuestros alumnos, reservando la asignación de tutores sólo para los casos que 

requerían una atención especial por encontrarse en alguno de los extremos de los 

niveles normales de desempeño escolar. 

Con una visible influencia de los modelos universitarios norteamericanos, empieza 

a considerarse que la tutoría deberá desarrollarse en la UNAM para todos los 

alumnos y desde los primeros semestres1
• con la finalidad de evitar la deserción, 

apoyar la toma de decisiones de los estudiantes y acompañar sus trayectorias 

escolares2
. Con respecto al plan rectoral 1997-2000 (que no se llegó a poner en 

práctica), la mayor objeción que se encontró fue la ausencia de lineamientos 

claros que permitieran ver cómo se iba a lograr esto en una universidad altamente 

masificada y con graves carencias presupuestarias. Esta ausencia de 

orientaciones metodológicas para la instrumentación necesaria al logro de tales 

I Ba01<.'S de (¡'Siro. I'lan de lX:sarro llo ( 1997-2000) UNAM 
1 Es n.:eesmio r.:eordar qu.: en ese proyeclo de la reCloria . una propuesta central cm la Jl c;..:ibilil.aciÓn 
corricub, que implicaba una serie de mOmCnhl$ de d .. ·cisión por pmle dc lo~ alumnos para poda concrewr 
hl ide .. de 1111 ··currículum nc.~i¡"lc·· 

2 
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propósitos no fue exclusiva de la UNAM, sino una limitante de la política educativa 

nacional concretada para el nivel superior en el Programa para el Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP), que dentro del Plan de Desarrollo Nacional de 

Ernesto Zedilla marcó la ruta para la obtención de presupuestos adicionales para 

las un iversidades públicas del país. Aunque la UNAM no llegó a establecer 

convenios PROMEP con la SEP, sus directrices pueden ser leídas entre líneas en 

el Plan de Desarrollo de la UNAM para ese periodo. 

Un documento de impacto educativo nacional como el PROMEP, no podía pasar 

desapercibido para los académicos de la UNAM. En Acatlán , hicimos una revisión 

general del documento en el que se establecian sus lineamientos dentro de 

reuniones que se llevaron a cabo entre diferentes profesores del Programa de 

Investigación. En lo personal y por su posible trascendencia pedagógica llamó mi 

atención la inclusión de dos nuevas actividades académicas dentro de las 

funciones sustantivas de los profesores de tiempo completo (PTe): la tutoría y la 

gestión académica. A partir del análisis mencionado, relomé como proyecto 

personal el estudio de la tutoría en el ámbito de la educación superior. debido a 

que en el documento de referencia no se presentaba una justificación pedagógica 

para su inclusión, ni tampoco fos lineamientos necesarios para implementarla. 

Aplicando una propuesta metodológica para su problematización educativa3
, 

inscribí el tema de fa Tutoría universitaria dentro de los proyectos del Programa de 

Iniciación Temprana a la Investigación y la Docencia (PITIO) en los que 

participaba como responsable académica. Desde ese programa pude contar con 

la colaboración de estudiantes de la carrera de Pedagogía para establecer el 

estado del arte a partir de una revisión documental en cuanto al tema. Como 

producto de esa primera aproximación pudimos llegar a la conclusión de que la 

literatura respecto al tema de la tutoría se dirigía principalmente al nivel de 

educación básica, ubicando sobre todo a autores españoles como los mayormente 

preocupados por la conceptualización de lo que podía entenderse como tutoría en 

el ambito educativo. 

, Orlcg¡¡ Vi llalobos. L. 1. 11 Pro/m t'S11l Mlrtrid ul: rrrrrt llllerrllllh'l/ melmlolií¡:icu/J/lr<I r/esllfmllllf pfoyec/Oí de 
¡'''''!l·'i¡:/Ici6rl "drr erllinl. ENEI) i\t·allim!\JNA I\-1. 199-1. 

3 
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Continuando con la problematización respecto a la ausencia de referentes 

pedagógicos para una tutoria en el nivel superior en México , y dentro del 

programa universitario PROBETEl (Programa de Becas para la elaboración de 

Tesis de licenciatu ra) , se registró un proyecto de tesis colectiva desarrollada por 

las antiguas becarias PITID que se enfocaría al estudio particu lar de las 

concepciones y las practicas tutoriales desarrolladas en la UNAM tanto en el nivel 

de licenciatura como en el del posgrado_ 

• . .. hemos detectado que la tutoría en la UNAM ha sido llevada a la práctica sin una 

investigación exhaustiva de la metodología: sin un diagnóstico de necesidades de 

formación de los alumnos. sin una capacitación constante para tos tutores·' 

El resultado de esa indagación produjo una valiosa información de primera mano 

sobre la situación de la tutoría en nuestra institución que me llevó a plantear un 

siguiente paso absolutamente necesario: el planteamiento de una alternativa 

pedagógicamente estructurada para dar cauce a las acciones tutoriales que 

pudieran concretar un modelo constru ido bajo los criterios elementales de: 

pertinencia , trascendencia . equidad. efectividad y congruencia. 

Criterios Educativos y Principios fundantes 

Pertinencia. Se detectaron diversas necesidades no atendidas. pues al 

conceptuahzar la tutoria como sinónimo de asesoría, se limitaba sólo a la atención 

de las necesidades académicas de los estudiantes, privilegiando la importancia de 

la aprobación de las asignaturas. Un grave problema de nuestra institución. la 

situación de los alumnos reubicados5
, plan teaba diferentes retos como la falta de 

identidad o de vocación y. por ende, la falta de compromiso con la propia 

formación , la desmotivación, el rezago y finalmente el abandono escolar. las 

anteriores problemáticas no derivaban de una deficiencia académica o didactica. 

' Gui\ziiln. Galici;I./I-"I .E. y I)~ro Zurita . S. Lu Tuwrilf en IlIs nil'des de Üt'elldlllllrll y Pm1(T(/¡fr, de 1" 
lJN, IM. Diferencirls enlre cOl/cepto.r prliclim. ENE!' Acmhüll UNAM. 2003. 
, El problema de los alul1l1los rcubicados h~bía sido abord11do it tnIV~S de irtl'estigadoltcs cvaluilt ivas 
rCilli7adils CI1 1;1 ~'mrer¡l de Historii1 )' 11. dc Periodismo), Ct)l1HlIli<'3Ciólt ( olc'li, a. dentro del Programa de 
FortilkcimklllO At'adémico d~ b [)i, ;s ión de !hllltanidades. d olal <,<)() rdim' d~ 1<)<)-1 a 1997_ 
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sino de un desconocimiento y atención a factores personales que determinaban 

directamente el "fracaso" escolar de los alumnos. Por lo tanto, el criterio de 

pertinencia no era algo que pudiera cubrirse a partir de previos diagnósticos de 

necesidades generales, como lo sugerían las tesistas en sus conclusiones, sino 

que esos "diagnósticos" deberian ser parte de las actividades inclu idas en la 

acción tutoría!. Este es el principal argumento para una tutoría integral : la 

atención a necesidades reales de los individuos, que no se restringen únicamente 

al aspecto académico. 

Trascendencia. Asegurando la pertinencia de la acción tutoríal, era importante 

que ésta no quedara en los limites inmediatistas de la aprobación , sino que 

impactara el futuro individual y social de la formación profesional. Al replantear las 

finalidades mismas de la formación universitaria, se tenía que reconocer que no 

educamos para que los estudiantes "aprueben" las materias, o para que existan 

altos índices de eficiencia terminal, sino para formar cuadros de profesionales 

comprometidos con la sociedad y capaces de resolver los problemas especificas 

de su area de especialidad. Este replanteamiento . permitió entonces reconocer la 

trascendencia de la labor educativa de la universidad y la necesidad de 

concientizar a cada uno de los estudiantes respecto a su propio proyecto 

formativo, lo cual nos planteó la conveniencia de que ese proceso se concretara 

en la formulación personal de su proyecto de vida profesional, a través de una 

tutoría autogestionaria . 

Equidad. En contra de la tendencia a apoyar únicamente a los alumnos con alto 

desempeño académico por un lado, y por el otro a los alumnos con problemas 

académicos6
, se consideró que como acción educativa dentro de un sistema 

equitativo en donde todos los estudiantes tienen los mismos derechos y las 

mismas obligaciones. la oferta de un servicio de apoyo tutorial debería abarcar a 

lodos los alumnos inscritos en nuestra institución, para lo cual el modelo propuesto 

o En C;;(IS dos po los de at~nción cncontra lllOS los programas: I'AEA (I'rogral1lil de Al la Exigenci¡¡ Acad':mic;lf. 
NUCE (NlidcIIs de Calidad Educatil'a l' ¡1\timal1lcnl~ d I'RONAIlES (Programa Nacional de llecas para la 
Educa ~iún Su p<.:riorl. para a lumnos ~ou bajos recursos y ah() dcse m¡X:ll0 cscolar: por Olro lado el I'AI)I: 
(I'r0l:!ram;¡ de Apoyo al Dcscm¡x:iio ¡\l'ad~lnkol, para alumnos con dC'llclc lK i as 3l'adcmicas. 

5 
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tendría que contemplar un sistema de operación que hiciera factible ese criterio. 

Esto último llevó a plantear la necesidad de establecer una tutoria incluyente. 

Efectividad. Uno de los principales criterios para establecer la calidad de los 

servicios educativos es el que éstos logren los objetivos planteados, en los 

estándares previstos. En los estudios de licenciatura los objetivos a lograr se 

expresan de manera oficial en los perfiles de egreso de los distintos planes de 

estudios de cada institución. Sin embargo, la posibilidad de materializar estos 

enunciados en competencias profesionales concretas7 en cada uno de nuestros 

egresados, implica un alto nivel de interacción educativa que se basa en una 

tutoría parti c ipat iva. 

Congruencia. Las formas, medios y mecanismos utilizados para el logro de los 

objetivos propuestos deben mantener siempre un nivel adecuado de congruencia 

con los principios educativos de la institución. En el caso de la UNAM un principio 

articulador del modelo educativo ha sido siempre el carácter humanista de nuestra 

Casa de Estudios, por ello la acción educativa deberá respetar las diferencias 

entre los sujetos sin pretender caer en procesos homogeneizantes, sino 

respetando los intereses, expectativas y propósitos de cada uno de los miembros 

de la comunidad quienes se identifican con ella, pero no se diluyen en ella. El 

respetar este criterio nos lleva a plantear un modelo de tutoría personalizada. 

Asi , nuestro modelo tutorial como acción formativa se fundamenta en un enfoque 

centrado en la persona y concuerda con que: 

·Pretender enseñar a quien no tiene interés y percibe lOS contenidos que le 

intentan impart ir como extraños a su propia experiencia. carece de utilidad y de 

sentido'! 

Aqui recuperamos el término de ~experiencia " como experiencia de vida, la 

utilidad como un valor fundamental para quien pondrá sus conocimientos al 

servicio de la sociedad, y sentido como la clarificación trascendente de un 

cueslionamiento teleológico acerca del propio proceso educativo. 

1 Elll~ nd~III<JS 11' d eClividad como la rdadón cmrc el r~$uhado y I¡¡ cxpcC\:I1i\"iI o cr eSII;ndar ¡lf~\·iSln. en eSl~ 
~ilSd ]llal\l~~do en el perlit de egreso . 
• I~"gers. C. El proceso dc cOll\cnirsc en personil I'aidós. M':·xICo. 1962 \'íSIO CII (I'I"iIlOll y ¡\b~d. V. El 
~n l<>qllC C~lI lrmlo en la pcrsona . sic . (I!Cx;co. 20Q.l p. 105 

6 
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El val or de la persona 

Acorde con lo anterior, ubicamos la actividad del Tutor como la de un facilitador o 

animador (en térm inos grupales), lo que le implica contar con una serie de 

habilidades que deberá desarrollar tanto a través una formación personal con tinua 

-con la cual debe responsabilizarse-, como a partir de la experiencia concreta de 

una práctica comprometida y atenta siempre a las necesidades de las personas 

cuyos procesos formativos pretende apoyac 

En cuanto al clima de aprendizaje propuesto por Rogers y retomado como 

principio de una buena tutoria, tenemos que el maestro facilitador de la educación 

deberá de: 

• Principiar comunicando al grupo su actitud de confianza . 

• Aceptar los objetivos del grupo, lo que ayudará a formularlos y 

esclarecerlos. 

• Poner al alcance de los estudiantes todo el material disponible para el 

aprendizaje9 a lograr: libros, videos, apuntes, etc. 

• Ponerse a si mismo a disposición de los estudiantes, haciéndose útil 

al grupo. Si el grupo le pide una exposición, hacerla; si el grupo le pide una 

experiencia personal, comunica rla , dar su parecer como un miembro más 

del grupolO. 

• Responder a las preguntas del grupo, estar atento al trasfondo emocional 

de las comunicaciones y problemas, y expresar su comprensión. 

• En cuanto a las eva luaciones, enseñar a los alumnos a autoevaluarse con 

objetividad y auten ticidad.11 

~ Elllcndcmos el conccpto dc aprcndiz:ljc cn el scntido más iun plio dd l ~ nn i nlJ. que implk" no sólo 
Iransfoflnacióll dc los esqucmas I11c l11 alcs. sino también \ aloraks. actilUdin al<.:s y conductuaks. 
1" b la disposición personal. cn d caso dc la tUlOria tendr<\ unt icmpo y cspaci" d<:tc nn ínado y pretendc 
cl1lo,ar la atenc ión dd tUlor cn las neces idad.;!S concretas dc los luw,andos. an les 'lile en 1111 conlCll ido 
preestahlecido rigidamente. En el programa lUtoría l dabor:uJo los mód ulos tClll ,itkos son simples propuestas 
dc trabajo Jl<! ro dcben adecuarse a los requcrirnkntos idcnti licados y a las demanda;; dd grupo atcndido. 
11 tl lainOIl. V, op.cil 

7 
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Confianza y apertura 

Creando este clima de interacción personal, en el modelo propuesto se pretendió 

lograr la confianza y la apertura de los participantes al sentirse atendidos, 

entendidos y valorados , lo cual permitiría aumentar su nivel de motivación a las 

distintas tareas de la acción formativa ya que de acuerdo con Carrillo l ópez, las 

necesidades personales son el primer motor de la motivación. 

"la motivación surge cuando las necesidades estan insatisfechas y reclaman un 

satisfaclor. Es entonces cuando ta conducta se moti~a y se llena de energia para 

conseguir aquello que brindará satisfacción·11 

El mismo autor nos comparte algunas preguntas para nevar a cabo un analisis con 

los alumnos: 

• ¿En qué porcentaje logro satisfacer mis necesidades? 

• Cuales necesidades me cuesta mas trabajo satisfacer? 

• ¿Qué limitaciones existen? 

• ¿Ante cuales de mis necesidades encuentro mayor motivación? 

• ¿Existe alguna necesidad (manifestada en habitos o acciones que quisiera 

eliminar? 

Hubo que tomar en cuenta que lo primero es crear conciencia 13 en los alumnos 

sobre cuales son sus necesidades, pues la mayoría del tiempo las ·padecemos~ 

pero no las reconocemos ni mucho menos trabajamos sobre ellas. Este cambio 

personal es uno de los primeros que debemos de lograr : que el estudiante se vea 

a si mismo. 

"El cuerpo. el sentimiento, la emoción. la voluntad son constantes en nuestras 
~idas. y por ello merecian unos puntos de reflexión y, en cierto modo. de 
reivindicación educativa. la educación de nuestro tiempo no puede ob~iar estas 
cuestiones que no son simplemente accesorias. sino fundamenta les· " 

11 Carril lo Lópe~~ R. Ciílllll 1t.'Sllrrol/llf 111 ;/IIt'/;gl'IIc;II II/O/;nlóIJIIIII. E¡J . 1 >,,~·I"'ésic\l. 2003. p. 18 
" 1:11 la prtljlllcSla del modelo ahcmatÍ\O de lluoria entendemos el COIK<']'to de educación desde una 
perspecliva frcire3113 que la ubica ante todo como un proceS{) de COll cie lll inción .1 tra\\:s de acciones de 
lectora de la rcali¡Jad. Por lo amcrior . el alul11no dcbcr;i ser orient,,,lo I'",r" que , ;mles que nada s..:<l ('apaz de 
leer MI realidad inmediata. 1,1 de 11 COII!e:\"!o oc lonnació lI prolcsi"n;tl. I,t" ~ su PWpi,l ¡lCluacióu como persona 
~n g~n~ral y como estudiante eu particu lar. 
" Houchc . Ilenr)' J. EdllCUf P//fU 111/ III"!"/I l'l1/11áo III/III//lm. Ed. n, j( ill '(H\. 1\'I;ulrid. 2003. p. l} 

8 



El sentido de la Educac ión 

Tuloria Universllaria: Un Programa de Mejora 
Informe de ActIVIdad Profesional 

Si aceptamos en las un iversidades los principios de la UNESCO como 

orientadores de los fines de la educación, deberemos hacerlo desde el 

compromiso de buscar la forma de ponerlos en práctica: enseñar a aprender, a 

ser, a hacer y a convivir, no pueden ser meras palabras para un educador 

comprometido con su tarea. Dicho compromiso deberá llevarnos a reconocer que 

la educación - en nuestro caso la de nivel superior- se ha desentendido en la 

práctica al menos de dos de esos cuatro principios: enseñar a ser y enseñar a 

convivir. Mucho es lo que se ha dejado a la potencialidad del curriculum oculto, 

pero hay que reconocer con Bouché, que la formación integral de los individuos 

contempla aspectos que no se pueden obviar y que han sido señalados como 

importantes por los diferentes paises. tales como la educación para la paz y para 

la justicia, asi como para la solidaridad y el desarrollo de los pueblos. El 

importante concepto de ~deberes humanos" que este autor presenta como 

complemento al de derechos humanos, permite a los educadores entender a la 

educación con un sentido más humano y trabajar por la formación de sujetos 

integrales que quieran y puedan comprometerse de una manera más trascendente 

con el mundo en el que existen. 

La participación 

En muchas ocasiones las didácticas utilizadas en las aulas universitarias se 

trabajan de una manera unidireccional y casi siempre planeadas para ser dirigidas 

al "escucha" (por su escasa interacción); sin embargo, son los mismos docentes 

quienes se quejan de la escasa participaCión y compromiso de sus estudiantes_ 

Se tendría que tomar en cuenta que participar es formar parte, reconocerse como 

elemento de una acción y que requiere habilidades sociales y comunicativas que 

generalmente se dan por hecho y que en realidad no han sido fomentadas en 

ningún espacio educativo. 
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La participación, la atención y el compromiso con las actividades escolares son 

elementos necesarios para lograr los objetivos educacionales, pero implican la 

obtención de otros logros formativos como el interés, la motivación, la autoestima. 

la iden tidad y la pertenencia grupal, etc. que generalmente son descuidados en los 

espacios universitarios.15 

Ademas, la participación requiere incrementar los niveles de conciencia del sujeto 

en formación , para que pueda reconocerse a sí mismo como un sujeto social, 

histórico. ético. político, estético, epistemológico, etc. 

la conciencia del inacabamiento nos hizo seres responsables, por eso la 

eticidad de nuestra presencia en el mundo. Eticidad que. no cabe duda. podemos 

traicionar. El mundo de la cultura que se prolonga en el mundo de la historia es un 

mundo de libertad. de opción, de decisión, mundo de posibilidades .. . • 16 

Lo anterior debido a que Jos valores pueden ser negados o afirmados en el 

discurso, pero sólo pueden ser ejercidos moralmente - en la praclica- desde un 

principio de libertad, de autonomía, de libre elección. De allí que la formación de 

los sujetos. en nuestro caso los futuros profesionales de la Pedagogía, 

necesariamente vaya mucho mas allá de los aspectos informativos de la profesión. 

Calidad de la Educación 

Podemos afirmar que en el Modelo Tutorial centrado en el logro del Perfil de 

Egreso, la lutada se contempla en el nivel macro de la gestión educativa como 

una estrategia institucional para el aseguramiento de la calidad de nuestros 

egresados, y en el nivel micro, como una alternativa didáctica paralela a la 

docencia que confluye con ella en la formación explicita de Jos hábitos, actitudes, 

l' Lo mas quc se llega a a1clldcr Cll C$IOS Ili-des (y sólo cn algunos paiscs como Canad~ . Estados Unidos y 
AUS!ralia) son las habi lidades para el eSlUdio} la producc ió n 'IC'Klélllic'l. denomi nadas "alfallcti z,ldón 
ilCadcmica··. pues se cons idera que sin logrm U" d~"S" rrollo sufid cnlC de ellas. el estudiante o:k nivel superior 
difici lmell1e [XIdria :Ipropi,lrsc del bagaje de l·omp.:lencias profesionales que requc riría como egrcsado 
llnilersil:trío. Veas<: Carlino. Paula . En ·ribir. I.e.., y Apro'lIIl.., ell 111 U¡¡i,·..,si¡fml. Una Inlroducó ón <1 la 
Al fallc !izació n Acad.: miciI.4 cd. Bucnos Aires : Fondo de C uh ura Econó mica. 2005. 

16 F"rcire. I' <lulo . I'ed<lgogia dc la I\ulollllln ia. Silbcr.::s neces:l ri ns p;lra 1;1 prácl k a CdUl·;IU V3. Siglo X XI 

edilor~s. Arge ll1in". 2003 
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habilidades. destrezas, valores y conocimientos necesarios para el desarrollo 

escolar y profesional de nuestros estudiantes. l a aproximación pedagógica a la 

reconstrucción conceptual y metodológica de la acción tutorial se basa en 

conocimientos filosóficos, éticos, sociológicos, comunicativos , didácticos, y 

psicológicos que permiten que la práctica del tutor no sea improvisada ni basada 

en el simple sentido común, demasiadas prácticas educativas tienen un sustento 

puramente empírico , como para seguir permitiendo que la formación de los sujetos 

se lleve a cabo bajo la lógica de ensayo y error. Por ello, la formación de nuestros 

profesores para llevar a cabo la tutoría , ha pretendido dejar en claro las 

características que definen a la propuesta como: incluyente, integral, 

autogestionaria, participativa y personalizada. 

Planteamiento del Problema 

A pesar de que en la UNAM los documentos institucionales, reconocen a la tutoría 

como una acción complementaria, cuya importancia radica en orientar a los 

alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y necesidades académicas, 

así como de sus inquietudes, y aspiraciones profesionales"H, los beneficios de 

esta actividad no se han propuesto para todos los alumnos. El modelo que se 

propuso partió de un principio incluyente para asegurar a cada alumno que tomó la 

opción de cursar una carrera dentro de nuestra institución. que egresará de ella 

con todas las competencias profesionales ofrecidas por nuestros planes de 

estudios. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUlES), en el marco del Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP), hizo una serie de recomendaciones encaminadas al mejoramiento de 

la enseñanza a los alumnos del nivel superior, recomendaciones que cada vez 

más apuntaron a una atención personalizada 18 

17 Dirección General de E, ·aluación E,JIIC:tt;\";L . ~h nlljll dd TUlor [tISCS conceptuales)" tcplicas. Programa de 
FOQ;lkl:ÍllIienlO!k los Estudios dc Líccllcnlura. ~Crc1al i a Gcncril1 .. UNI\M. México. 2002 
l' I\NU IES. I'r0!:lralllils Irlstiluciona!.:s dc TUloda. Una propuesta de la ANUlES pilra Sil or!:limil.adón Y 
limcionmnielllo en 1.1$ (nsl itul"ioncs .1" I;duci ... ·iún Superior . p.39 
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• ... que pueda ayudar a abatir lOS Indices de reprobación, a disminuir la tasa de 

abandono de los estudios, asi como mejorar la eficiencia terminal de los 

educandos de educación superior ... • ,1I 

El texto publicado por ANUlES brindó un marco de factibilidad politica a una serie 

de innovaciones educativas que desde hacia tiempo se vivían como necesarias. 

En nuestro caso, la recomendación de implementar tutorías se replanteó

pedagógicamente- no sólo como una forma de mejorar las estadisticas de 

eficiencia institucional , sino también como una alternativa de incrementar su 

efec tividad, como criterio cualitativo del logro de la misión educativa de la UNAM. 

En la etapa que viven actualmente nuestras universidades e instituciones de 

educación superior, sobre todo las de carácter público , se ha tenido que aceptar 

como una condición natural la masificación de las mismas ante el fuerte 

incremento de la demanda social por una oportunidad dentro de ellas; aunque esta 

situación impacta sensiblemente nuestra matrícula y el tamaño de los grupos que 

se deben atender. ello no debe impedir que quienes somos responsables de la 

educación universitaria encontremos alternativas de solución que, a pesar de esas 

desventajas cuantitativas, nos permitan asegurarnos del nivel de calidad de la 

formación profesional que ofrecemos: por ello , la opción de la tutoría -aunque 

apenas bosquejada en el discurso político del PROMEP primero y de la ANUlES 

después-, no podía ser ignorada desde una perspectiva pedagógica, pues 

representaba una coyuntura que permitiría construir alternativas de solución a 

problemas estructurales añejos, provocados por visiones tradicionales y 

verticalistas respecto a la relación educativa. 

Necesidades atendidas 

Una de las principales razones para establecer un programa de tutoría 

universitaria centrada en el logro del perfil de egreso es la experiencia que como 

profesores de licenciatura hemos tenido al ser testigos de la "crisis de carrera " que 

enfrentan nuestros estudiantes hacia el final de ésta. 

"/ (¡o",,-lile,,- Galicia y I'érc"- ¿mit:1 La Tmori" ell los ni, des <k L";cm:mluTa y 1'\)sgra,Jo de la UNAM. 
DilCn;ndas entre cOllcepto y pni<:tic<I. Tesis de liccl1cwtun, ENE!' Ac"thinIl JNAM. Mó,ico. ma)'o 2003. 
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A los profesores que impartimos materias en el último año de la formación 

profesional nos consta el tramo difícil que nuestros alumnos deben recorrer 

cuando toman conciencia de que están finalizando una carrera universitaria y 

deberán egresar como profesionales (en nuestro caso de la Pedagogía) . Esa 

situación los confronta de manera frecuentemente violenta con sus saberes: ¿qué 

soy? ¿qué sé?, qué sé hacer? 

Los sentimientos de inseguridad muchas veces manifestados en las aulas, en sus 

tareas y sus producciones por escrito, en el estrés y nerviosismo que se 

manifiesta en sus actitudes respeclo al trabajo y respecto a sus colaboradores, 

son para nosotros, signos inequívocos de que han entrado en esa situación de 

"crisis" en la que se cuestionan si ya están listos para la vida del trabajo y el 

ejercicio profes iona l. Esta situación se desprende de un tipo de formación (y su 

correspondiente evaluación) que ha puesto el énfasis en [os contenidos. pero no 

en [as actitudes y habilidades: aprendo, pero no canfio en que sé; adquiero 

conocimientos pero éstos no me vuelven más hábil.2Q 

Como antes hemos señalado, la necesidad de apertura de este programa piloto se 

sustentó en una investigación realizada dentro de la UNAM para detectar y evaluar 

la correspondencia entre la concepción y la práctica de la acción tutorial en 

licenciatura y en posgrado. Los resultados de dicha investigación nos hicieron 

tomar en consideración la importancia de la formación de tutores antes de 

emprender nuestra propia experiencia . por 10 cual se llevaron a cabo distintos 

eventos de formación para la función tutorial con un enfoque centrado en la 

persona, que permitiera a los tutores trascender el nivel de simple seguimiento 

admin istrativo de las trayectorias escolares. 

En la actualidad las distintas instituciones de educación superior han reconocido 

la importancia de la tutoría como una acción auxiliar o complementaria de la 

docencia. las razones para ello varían de un contexto a otro. En el ámbito de las 

universidades europeas la tutoría forma parte de una nueva concepción de la 

!" [xntro lI~ la$ ac t i\'idad~s dd l'rogn"na Institucional de Tutoría Intq;ral (l' IT II . se c,,~ n ta con IIn talkr 
viven,,;,t! para ilyudilr ;,10'; cstudi"ntes a ~nfrent:1T esta "crisis'- al lin,,1 lIe 1:1 cilrrera. IV ... r ¡\ Nt:XO 11 
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calidad educativa, en donde los esfuerzos se encaminan a la satisfacción de las 

necesidades del "cliente~. El clima de competencia y los mecanismos de 

certificación (ISO:2000, particularmente en su versión 9004), han hecho ver como 

un requisito una relación más cercana y permanente con las distintas "partes 

interesadas· en los avances y resultados de los procesos educativos. 

"la ayuda que se espera del tutor, como colaborador de los servicios de 

orientación y como educador del alumnado, segun se recoge de la normatividad 

en casi todos los países europeos. se centraría en aspectos como: orientar la 

evaluación de los alumnos. descubrir aptitudes e intereses. facilitar el desarrollo y 

la recuperación académica, valorar metodologías y procedimientos didácticos. 

examinar la adecuación de los contenidos de los programas y la consecución de 

los objetivos y. finalmente. fomentar las relaciones entre las familias y la 

institución". 21 

Como puede verse la tutoría europea tiene un enfoque estrechamente ligado a la 

intervención en diferentes ámbitos, incluso extraescolares, previendo que dicha 

intervención deberá desarrollarse sobre alumnos, profesores, familias y 

comunidad22. Sin embargo, también puede notarse que sus finalidades no van 

mas alla de los aspectos estrictamente académicos. 

La situación anterior se presenta en un contexto en el que se utilizan diferentes 

formas de evaluación y gestión encaminadas a la meta de certificación que les 

permita como organizaciones ser más competitivos. Diversos modelos: TQM , 

QFO o RUECA son utilizados en las instituciones educativas españolas por lo 

cual el cliente externo o empleador esta presente en la filosofía y en la práctica de 

las mencionadas intervenciones . Esta situación inserta como elementos 

conceptuales naturales dentro de la tutoría los parámetros de ocupabilidad o 

empleabilidad23 

11 I(ooril,luel; Moreno. M~ . Luisa: llacia una nU<:I'3 Oricnl3c1Ónllnh'<:rS¡1Jri~·· .Unh·crsilal de Ihrcctona. 
Esp:II)a 2002. p.511 
11 ihidcm 
l' 11>,,1.1'. 106 
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En el contexto norteamericano la tutoría esta directamente relacionada con las 

practicas de investigación en las que se involucra al alumno y ahí las practicas de 

evaluación se ejercen sobre los resultados concretos que los diversos proyectos 

van alcanzando. Lo que el tutor evalúa es la producción de papers por parte del 

tutorado. 

En el contexto mexicano las practicas tutoriales han dado inicio de una forma 

evidentemente mas dispersa, pero por lo mismo tal vez también con mayores 

posibilidades de lograr un carácter intrínsecamente pedagógico. 

Los marcos políticos24 en donde expresamente se habla de la función de tutoría , 

dejan un vacio conceptual y metodológico que es necesario construir y que se 

puede hacer con diversos enfoques desde el más pragmático e instrumentalista, 

con fines de eslricto control de la eficacia de las instituciones en un modelo que 

privilegie la rentabilidad, o desde enfoques más holísticos que , sin menospreciar 

este parámetro , lo integre a otros que permitan atender todas las necesidades de 

mejoramiento del sistema a partir de nuevos elementos para una gestión 

diferente25
. 

El amplio concepto de "programas de mejora " establecido por la ANUlES a partir 

de la publicación del material Programas Institucionales de Tutoría, nos permitió (a 

pesar de que el horizonte contemplado por el texto alcanzaba sólo a ver la 

eficiencia terminal como meta), replantear la tutoria como una acción 

complementaria a la docencia y diferente de la asesoría. Como el carácter del 

texto no fue normativo sino de orientación y en sus páginas se reitero en varias 

ocasiones la flexibilidad con las cuáles esas recomendaciones deberían llevarse a 

la practica , lo consideramos un referente muy útil para. dentro de la política 

educativa para la educación superior. construir una propuesta que permitiera 

implementar la tutoría universitaria en nuestra institución desde principios , criterios 

: . Véa...: d l' rogm m3 de Mejoramiento dd I' ro ri:sorado tl'ROI\'IEI» . SE!'. /l¡1C.~i co 
!' Consultesc a Iknno Sandcrs en los dish lltos tmbajos en los que expone las caracterislll"as e impol1ancia dd 
pamdigrna rnuhidirncnsiona l pa ra la ge,;litin de sistemas cdue~le jon aks. Ix sde este p~lradi gl11a podemos \"I:r 1<1 
necesidad de no II1cno~precjar 1,1 c!ielellcliI y la eficacia de los procesos. pero I("n]>oc o poner cstos criterios 
ell el cent ro de Ilue:itros proyectos educ,l1 i, os. 
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y finalidades pedagógicas y no sólo administrativas o centradas en indicadores 

cuantitativos. 

El indicador de eficiencia terminal es un dato cuantitativo que nos permite 

establecer la proporción que existe entre el número de matriculados y el de 

egresados, pero no nos brinda información de las características o cualidades de 

dichos egresados; tampoco nos arroja información sobre los distintos momentos 

del proceso, y en conjunto con otros parámetros generalmente utilizados por la 

evaluación educativa de corte cuantitativo, sólo nos permite tratar de hacer ajustes 

después de ver los errores cometidos con las generaciones que ya egresaron, sin 

poder resolver los problemas cuando se presentan y todavia tienen solución para 

quienes los viven . Por ello es que consideramos en su moment026 que la 

propuesta de la ANUlES carecía también de fundamentos pedagógicos al igual 

que el PROMEP. pues aunque marcaba elementos organízativos y de gestión 

para sus lES afiliadas, no llegaba a constituir un modelo pedagógico para la tutoría 

universitaria. 

El nuevo paradigma docente determinado por PROMEP 

Desde los lineamientos establecidos por el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado a finales de 1997, a nive l nacional se establece una nueva forma de 

entender el trabajo académico universitario_ Con las nuevas funciones de los 

profesores de tiempo completo y los estándares establecidos por el "perfif 

PRQMEP", las instituciones de educación superior (firmaran convenio o no con la 

SEP), se vieron presionadas para solicitar como requisito de ingreso a sus plantas 

docentes, un nivel minimo de estudios de maestría, entre otros elementos 

curriculares. En un país como el nuestro con una gran tendencia a la 

centralización no sólo de infraestructuras sino también de políticas y por lo tanto 

lb En mayo dd 2004 part icipé en el Curso: Orgalll:aciQI1 i' IIlIplelllCll/(IClúll dI' l'rOI!f(llIIas mSflll ll."ÍO/wll's dI' 
Tu/oria o frecido por la ANUlES y c n CIIU\"C la oportunidad d~ co rrohorar las l'arcndas teóricas), 
Ill clooologicas de did 13 propuesta. 
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de directrices para llevar a cabo las misiones de las instituciones educativas, las 

nuevas funciones incluidas poco a poco se fueron poniendo "de moda", de una 

manera bastante acritica y compartiendo la fal ta de fundamentación que de origen 

asentó la apertura de la primera convocatoria del PROMEP. 

Habia que dar tutoria: ¿a quién?, ¿cómo?, ¿por qué?, de qué manera?. 

Una muy simple respuesta al por qué, contestó lo que se debía hacer "para ser 

considerado profesor universitario": 

·Para ser considerado un "profesor universitario" se deben cumplir. además de un 
grado académico superior a la maestria. con actividades tales CQmo la docencia. la 
tutoria o asesoría a los estudiantes. generar o aplicar de manera "innovadora" el 
conocimiento 'J participar en las actividades de gestión académíca. señala el 
documento. El programa cuenta con varios tipos de apoyos a las inslituciones: el 
primero es de becas, el segundo es de incorporación de nuevos profesores. 'J el 
tercero es el de reconocimiento de los que tienen el "perfil universilario .. 21 

l a presión de dicho paradigma sobre las universidades las llevó a implementar 

apresuradamente "proyectos" de implementación de servicios de tutoría para sus 

alumnos. Como un simple ejemplo de la apresurada "creación " de los servicios de 

atención a alumnos dentro de las lES, podemos ver el caso del convenio firmado 

el 4 de mayo de 1998 entre la SEP y la UAQ , del cual se retoman los aspectos 

de atención a los alumnos, acciones y metas.26 

ATENCiÓN A LOS ALUMNOS 

27 Esto <.:s 10 qu~ 13 SEI'}" las propias IIni\'~rsld:ldes panicipames en el I' romep hall dclinido cumo el "perfil 

de>cabl ~ oc 11n profesor IIniwrsitario". la ófra de nI:leSlros que clIl11pkll con este CfI!crio s ... lo es oc 6 l11il864 
maestros. Visto ell hup.lf\\ 1I'\\ .elllui\er,al.<:om.111 x111<ll"ion/ 138X.:"7.ht1111 / \ istl> el 201 de oc lllhr<.: de 2007 

LO Visto ell htlp:/Iwww.uaq.mxlpifilProDES%20UAO/ ProDES%20Humanidades.doc el 3 d<.: OO\iCI11bre 
de 2007. t os ~ lIhra)'ados cOllllcgrims S()lIl1ueStros. 
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Se contará. a más tardar para el año lectivo 1999-2000. con un sistema de tutoria 

individualizada que oriente a los alumnos en su v,da académica y lOS ayude a superar los 

obstáculos que enfrentan 

ACCIONES PARA MEJORAR LA ATENCiÓN A LOS ALUMNOS . 

Se disefiará un sistema de tutoria personali1:ada para los a lumnos por parte de los PTC Esta tutoría se 

concentra rá en atender y orientar a los estudiantes en aspectos académICOS generales. con especial atención 

en los alumnos de ingreso reciente. Las tutorias comenzarán en 1998 aprovechando el tiempo de PTe que 

se ahorre mediante la op'imizaciÓ!1 de la potítica de apertura de grupos. 

La Institución adecuará el banco de horas asignado a cada DES de acuerdo con la meta eslableclda en cada 

Programa de Desarrollo de los Cuerpos Académicos. 

METAS. 

Alcanzar una ocupacoón equihbrada de los PTC: a) entre la docencia frente a grupo y la atención 

individualizada mediante tutorias y b) entre la docencia y la generación y aplicación del conocimiento. 

Se procurará que la ocupación promedio deseable de los PTC se alcance paulatinamente coMorme 

a lo siguiente: 

Fuente: ( 1998) 

Después de analizar dicho programa, acciones y metas, se siguen sosteniendo sin 

repuesta las interrogantes: ¿a quién?, ¿cómo?, ¿por qué?, de qué manera? .. 

Es importante resaltar que se señala que "Las tutorías comenzarán en 1998 . , sin 

contemplar la necesidad de implementar procesos de formación de los cuadros 

de tutores que las llevarán a cabo. El documento anterior resulta además muy 

revelador si tomamos en cuenta que la convocatoria PROMEP se publicó en 

septiembre de 1997. 
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Justamente lo que en 1998 se trató de hacer en Acallan , fue evitar que una 

alternativa educativa tan prometedora como pudiera ser la tutoria, se desvirtuara y 

pudiera propiciar practicas de simulación en la atención a las necesidades de los 

alumnos, dado que sabíamos ya entonces que existían muchas necesidades no 

conocidas ni atendidas por las instituciones, l a experiencia lograda 

posteriormente a través de nuestro programa de tutoría integral nos ha dado 

muchos más elementos para comprender la gran variedad de problematicas que 

enfrentan nuestros estudiantes y la gravedad de las mismas. 

Tratando de superar las mencionadas limitaciones fue que investigamos, 

diseñamos y establecimos el Programa de Tutoría Integral para la carrera de 

Pedagogía en la ENEP Acatlán . 

Propósito de la Propuesta 

Brindar un servicio de apoyo a los estudiantes a lo largo de su formación 

profesional con un enfoque personalizado que les ayude a definir un plan de vida 

escolar, académico y profesional , y que al mismo tiempo signifique un seguimiento 

permanente y útil tanto para la evaluación de dicho proceso, como para el 

aseguramiento del perfil de egreso plantead029
, así como la investigación de 

múltiples aspectos de la cotidianidad de la vida institucional que generalmente son 

ignorados aunque afectan directamente el proceso de formación profesional. 

Naturaleza de la funcíón tutoríal como acción formativa . 

Podemos encontrar múltiples propósitos y caracteristicas de la función tutorial ya 

que se desprenden del concepto de tutoría que se maneje, pues ésta puede 

entenderse como: vigilancia sobre los alumnos, responsabilidad por ellos (en un 

sentido de responder por sus acciones) , asesoría personalizada de sus 

:-, COlIsidcramos que el per lil di: egreso debe eonslílu ír el mejor r más d aro li !leam1cnIO di: ~wiks son las 
{'Imlpe,elrdlrs, /¡abiIÍlllUlcr, ,·(,!"rt',f y 'I(·tilllllel·, fl'lIIliellteJ' 1,111 1II/IIJ.f /¡ficie//{·;/, imefectlllll, !'{'riul//ll.\" sl)e;'" 
que ~ pretenden lograr con nuestr<l acció n cdue'lll\ a 
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actividades académicas en un sentido particular, coordinación de sus labores 

académicas en un sentido general , etc.3O 

Desde luego los contextos escolares han influido también la naturaleza y alcance 

de las acciones tutoriales, ya que no es lo mismo la tutoda en una universidad en 

la cual residen permanentemente los estudiantes a otra que ofrece los planes 

formativos a distancia o en linea; así como son diferentes las tutorias de 

instituciones de carácter religioso o de las que no lo tienen , o aquellas que ofrecen 

sistemas tutoriales sólo en los programas de posgrado. 

La naturaleza de la función luIorial en nuestro modelo tiene su base en una 

preocupación esencialmente pedagógica y por lo tanto se enfoca sobre lodo a su 

posible acción formativa. En una perspectiva apegada a las concepciones de 

educación permanente y de educación para la vida , entendemos que la formación 

profesional es sólo uno de los aspectos, momentos, niveles u opciones que se 

integran a un proceso mayor que es la formación del Sujeto y que por lo tanto es 

un espacio determinado en el cual se continua trabajando algo que lo antecede 

como acción formativa y permanente: el desarrollo humano de las personas. 

La experiencia concreta de tomar como objetivo este tipo de formación a partir del 

trabajo alrededor del proyecto de vida de los estudiantes, nos deja en claro que los 

niveles educativos antecedentes han dejado por fuera de sus acciones educativas 

el desarrollo de la persona. Para muchos puede parecer utópico centrar la 

formación profesional en el desarrollo personal de los estudiantes, pero si no 

recuperamos el criterio de trascendencia de las acciones educativas, estaremos 

perdiendo el sentido y los principios filosóficos de lodo acto pedagógico. 

Es preciso puntualizar aqui que no se pretende cambiar ni la organización 

académica ni la curricula universitaria , sino enriquecerla a partir de implementar 

nuevas modalidades o relaciones educativas que recuperen y enfaticen el sentido 

humano de la formación profesional (lo cual como antes dijimos, busca alcanzar 

un nivel adecuado de congruencia con los principios institucionales). Este modelo 

parle de lo ya establecido, en específico del perfil de egreso y en todo caso 

~, Ver: Pujo!. Balcclls y FoJ'lS Martin. Los métodos ~111:1 ~'nS~lhrml un il ersilaria. b,l lcit)llCs Universidad de 
Navarra. Espm1a 1978. 
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pretende moldear o afinar la perspectiva que se tiene del mismo a partir de 

enfatizar su importancja y buscar el compromiso de educadores y educandos con 

su logro. A partir de la difusión e instrumentación de este modelo confiamos en 

que las lES dejaran de perCibir al perfil de egreso como un simple requisito de 

planeación educativa y lo resignificarán como la concreción deseable de sus 

esfuerzos formativos, reconociendo su nivel de trascendencia al integrar en él los 

valores, actitudes, habilidades, destrezas, etc. , y articulando su posibilidad de ser 

con las acciones necesarias que aseguren su factibilidad. 

Concepto de Tutoria 

La Tutoria es una relación educativa que se construye. Esta construcción se lleva 

a cabo con base en la confianza y el respeto mutuos, en la cual el tutor se 

compromete a acompañar el proceso educativo del tutorando desde una 

perspectiva personalizada, abordando los diferentes aspectos que influyen en su 

formación . Ello se lleva a cabo desde diversas acciones de acompañamiento, 

diálogo, retroalimentación , cuestionamiento , información y orientación. enfocadas 

siempre al crecimiento. madurez, autoconocimien to y autovaloración , autonomía y 

autogestión del tutorando, qu ien se compromete en ese proceso a partir de la 

definición de un proyecto de vida que le implica acciones y decisiones, así como el 

planteamiento de metas y estrategias personales. 

La importancia del logro del Perfil de egreso 

El cumplimiento cabal de las funciones de las instituciones de educación superior, 

implica brindar un óptimo servicio en lo que a docencia se refiere , aspecto que si 

bien no está totalmente resuelto , si se tiene previsto y generalmente se atiende a 

través de los departamentos de formación y actualización docente; sin embargo 

dentro de los procesos de enseñanza -aprendizaje (que nuestras instituciones 

validan con sus titulos) , aparte de los docentes, participan los estudiantes con los 

cuales nos hemos comprometido oficial y públicamente ( a través de la difusión de 
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nuestros planes de estud ios) a llevarlos al logro de un perfil profesional, que se 

especifica con mayor o menor detalle en nuestros perfiles de egreso. 

En diferentes eventos de actua lización de docentes en otras universidades 

mexicanas y en la propia UNAM, hemos podido constatar la ignorancia de los 

profesores en cuanto a ese perfil -que representa el compromiso a cumplir por 

parte de la planta docente como colectivo que lo concreta y por parte de la 

institución como ente que lo oferta y valida-, y peor aun, al momento de conocerlo 

o revisarlo , una abrumadora mayoría de los profesores han señalado que los 

egresados en realidad no lo obtienen. 

El logro del perfil profesional de egreso no es sólo una obligación que debería 

cumplir el estudiante para ser certificado con un titulo o cédula profesional , sino un 

derech031 del que debe gozar todo alumno que ha cubierto el plan de estudios, los 

requisitos y los créditos que la institución ha considerado como necesarios. 

Desde una perspectiva de evaluar para mejorar y en un contexto en el cual cada 

vez se cuestiona más la calidad de los servicios de las universidades publicas, 

hemos emprendido la tarea de asegurar el logro del perfil de egreso, con acciones 

complementarias a la docencia: la tutoría y los programas de mejora, los cuales 

pretenden delectar y subsanar con oportunidad las deficiencias formativas que nos 

alejan del logro del perfil que nos hemos planteado como meta formativa final. 

El desarrollo institucional generalmente conlleva cambios que modifican la cultura 

organizacionat, la tutoria centrada en el perfil de egreso puede ser ta innovación 

que nos asegure el cumplimiento de uno de nuestros mayores compromisos con la 

sociedad. 

" En eSHl túgica. las eval uacion~s al q~reSll ··cas tigan·· al prol~ si"nal C0 ll10 indi\iduo. sienuo quc la 
responsal1iliditd e~ colectiva y los crrorcs o carencias debieron deteclarse y soluciolla rse o por1l1IHllnenle paru 
no lesionar C~ <krecho de los alumllus inscri tos a red bir Ulla edU l"llciún de calidad. I'or lo anterior y (·011 
rcSpeCl0 ~ll os requerimientos de calidad por pane de la sociedad a las inslitllcioncs de educación supcrioL nos 
indin~"llos II a Cll1 ~ I1i 7.;lr los paradigmas ~ gestión asumiendo un enroque de aseguramiento de la calid"d mils 
que de ("ontrol de calidad quc fue un mod.:lo ¡"¡lil en la decada de los 30 ·$ . pe ro 'lile en la aCllIalid;td eSI<Í 
teóric,¡ y IIlchldológicamcntc rcb;¡slIdo. 
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Marco Institucional. El programa de Fortalecimiento de los Estudios de 

Licenciatura 

Como un proyecto central de desarrollo institucional , encontramos en la UNAM el 

Programa de Fortalecimiento de los Estudios de licenciatura que desde la 

Secretaria de Desarrollo Institucional pretende mejorar la calidad de los servicios 

en este nivel educativo. 

"Es una propuesta institucional para mejorar la calidad de la atención a los alumnos de las 

licenciaturas. fundamentar acciones académicas en el conocimiento sistemático de su desempeño 

escolar y operar orgánica y sistemáticamente acciones y estrategias para fortalecer la licenciatura. 

¿Cuáles son los objetivos centrales? 

Con el programa se persiguen dos objetivos centrales: 

Mejorar el desempeño escolar de los alumnos de licenciatura. 

Incrementar la eficiencia de los estudios de este nivel. 

¿A quién está dirigido? 

A todos los alumnos de licenciatura de la UNAM. 

¿Quién lo aplicará? 

Con base en lineamientos genera les, cada escuela y facultad lo adaptará a las disciplinas que 

aborda y, a sus condiciones y recursos. 

¿En qué consiste el Programa? 

En todas las carreras que se imparten en la Universidad se real izarán acciones para incrementar 

los índices de retención de alumnos. disminuir las tasas de rezago escolar. aumentar las tasas de 

egreso por generación e incrementar los indices de titulación. Para ello, en las escuelas y 

facultades se articularán seis estrategias básicas: diagnóstico académico de los alumnos. tutorias, 

actividades preventivas y remediadoras, orientación institucional y académica, mejora en los 

servicios escolares y bibliotecarios. seguimiento académico de los alumnos." 32 

Con base en lo anterior y retomando los objetivos centrales del Programa, 

• Mejorar el desempeño escolar de los alumnos de licenciatura. 

• Incrementar la eficiencia de los estudios de este niveL 

'1 Il1t,'rnlilciú lI difundida por la Dirección d~ J;\a llladón EdllGIIÍI a de It, Secretaria de Desarrollo 
In$lil lll·j,'n;ll. ¡;n 1'1 p,i¡;ina "cb de 1:1 UNAM 
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Resulta conveniente hacer las siguientes observaciones: 

-Para asegurar el logro de los objetivos centrales arriba subrayados es necesaria 

una acción institucional coordinada y sistemática que permita establecer las 

formas de operación del programa den tro de un adecuado margen de viabilidad . 

-Recuperamos también la respuesta que se brinda a la pregunta de ¿quién lo 

aplicará? Y nos encontramos que la respuesta nos indica que será "cada escuela 

y facultad lo adaptará a las disciplinas que aborda y, a sus condiciones y 

recursosH

, sin especificar si existirán partidas especificas para desarrollar esos 

programas. 

-Aparentemente se parte de una nueva concepción más incluyente que considera 

que la tutoría deberá ser dirigida a "todos los alumnos de licenciatura de la 

UNAM" , aunque no se aclara la manera en la que se establecerá un sistema 

tutorial con esas características. 

-Por ultimo, al definir en qué consiste el programa, se señalan seis estrategias 

básicas. entre las cuales se menciona a la tutoría , sin embargo, desde la 

experiencia concreta con la que contamos en Acallán a través de la acción tutorial 

auspiciada por el Programa PAPIME dentro de la carrera de Pedagogía, podemos 

afirmar que la tutoría no debiera contemplarse como una estrategia más, dentro 

del Programa de Fortalecimiento de los Estudios de licenciatura. sino como la 

metodologia de trabajo para poder desarrollar las otras cinco estrategias. Lo 

anterior, porque es la implementación de un sistema lulorial la que permite llevar a 

cabo : un diagnóstico académico de los alumnos ( de manera más ágil y 

precisa, por la cercanía con los tutores); actividades preventivas y 

remed iadoras ( a través de los programas de mejora); orientación institucional 

y académica (de manera organizada y sistematica) : mejora en los servicios 

escolares y bibliotecarios (al contar con datos directos de informantes clave: los 

tutorandos); y, desde luego un mejor y más constante seguimiento académico 

de los alumnos, todas ellas señaladas como estrategias básicas del Programa. 
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Nuestra experiencia más reciente en torno a los programas tutoriales dentro de la 

UNAM, se inscribe en el marco del Programa Nacional de Becas para la 

Educación Superior (PRONABES ), donde el papel del tutor queda reducido al de 

un recolector de datos e informador de aspectos administrativos. Básicamente en 

oposición a la visión reduccionista de dicho programa y en concordancia con la 

tendencia de la política educativa anteriormente descrita que~ en el discurso

reconoció el valor de las acciones tutoriales, era necesario brindar una mayor 

fundamentación pedagógica a esa alternativa de atención educativa, 

introduciéndola como otra de las modalidades didácticas que nos permiten apoyar 

la formación de nuestros alumnos desde espacios y momentos no necesariamente 

curriculares y que, no obstante esto último. pueden fortalecer de manera directa el 

logro de nuestros objetivos institucionales en relación a ellos . 

Trascendiendo el incremento de la eficiencia terminal, que en todo caso es una 

meta cuantitativa . pretendimos mejorar también la efectividad, es decir las 

características de los resultados obtenidos, en relación a los parámetros de 

calidad establecidos institucionalmente. Oichos parámetros. oficializados, 

publicados y difundidos por nuestra institución encuentran su versión sintética en 

los perfiles de egreso que nos comprometemos a alcanzar con todos y cada uno 

de nuestros egresados a quienes se les expida el titulo que los valide como 

licenciados en la profesión cursada. Con este propósito como guia, se retomó la 

recomendación general de la ANUlES acerca de darle a la tutoría un carácter 

fuertemente formativ033
, pero fundamentando pedagógicamente sus alcances y 

características metodológicas y ubicándola como una modalidad didáctica que de 

manera ca-curricular nos permitiría asegurar el logro del perfil de egreso 

determinado para cada plan de estudios a nivel universitario a partir de acciones 

tutoriales implementadas grupal e individualmente desde un modelo que enfatizara 

el acompañamiento de los alumnos como una práctica personalizada encaminada 

" Pero el ('oneepto de lo Jormath ·o que desde nuestra perspectiva se pb nleil liene un G,r:"Kle r mas po:dagógico. 
es decir esta relac ionado c(Jn un concepto 11\;\5 integral de ser h \ 1I1HlIIO. IIlicrlln's que la pmpuesI3 de la 
ANlJ lES se refere ncia desde las tcon ;,s psieolúgic¡1s del aprendiJ.nje. y por lo lamo reslringe lo t<.mna1i\o al 
prOCestl de E-A 
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a desarrollar en ellos su responsabilidad , capacidad de decisión, autoestima y 

autonomía, 

Características generales del Modelo centrado en el logro del 
Perfil de Egreso 

El Sistema de Tutorías implementado en el Programa de Pedagogía de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales Acallan . 

La formación integral, incluyente, personalizada, orientada tanto al logro del perfil 

de egreso como al desarrollo personal de los estudiantes, con el claro objetivo de 

fomentar la autonomía de los estudiantes y su compromiso en la definición de un 

proyecto personal de vida universitaria , fueron los puntos de partida para la 

incorporación de un sistema tutorial en nuestra carrera . Todos estos elementos se 

habían establecido como la base del Modelo tutorial centrado en el perfil de 

egreso34
. Bajo estas premisas el Programa de Tutorias diseñado para la carrera 

de Pedagogía de la ENEP Acallan se implementó a partir de septiembre de 2002, 

buscando ofrecer la tutoría como una modalidad didáctica más que se 

incorporaria al trabajo académico universitario y que seria recibida por todos los 

alumnos inscritos, que por este sólo hecho tienen igual derecho a recibir los 

beneficios que lodos los demas y a ser objeto de nuestra preocupación y nuestro 

trabajo académico . Este sistema denominado Programa In/egral de Tu/arias ( PIT) 

se desarrolló independientemente del sistema de tutorías establecido en la UNAM 

para alumnos Becados (PRONABES), implementado apenas algunos meses 

antes. 

'-1 Ort.:ga Vill a!obos Lilia . Ameproy.:~ to paru 110 Programa In tegT;lI d", Tlllori;! en la carrera de I'cdagogil' dc 
lu ENEI' A"'''lliín Jun io 2002. [ti eSla pTOpllesl:, So: CSlahlcda la pnnicipación \o luntaria d<: un cl1npo de" 
proli.:sorcs de 1:1 carraa millo IlIIores. para rea lizar el aco lllpa,lalll1cntO u.: las diferen les generaciones de 
ahnunos a lo 1,lIgo de su form:,ción profesiom,l. el Modelo implic"ba '1"'" fucran IIIlores·prolCsores y '111 
contempló la tulOria de pares pues SI: 'Kccsi la ",xp<.:ricnda de \'id" para apoyar el proyech) de \ ,da d", otra 
persona. asimismo se reqlleria que t¡.era e()n b¡1S1: en una participación mlunlaril, y no por asign:K,ún 
"d lll ini~tr"li\ a p"m aseguwr h, nlOI ,\ acióu humanista y el nivel de rcsponsabiliJad de los profesores respe,'I" 
" SU Ill,e' a I" re;, 
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Partimos del hecho de que atender sólo a grupos con necesidades especiales 

ubicados en los extremos del desempeño escolar no sólo resulta in equitativo en 

cuanto a los apoyos que les ofrecemos a los alumnos, también resulta ineficiente 

en el nivel institucional si lo que buscamos no es solucionar casos aislados y 

mantener un nivel medio de eficiencia, sino elevar la calidad de nuestros servicios 

educativos. 

la solución implementada consistió en la instauración de un Programa Integral de 

Tutoria , que buscó establecer una acción complementaria a la función docente 

para acompañar, orientar y apoyar a cada uno de los estudiantes inscritos, en el 

trayecto de su vida universitaria, con la finalidad de que pudieran constituir un 

proyecto personal de vida escolar y profesional. 

Incluyente.- A pesar de que en México los documentos institucionales35
, 

reconocen a la tutoría como " ... una acción complementaria , cuya importancia 

radica en orientar a los alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y 

necesidades académicas, así como de sus inquietudes, y aspiraciones 

profesionales·, los beneficios de esta actividad no se han propuesto para todos los 

alumnos, en una lógica excluyente estos programas ya implementados en algunas 

facultades de la UNAM se han dirigido sólo a algunos sectores de alumnos, sean 

los de altos promedios como el caso los alumnos que se incorporan al Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), o (en menor 

proporción) a los alumnos con algún tipo de rezago académico. El modelo que 

proponemos parte de un principio incluyente que pretende asegurarle a cada 

alumno que tomó la opción de cursar una carrera dentro de nuestra institución, 

que egresará de ella con ladas las competencias profesionales ofrecidas por 

nuestros planes de estudios, y por ello , cumple con uno de los propósitos 

fundamentales del Programa de Fortalecimiento de los Estudios de licenciatura. 

>' DireeeiÚn Genewl de Ev:.lu:'l' iÓn E¡Juc:n i\"a .1\.1'11111"11 Jel "1"\lI"r; Bm¡e~ eoneenun tcs \' lc~lIle;I~, I'r,,\!nlln~ de 
FO!1;I!ccimienh> de l(l~ h!\ldius de !.ICCllpa!Ur3. Secrclmíu (ieuera l . UNAM . ¡"' Ic~ic( .. 2002 
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Integral. - Ubicamos la propuesta en el referente de una pedagogia freireana que 

nos permite concebir a la educación como una acción concientizadora a través de 

la cual el estudiante del nivel superior adquirirá una visión cada vez más clara de 

la trascendencia de su propia formación profesional al relacionarla directamente 

desde su vida estudiantil con un proyecto de vida profesional que -durante su 

construcción- le posibilite una lectura de la realidad al enfocarse sobre condiciones 

concretas y problemas o demandas que el ejercicio de la profesión le plantea y 

que podrá vislumbrar antes de su egreso. Los beneficios directos de este proceso 

de concientización alrededor de su práctica formativa incrementarán sus niveles 

de responsabilidad y compromiso profesional, incluidas sus actividades y tareas 

estudiantiles. El proceso de formación integral de dichas actitudes se hace de 

manera explícita como elemento fundamental de una educación concientizadora, 

sin dejarla al azar de los posibles resultados del currículo oculto, para alcanzar con 

ello tanto el mejoramiento del desempeño escolar de los alumnos de licenciatura, 

como el incremento general de la efectividad de los estudios de este nivel. 

Autogestionario .- Desde una perspectiva psicopedagógica, la atención a los 

procesos individuales que vivirán los sujetos de la tutoría (tutor y tutorando) , 

retoma los presupuestos rogerianos; por un lado para centrarnos en la persona y 

por el otro para propiciar el desarrollo de sus capacidades de autogestión (acordes 

con los principios freireanos de libertad y autonomía) . La orientación de Rogers, si 

bien surge en la clínica y en la práctica terapéutica , ha sido ya trabajada con 

provecho desde la práctica educativa y nos abre una vía para el tipo de relación 

que se pretende establecer con el tutorando y que explicitamente tendera a 

rebasar los limites tradicionales de dependencia intelectual, emocional , etc. que en 

muchas ocasiones siguen presentándose en la relación profesor-alumno, incluso 

en el nivel superior. El reto del docente-Iutor es el de (a través de un sistemático 

proceso de formación para la acción tutorial) abandonar el rol tradicional 

sustentado en el poder y en la imagen de autoridad, para incluir al alumno en una 

tarea todavía más trascendente para él que cualquier curso universitario por 
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separado: la tarea de responsabilizarse y tomar decisiones sobre su propio 

proyecto escolar-profesional. 

Personalizado.- Desde una perspectiva didáctica hacemos hincapié en las 

características del alumno como una persona integral. diferenciada y volitiva que 

mantiene expectativas particulares respecto a los procesos en los cuales participa. 

Sostenemos que se puede dar una atención personalizada (tomando en cuenta 

estas diferencias) aún cuando nuestras actividades sean grupales, reconociendo 

que -paradójicamente- en muchos procesos individualizados no se trabaja con un 

enfoque personalizado. De este modo, la caracleristica personalizada del modelo 

se respeta tanto en la tutoría grupal como individual al atender las opiniones, 

sentimientos, temores, expectativas y avances de cada uno de los estudiantes 

participantes -de manera respetuosa y no homogeneizanle- dejando claro que a 

pesar de que en la universidad pública trabajamos grupos numerosos, esta 

situación no implica que los participantes se pierdan en el anonimato, ya que en 

principio alguien (su tutor) , sigue de cerca su proceso personal como individuo y 

como participante de un grupo y está atento a los problemas que pudieran surgir 

tanto a nivel personal como colectivo , para orientarlo en la toma de decisiones y 

en la construcción de la alternativas de solución. Este acompañamiento de 

persona a persona, eleva el nivel de autoeslima y la capacidad de autonomía al 

favorecer la autoafirmación de nuestros estudiantes. 

Participati vo.- A partir de esos mecanismos para desarrollar la autoafirmación, la 

elevación de la autoeslima y la concientización de la importancia del proyecto 

social que se vive (la formación de cuadros profesionales); el estudiante se 

introduce en nuevos procesos de identificación y pertenencia que posibilitan y a su 

vez son posibilitados por un incremento de su participación en las interacciones 

educativas. 
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Impacto deseable del Modelo propuesto 

Objetivo General del Programa de Tutoría Integral 

Mejorar la calidad de la formación profesional que ofrecen las carreras de la FES 

Acallán a través de la implementación de un Programa Institucional de Tuloría 

Integral, que brinde un servicio de apoyo académico a los estudian tes, a lo largo 

de toda su carrera profesional, para incidir tanto en el nivel de su 

aprovechamiento escolar como en el logro de un óptimo perfil de egreso. 

Objeti vos Particulares 

- Propiciar el desarrollo de actitudes, habilidades y hábitos positivos para el 

estudio en el nivel profesional que incrementen la calidad del desempeño 

académico de los alumnos inscritos en las diferentes carreras que se ofrecen en 

nuestro campus universitario. 

- Lograr que los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades y destrezas de 

una manera armónica que involucre habilidades, actitudes y valores necesarios 

para la conformación de las competencias deseables en la formación profesional. 

las cuales abarcan tanto la calidad de sus ejecuciones científicas y técnicas, como 

un alto nivel de responsabilidad y compromiso profesional. 

- Apoyar la creación y/o consolidación de proyectos de vida profesional en los 

alumnos para que cada individuo se trace metas pertinentes y factibles acordes 

con sus características e intereses personales. 

- Alcanzar un alto grado de coherencia y efectividad de las acciones educativas en 

el logro de los perfiles de egreso planteados, a través de acciones coordinadas de 

los docentes encaminadas a la integración vertical y horizontal de los curricula en 

el nivel de lo concreto . 

- Tener un programa institucional que de manera permanente nos arroje 

información y datos evaluativos acerca de los resultados de nuestras acciones 

educativas en la formación de los nuevos cuadros profesionales. 

- Contar con información relevante , oportuna y específica para el mejoramiento 

didáctico y curricular. 
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Como puede observarse, el eje en torno al cual han girado las acciones ya 

emprendidas en la experiencia piloto36 de Pedagogia es el pertil profesional de 

egreso, partiendo de que éste expresa el conjunto de conocimientos, aptitudes, 

actitudes y habilidades inherentes al desempeño de la práctica profesional que 

realizará el egresado de una carrera determinada. 

En la metodología de intervención en esa experiencia concreta , se propuso como 

principal estrategia para instaurar el modelo tutorial la asignación de un grupo 

escolar (de 40 a 50 alumnos) a un tutor, lo cual permitiría combinar las 

modalidades de asesoría y tutoría para poder incidir, tanto en la superación de los 

problemas grupales , como en su potencialización a través de enfoques más 

colaborativos de aprendizaje y, por otro lado, en un acompañamiento de los 

sujetos a través de una atención más personalizada que tomara en cuenta las 

caracleristicas individuales de los alumnos. Sin embargo, en una línea de 

generalización del modelo, cada carrera deberá hacer un diagnóstico de sus 

necesidades particulares y de las características de su planta docente para poder 

decidir la mejor forma de operar su programa tutoríal. Es por ello imprescindible 

que cada Programa de carrera cuente con un equipo de gente entrenada para 

fungir como gestores del Programa Institucional de Tutoría IntegraI3? 

La tutoria centrada en el logro del perfil de egreso se plantea como integral , pues 

la entendemos como una acción de acompañamiento durante el proceso formativo 

de nuestros alumnos, además de que el pertil de egreso no hace referencia sólo a 

los conocimientos que deben ser adquiridos, sino también a las actitudes y valores 

en los que se les formará. l a tutoria integral se plantea por lo tanto desde el 

primer semestre de la carrera y no se detiene unicamenle en los aspectos de 

inducción a la vida universitaria, sino que acompaña a la persona a [o largo de 

'. El mu<:pmy<:t·to S~ pr<:S<:nló a la can~ra d~ I' cdagogia qu~ ~s con la cual w laboro. ~in embargo. <ksde una 
persp<."i:liva pedagógica desde luego e l impllclO que se pretend ió con la lilflllullldón de un modelo d.: lIumia 
uui\<:rsi taTl3 er¡¡ tr3scenocr de la P,Ul ICII I:iridad de un¡¡ c¡¡rrCf¡[ haci,! la gcneraliz¡icióli instilUciooal. lOmando 
':0 cuenta Iltle mm propues t¡¡ de c:ll ubio debe IUIIstntr e,'ide llci:l~ tic I;u:l ihi l i dad~' de b<.: ndkios couereros. 
" La adjetivación de I¡¡ tutori,! como Inle¡;ral se propone por In n<:<:esid,,¡J 1.1<: diferenciar las at'ciOIl<:s tutoriaks 
\.Id l>wgTilma ll<- FOr1i1lceimicnl<) de los blulli.)s de l.ieenciahl Ta de :Iquell:l 1)lIa que se brinda 11 los b<.:carios 
<.:mllO un r<:queTl1I11cnto de I'RONAIl1:S 
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todo su paso por la universidad. con el fin de asegurar la calidad de la formación 

profesional que brinda la UNAM. 

l os diferentes momentos del mencionado acompañamiento. tienen características 

particulares relacionadas con las necesidades generales que cada una de las 

etapas del proceso vivido por los estudiantes y tiene mecanismos de adaptación 

para atender las necesidades particulares de los grupos y de los individuos según 

sus expectativas. las que desde luego varian dependiendo de múltiples factores. 

la actividad del tutor -por su naturaleza misma- implica la cercanía y el 

conocimiento de dichas expectativas y orienta sus acciones para responder 

siempre no a un programa preestablecido, sino a los requerimientos de las 

personas. El concepto central al que se aboca este proceso formativo es el de 

plan de vida profesional, con lo cual articulamos las necesidades y expectativas 

tanto personales como institucionales (misión) con respecto a la fonnación 

profesional de los futuros pedagogos.38 

la elaboración de un Plan de vida profesional requirió del desarrollo de módulos 

iniciales de trabajo que permitieran avanzar en el grado de madurez y de 

compromiso con el cual abordan los estudiantes su propio proceso de formación 

profesional. Para lograr esto se presentó una propuesta de contenidos39 para las 

sesiones grupales que permitirían avanzar con los miembros del grupo de manera 

simultanea en un proceso de formación transversal. 

Dichos contenidos, que se trabajan hasta el día de hoy en las sesiones grupales 

de tutoría ; nos permiten ir sentando las bases tematicas, y la reflexión de los 

estudiantes acerca de lo que se trabajara en la tutoria individual. donde se 

atienden ya problemas concretos presentados por los individuos y que requieren 

un tratamiento personal y en algunas ocasiones una oportuna canalización . En los 

diferentes módulos abordamos los múltiples factores que inciden en el proceso de 

' . Hacemos hincapi': en que la aplieadún dd molid o propuesto en la .:¡¡rreril de I'eda!,!ogia re presenta una 
etapa pilo to necesaria p~tra e,aluar la lilel ,llI lidad )' con' en icneia de genera l i~ar su aplicación ..:mno 
metodologia- hase p¡,Ta e l des;,rT"lI" dd l' rO!.!T;un;L de FOr1 aledmiento de los ESlUdios dc Licenciatura en tooa 
la UNi\M 
"/ 1-<1 propue';!;1 dc eon!cnidos -que presente a 10'; prilllems ' ohllltarios que aeeptafOn (ung ir como tu!l)re,; en 
1" (";¡rler" de I'nl;tgogi;l- se ,ndu).: en c~te Informe en el ap"nad ll ,k IlIlp1cmemación. 
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formación profesional y que pueden estar en una o más de las siguientes 

dimensiones que atiende la lutoria integral: 

• Escolar 

• Académica 

• Vocacional 

• Profesional 

• Personal 

Dimensión escolar. Se refiere a todos aquellos aspectos de la vida institucional 

que deben ser conocidos por el estudiante y que en un momento determinado le 

pueden llevar al éxito o al fracaso en su paso por la universidad: derechos y 

obligaciones, distintos reglamentos, sanciones , requisitos, trámites, alternativas y 

programas de apoyo, etc. 

Dimensión académica, Se enfoca al desarrollo de actitudes, habilidades y hábitos 

respecto al estudio universitario y el cumplimiento de las responsabilidades 

estudiantiles: participación , realización y calidad de los trabajos encomendados, 

dificultades u obstáculos formativos para un buen desempeño académico, etc. 

Dimensión Vocacional. Atiende las preguntas, dudas o situaciones de 

incertidumbre que el tutorando pudiera presentar respecto a la adecuación de su 

elección de carrera , así como a la elección dentro de las distintas áreas de 

ejercicio de la misma que en un momento determinado de sus estudios le 

plantearan alguna disyuntiva. 

Dimensión Profesional. Implica la información oportuna y confiable que el 

estudiante requiere para ir conformando su plan de vida profesional a partir del 

conocimiento: de las posibles áreas de ejercicio y sus características, de las 

caracteristicas y los requerimientos del mercado profesional, de las alternativas de 

especialización y de posgrado, etc. 
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Dimensión personal. Contempla todos los aspectos de la vida personal del 

estudiante que pudieran influir directamente en su calidad de vida y/o en su 

proceso formativo como estudiante del nivel superior. 

El abordar la formación de los sujetos desde todas estas dimensiones es lo que le 

da al modelo propuesto el caracter de integral, pues en lugar de fragmentar la 

atención del estudiante desde una perspectiva únicamente escolar y/o académica, 

lo hace tomando en cuenta la natural interacción e interdependencia que cada 

dimensión guarda respecto a las otras, lo cual permite al tutor tener una visión de 

conjunto de la problematica del alumno para poder brindarle un mejor apoyo y 

orientación. 

El plan de vida profesional , que implica madurez, responsabilidad , autonomía, 

capacidad de decidir, etc. se comienza a hacer posible a través de todas las 

actividades tutoriales desarrolladas desde el ingreso, pero se hace explícito para 

los alumnos a partir -no de que se promueven y fomentan las anteriores 

capacidades- sino en esas etapas en las cuales las decisiones tomadas impactan 

de manera mas evidente lo que sera su futuro profesional. Cuando el alumno elige 

un tema para desarrollar un trabajo de una materia cualquiera esta tomando una 

decisión personal de índole simplemente escolar, pero cuando un alumno elige 

(entre una serie de alternativas) una materia optativa para conformar su 

curriculum personal , la decisión no es sólo escolar , sino profesional pues estara 

decidiendo qué herramientas profesionales privilegiara sobre otras segun las 

expectativas que se ha formado acerca de su ejercicio profesional. 

A quienes colaboramos desde la docencia no nos es ajeno el H gran" problema que 

enfrentan los alumnos para la toma de decisiones: ¿qué tema desarrollarán?, 

¿qué bibliografía sera conveniente consu ltar? ¿con quién formaran equipo? etc. 

las actividades o las didacticas empleadas en los niveles educativos anteriores, las 

relaciones familiares, la edad de nuestros alumnos y otros muchos factores 

inciden en el individuo para que la mayoria de las veces no sepa tomar decisiones 

en lo cotidiano (a pesar de haber elegido ya una profesión) . 
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La anterior situación nos lleva a afrontar un gran reto · promover en los sujetos el 

interés, la motivación, la responsabilidad, la autoconfianza y la autonomía 

suficientes, para que se den cuenta de que la vida profesional requiere de 

múltiples decisiones y que ellos justamente están desarrollando habilidades 

especificas para poder tomarlas4o. En tanto que los alumnos sean conscientes de 

que las decisiones vocacionales, escolares y personales tienen un impacto directo 

en los ámbitos académico y profesional -y que éstas últimas a su vez incidirán 

nuevamente en el nivel personal- serán capaces de reconocer la necesidad de ir 

trazándose un plan de vida en general y un plan de vida profesional en particular 

que les permita aumentar la posibilidad de alcanzar justamente aquello que 

desean y que pasará de ser un simple deseo a ser una meta. 

Asumiendo nuestra responsabilidad como institución educativa, además de definir 

en el perfil de egreso el tipo y las características del profesional que estamos 

formando, debemos tener contempladas las estrategias para lograrlo, pues si no 

se hace de este modo, el perfil de egreso pudiera quedarse (como frecuentemente 

sucede) en un simple discurso que expresa nuestros deseos pero que no asegura 

el logro de nuestros compromisos. 

En la propuesta para la modificación del Plan de estudios de la carrera de 

Pedagogía presentada en 1993, se contemplaba la inclusión de objetivos 

semestrales4 1 que nos darían la pauta para ir alcanzando de manera gradual y 

paulatina (como todo proceso educativo) el perfil de egreso. Los objetivos 

semestrales pretendían en esta propuesta que el Plan de estudios , como plan 

formativo, quedara claro para todos los involucrados en el mismo y de esta 

manera se asegurara su logro en los alumnos. La tutoría integral viene a reforzar 

esta propuesta con estrategias cocurriculares que trabajan específicamente sobre 

, .. Esta prmnocíón d~ valores)" acti ludes se reali~~l 11 través de la tutoria grupal y no se rdiere a conten idos 
dedarmi\os que los cstudianks ··se "prenden·· de Illcnmri,,_ s ino a s itllllciones vi\'encialcs y procesos que les 
ímplkau el ;In:ilísís de sus propios rcti:rcn tcs valora les y el des:lrrollo de .1ct iludcs y h;¡bi!idades necesari as 
para afruntar diehas situaciones. 
" En 1993. eomo Jera del I'rogr:mJa de l'ed:lgogia. incluí en la propuesta de modificación del Plan de 
ESludios el eSlabkcimicnlo de objetivos semesl rales eomo ellunc i~dos indicati \ os de los a\ auces del proceso 
lorrn:ui\"(l 4 11~ se esperaha en cada tillO de los periodos scmestra les. co nlemplando el perftl de egreso eomo 
una especie ,k ob.icti\ll lerminal. 
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el desarrollo de valores, actitudes y habilidades necesarias para el profesional que 

estamos formando.42 

Tutoría grupal 

La tutoria , en su modalidad grupal ha sido cuestionada o incluso contraindicada 

dentro del nivel de educación superior. En la primera versión del texto base de la 

ANUIES43 se recomendaba no llevar a cabo tutorías grupales, en la edición 

corregida del mismo texto se mencionaban algunas indicaciones para la tutoría 

grupal ("si fuera el caso"), pero se señalaba que los grupos de tutoría no debían 

exceder nunca de 8 personas. Incluso nuestras compañeras tesistas quienes 

investigaron las concepciones y practicas tutoriales en la UNAM, mencionaban en 

sus Conclusiones y Recomendaciones que: 

• .. . en una institución con una gran matrícula como es la UNAM. resulta dificil 

ofrecer este apoyo a toda su población.I ... ] Consideramos que el tutor no debe 

tener más de cinco tutorandos y su atención debe ser individual y personal ... • .. 

Por mi parte , consideré Que antes Que nada el estudiante debe entender y confiar 

en las acciones tutoriales, a pesar de Que nunca ha sido apoyado desde lo 

personal (lo intrínseco a él) pues siempre ha sido evaluado y calificado desde 

parametros estandarizados Que le indican si esta bien o mal en sus 

aseveraciones, saberes y acciones. Por ello, la etapa de la tutoría grupal resultaba 

imprescindible como una forma de reconstruir el vínculo con el docente desde una 

aproximación mas directa -entre personas- y no a traves de un contenido 

especifico por adquirir. El trabajo sobre los intereses de los estudiantes permite 

que se revaloren a sí mismos, Que crezca su autoestima y su gusto por la 

,~ l'oSlCriomlemc. l,mtO en el Seminario l'crnmnenl..: lk TUlori,l Unil"..:rsil aria. ~OIllO ~n las Jon13 ,J1IS 
;lc;,,Jónic,ls qu..: cada inicio de s~rnCStrc desarro lla la k f:l1um del I'rogranm d~ I'ed ilgogia. eS10S obje1il os 
s":l1l<:sl r~ks S<: him ido ajUS!imdo por cons..:nso y se 1m visto ta posibilidad oc concretarlos a partir de una 
rhlll..:;¡eión l'on t>ase en d modelo T. 

1 ANUlES lop.cit) 
" (;"UI:I I<:,o; (ja lic ia ) 1'000ru ZUI!W Op.l·;1 I'P 267-2611 
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participación al moverse en un espacio universitario en donde lo mas importante 

son ellos, así como sus opiniones, sentimientos, preocupaciones y expectativas. 

La construcción de una relación de confianza entre los tutorandos y el tutor resulta 

la piedra angular de todo proceso tutoríal y el tiempo-espacio idóneo para 

alcanzarla es a través de las sesiones de tutoda grupal. 

La concepción generalizada que se tiene acerca de la tutoria hace que la mayoría 

de la gente la contemple como un apoyo que reciben las personas deficientes o 

ineptas. Se supone que alguien necesita de un tutor porque ~no es capaz por sí 

mismo"; por lo mismo, si quisiéramos partir de una invitación a sesiones de tutoría 

individual , la mayoría pretendería dejar en claro que no las necesita, como ha sido 

la actitud de los becarios PRONABES y de muchos de los tutores de ese 

programa de becas, quíenes opinan que: HLe asignan tutor a quienes menos fa 

necesitanll "Los alumnos con altos promedios no necesitan tutoria" . Aparte de que 

queda clara la confusión que existe entre los términos tutoría y asesoría (que tal 

vez los becarios realmente no necesiten), se manifiesta una evidente actitud social 

de menosprecio por aquellos individuos que pudieran requerir del apoyo de un 

tutor, lo cual nos permite darnos cuenta del nivel de confusión que hay respecto al 

concepto de tutoría como modalidad formativa . Esta situación se evita cuando no 

se convoca al estudiante de manera individual. porque él en particular lo necesita , 

sino que se ofrece el servicio a partir de un esquema colectivo , donde partimos de 

la premisa de que todo estudiante inscrito en la carrera tiene el derecho de contar 

con un tutor a lo largo de la misma. 

El establecer una propuesta que integra tanto la acción de forma grupal como la 

individual en la tutoría , nos ha permitido aprovechar la riqueza del trabajo grupal y 

de la comunicación interpersonal en el fortalecimiento de la identidad universitaria 

de nuestros estudiantes, así como el reforzamiento de la identidad personal, el 

reconocimiento del alumno por el grupo, la definición del proyecto de vida, etc. , 

aspectos centrales en el primer año de tutoria . Por otro lado, el grupo escolar es el 

espacio natural donde el profesionista en formación vivirá ese proceso y se 

desarrollara como especialista de un area de conocimiento . Por lo tanto, todo 

aquello que hagamos para un mejor trabajo estudiantil , una mejor comunicación 
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entre pares, el logro de un adecuado ambiente de trabajo intelectual y el aumento 

de los niveles de participación, colaboración y trabajo en equipo, incidirá 

directamente tanto en el buen desempeño individual como en el logro de los 

objetivos institucionales así como en la calidad de las prácticas profesionales de 

nuestros egresados. 

Es pertinente enfatizar aqui que para nosotros la tutoria es una acción formativa 

de acompañamiento. que la concebimos también como la construcción de una 

relación de confianza , lo cual vuelve más personal y más humano el proceso de 

formación profesional. pero también y sin que ello demerite lo anterior, es una 

forma de aseguramiento de la calidad de nuestros procesos en una tónica de 

responsabilidad social con respecto a la tarea educativa que hemos asumido 

como profesionales de la docencia superior. 

La respuesta que el Programa Institucional de l utoria Integral (PITr)45 ha tenido 

entre los profesores de la carrera ·que de manera voluntaria y sin una 

compensación económica de por medio, han decidido participar en él·, nos ha 

permitido vislumbrar la posibilidad de un trabajo cada vez más consciente y más 

colegiado de la planta docente alrededor del logro del perfil de egreso y de la 

misión y visión institucionales, aspectos que generalmente han quedado como 

letra muerta en tanto que el trabajo de los diversos contenidos curriculares se 

hace generalmente de manera aislada y mas bien individualista, más centrada en 

la perspectiva de cada profesor, que en la realidad , requerimientos y expectativas 

de los que aprenden y de los requerimientos de su proyecto de vida profesional. 

Tutoría indiv idual 

Con referencia al proyecto de vida profesional, aunque en la tutoria grupal se hace 

la sensibilización respecto a su importancia y se trabajan elementos generales que 

sirven de guia para su construcción , es en la tutoda individual donde cada 

1< El! sus inicios. CI) 2002 lcido CSl'obr 20031. el pmgrmna se dCl10lll inú 1''''1:rtllllll I",,,!:,,,I d" Tmorí" 
(1' 1'1'1 . dcspucs d~ !ogra r !a cobcnura I'A!'! ME como proyama inslilUcion¡¡ ! d~ "tcjur:uuk mo de !a 
e l)sellim~a. emuhiú su nombre por I""grlllllll I IIIlifllciolwl d" 1;110"11 Im"1:",/ (I'I"I"I ). 
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tutorando puede reconocer sus propias aspiraciones, donde concreta el ana lisis de 

su situación personal, donde determina los obstaculos que le falta vencer y decide 

las acciones que le llevaran al logro de sus metas. La tutoría individual representa 

así el espacio de particularización donde el sujeto definitivamente pierde el 

sentimiento de ser anónimo y puede reconocer en toda su dimensión e 

importancia la labor educativa que la institución se ha comprometido a llevar a 

cabo , pero que a su vez requiere de su compromiso personal para lograr los 

objetivos y propósitos planteados. El proceso de sensibilización y de 

concientización inicia en la tutoría grupal, pero se aterriza en un proyecto vital a 

partir del trabajo en la tutoría individual. 

Por otro lado, muchos de los problemas que nuestro tutorandos enfrentan 

requieren de un tratamiento mas confidencial debido a que la mayoría de los 

jóvenes no cuentan en la actualidad con las condiciones de tiempo, la disposición 

y la calidad de comunicación que se requiere lograr para hablar con sus familiares 

o amigos y poder plantear, analizar y tomar decisiones acerca de algo tan 

importante como es lo que haran con su propia vida . l a canalización de los 

distintos espacios de comun icación (o incomunicación ) social ha creado un 

enorme vacío en las relaciones humanas con respecto a esos asuntos. El tiempo 

de la tutoría individual, si bien es breve es un "tiempo de calidad" (sobre lodo , de 

cal idad humana). 

Es necesario aclarar, que no sólo es un espacio de conversación , sino también de 

construcción , información , cuestionamiento y concreción de avances , donde el 

tutorando siempre tiene que irse con alguna "tarea ", algo por hacer o cambiar, 

algún esfuerzo por realizar o alguna acción concreta que le permita mejorar; pero 

la decisión de dichos cambios debe ser lograda por el tutorando mismo durante la 

sesión de tutoría46
. 

'" I'or 13 nalllm1cza ddlrabajo que se rcaliza dUf3 n!e 1" M ori" indi\"idu~1. es necesario lIe'·ar un e.~pedien!e de 
cada IUlorando. pues hay quc darle seguimicnto" los a"'!IIces Ir remlCcsos) de cada uno de ellos. Tam¡,ién se 
debe "darar que la asis¡cncia es \OIUnlari" y 3 pCl iciÓIl dc los tu lora .... l" , . ,!Si que eSla supeditad" al r;11l1O de 
¡r;¡b~io y IlCccsida,ks de cad" uno de ellos. por 1;, (lile la ;l 1 ~ndón en lénll ;IIOS CU'lnlilatiw,; 11\1 es!'; definida. 
pero tampoco es dellli,s,ada I'a quc nn lodos la snlicit,,,, ni lo hacen :t lmiS1l\(l!lcmpo. 
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11. FORMACiÓN DE TUTORES 

Cursos OGAPA47 

La primera alternativa que se utilizó para la formación de los cuadros de tutores 

que serían necesarios para la implementación posterior del modelo propuesto , fue 

la de presentar el diseño del curso "Tutoría Universitaria~ ante la DGAPA para ser 

impartido durante el periodo intersemestral de agosto-septiembre del 2002. [Ver 

ANEXO 3J 

Al ser un programa abierto a todos los profesores de la UNAM, asistieron 

participantes de otras carreras además de algunos profesores de la c.arrera de 

Pedagogía, situación que propició una sensibilización más amplia con respecto a 

la tutoría , ya que estuvieron presentes académicas de la FES Cuautitlán, así como 

profesores de las carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura y Diseño Gráfico de la 

FES Acatlán. El curso tuvo un carácter introductorio y, para darle continuidad se 

abrió una segunda parte : Tutoría Universitaria 11 en el siguiente intersemestral 

(febrero del 2003), en él participaron profesores de las carreras de Ingeniería, 

Diseño Gráfico, Actuaría, Derecho y Pedagogía. Tanto en el primero como en el 

segundo curso estuvieron presentes y muy interesados algunos profesores de 

tiempo completo de la carrera de Ingeniería, ellos promovieron frente a la jefatura 

de su Programa Académico la apertura de un tercer curso -auspiciado también 

por la DGAPA, como los dos anteriores- para el periodo intersemeslral de mayo 

del 2003, en el cual el mayor número de participantes fue de la carrera de 

Ingeniería Civil, con el propósito de que pudieran establecer un Programa de 

Tutorias en esa carrera48 .[Ver ANEXO 4J 

" IVer ANEXO 21 
.j' Entre los particípan!es se eOn!o con la asistencia de varios profesores de c¡urera de In!;cnieria Cí,il. asi 
corno su Jete del I'm!!rarna )' su Secretaria Técnica. Se trabajó b;till la rnod¡lIidad de curso·taller com:luyendll 
eon 1,1 elaboradón Colcl1íva de una propuesta p¡¡ra la ereacibn dd l'rogmm¡l de TulOrias \" <:1) scplkmbre de 
ese mIo se iniciú fUTIlwlrnenle el ser\ icío de lUloría universitaria en 1" c"rreTa do: I.C. Es IIupllrt¡Hlh: scilal;IT 
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Se impartió un cuarto curso de Tutoría Universitaria en el intersemestral del 21 de 

jun io al 7 de julio de 2004. 

En el mismo sentido que la carrera de Ingenieria Civil , la División de Diseño 

Grafico y Arquitectura49
, me solicitó a través del Secretario Técnico de la carrera 

de Arquitectura la apertura de un curso especial para sus profesores con el tema: 

"La tutoria en apoyo a las actividades de aprend izaje en el nivel universita rio". La 

situación particular que enfrentaba esta carrera era que ya habían sido evaluados 

por los CIEES y tenían la recomendación de implementar tutorías para sus 

alumnos como un requisito para pasar al proceso de acreditación. Este quinto 

curso se llevó a cabo como un apoyo académico directo-sin participación ni 

financiam iento de la DGAPA- del 17 al 27 de enero del 2005. (Ver ANEXO 3] 

Oficina de Colaboración Interinstitucional 

La segunda alternativa para difundir el modelo diseñado fue la de apoyar a 

aquellas universidades que sí tenían un conven io PROMEP y que frente a la 

obligación de incluir la tutoría como un servicio de atención a sus alumnos y una 

nueva función de sus PTC, en realidad no contaban con ningún referente ni teórico 

ni metodológico para levarla a cabo. La Oficina de Colaboración Interinstitucional 

(antes Intercambio Académico Nacional), hizo llegar a Acallan una solicitud para 

que algún académico les impartiera un curso sobre el tema de la Tutoria. El 

Programa de Pedagogía me propuso para atender dicha solicitud y en la primera 

semana de febrero de 2003 (una semana antes de otro curso impartido en 

Acallan ), desarrollé el primero de cuatro cursos llevados a cabo con miembros de 

que un 31"\0 después de nosot ros. C$ d,dr ,n d 2005, ta mbién present .. ron tul proyecto !',\I'IME que les fuc 
au torizado. 
'" En la carrer~ dc Arquitcctura. alguno dc sus profcsorcs)'a habia panicipado cn los cursos impartidos. lX:fO 
la motil"ación para hacer b sol icitud dc limn¡¡eiún dc sus tutores sc d,ril"ahil ",n ",stc ,'aso -sobre todo· de la 
presión dc las instancias evaluadnms)' acrcditadonl~ sobre Jos reSlxll1'mblts dc la Dil"isión y dd I'rügnmul dc 
Arqui tectura en panicul;u, pucs ten1lm a la IUhlria COIIIO una tarca p;:ndicnte. Este dalO es imponante pues al 
ser OITa la causa de su inleres por el tema. los profc:;ores 11 p;:sar (,k lIIostrm;;c part icipatil"os. no lograron 
concrelnr una propuesta de I'rognulla de Tutori" ell'lml Il~lSt:l la ti:dm sigue sin implementarse 
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la planta docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez de Durango 

(FADE I UJED).'" 

Sensibilización acerca de la necesidad de la acción tutorial 

Una de las acciones fundamentales que los gestores de los programas de Tutoria 

deben contemplar es la necesidad de formar cuadros que puedan llevar a cabo 

con éxito las actividades inherentes a la tutoría. Hasta ahora, la tutoria se había 

pensado únicamente como la orientación personal que un profesor-tutor brinda 

individualmente a un alumno: para nosotros, este modelo hacia imposible brindar 

un esquema eficaz de tutoría . dada la gran cantidad de alumnos inscritos, frente al 

muy reducido número de profesores de carrera y la carencia de condiciones 

institucionales para poder llevarla a cabos,. 

La formación de los profesores partícipantes, se ha contemplado como una 

estrategia fundamental del PITI , sobre todo considerando que como profesores no 

contamos con una formación especializada para fungir como tutores, aún en los 

casos en los que nuestros perfiles profesionales resulten afines al desarrollo de 

esta actividad. 52 

El primer relo a vencer fue la falla de claridad acerca de lo que la lutoria podría 

representar dentro de los estudios superiores, cuál pudiera ser su necesidad y 

utilidad, etc., todo lo anterior derivado de la falta de una concepción clara de la 

tutoría, así como de sus alcances y limites en el nivel de estudíos superior. 

Una vez iniciado el proceso de formación de tutores , nos dimos cuenta de que una 

sensibilización adecuada de la importancia de los procesos educativos en los que 

se participaba como docente era imprescindible para poder sacar a los profesores 

universitarios de sus concepciones estereotipadas de docencia y de la inercia de 

sus prácticas educativas. 

~J La MemOria <tcllmul¡¡liviI de est" aCli"id,ld de col,lbomció n "cad¿mka ,[ lra \ eS de \arios evcnlOS de 
fnrmación de lUlorcs. se íncluyc como un 311<:'1:0 de eSle inlOrmc· IVu .·\ NE\O "1 
'1 Nos referimos aq ui a la fillta de presupuCSIO. espacios adecwldos . equipo de apo)"o. ele . neccsarios para 
implemcntar ulla aeción tUlOríal gencnlli~ada . 

, ¡ En el l·as/) repotta tlo. hablamos de ~dagogo-,;. psicólogos. psiL"upt:dagl>gos } psicólogos educmi\Os. ,Idem;is 
de oln,s ""r ías profesiones no I;1U diretlamCllle rcladonadas con la IUloría 
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La formación de tutores a partir de nuestra experiencia, pasó por una necesaria 

reflexión del proyecto educativo de las universidades, para poder contemplar, 

admitir y evaluar todo lo que la docencia tradicional estaba dejando fuera de los 

procesos encaminados a la formación de profesionistas. 

El profesor que durante estos procesos logró sensibilizarse respecto a lo anterior, 

tuvo que reconoce r que su relación con los alumnos era bastante supeñicial 

desde el punto de vista humano y que, en muchas ocasiones la comunicación con 

ellos se limitaba a hacer una serie de declaraciones acerca de los contenidos, sin 

analizar los diferentes referentes personales desde los que los alumnos se 

aproximaban a ellos o las dificultades individuales ylo colectivas que encontraban 

para hacerlo. En la mayoria de los casos esta sensibilización impactó 

positivamente también a la función docente que realizaba el profesor, pero fue 

importante reconocer que la docencia - por su naturaleza, estructura y fines

también tiene ciertas limitan tes que condicionan los alcances de su acción 

formativa. La lógica de las asignaturas que conforman un plan de estudios-aún la 

de las secuenciadas- es una lógica sincrónica, mientras que la de la tutoria es 

diacrónica, por eso se ha reconocido a esta última como una formación transversal 

que complementa a la docencia. 

Así. desde la perspectiva de evaluar para mejorar y en un contexto en el cual cada 

vez se cuestiona más la calidad de los servicios de las universidades públicas, 

emprendimos la tarea de asegurar el logro del perfil de egreso, con acciones 

complementarias a la docencia: la tutoria y los programas de mejora, los cuales 

pretenden detectar y subsanar con oportunidad las deficiencias formativas que nos 

alejan del logro del perfil que nos hemos planteado como meta formativa final. 

Aquí hay que volver a enfatizar la importancia que lienen -en la formación 

profesional- no sólo el manejo y dominio de los contenidos especializados de cada 

profesión, sino el desarrollo de valores, actitudes, hábitos, habilidades y 

destrezas que serán imprescindibles para el ejercicio de una práctica profesional 

eficiente, útil y comprometida con la solución de los problemas sociales que le 

corresponde atender. La formación de tutores debe ubicar correctamente la 

importancia de los resultados tanto como del proceso, para poder enfocarse en el 
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desarrollo de aquellas caracteristicas necesarias para llevar a cabo de manera 

eficaz el proceso de formación universitaria y que generalmente los profesores 

dan por sentadas como aptitudes que el alumno que ingresa cuenta en su haber, 

tales como: habilidades para el estudio, habilidades comunicativas, capacidad de 

trabajar en equipo y actitudes de colaboración, habilidades para la lectura y para la 

expresión oral , etc. 

Al tomar todas las aptitudes enumeradas como premisas del trabajo docente con 

los alumnos, los profesores esperamos de los individuos algo que no estan en 

posibilidad de dar y la actitud ante ello es frecuentemente la queja de que : "iesas 

capacidades ya deberian haberlas desarrollado!" "¡nosotros no estamos aquí para 

enseñarles a escribir!". 

Sin embargo, cuando el profesor-tutor ha sido sensibilizado acerca de la 

educación como un proceso de formación humana y ha sido capaz de sentir 

empatia por el estudiante a partir del reconocimiento de su perfil real y sus 

necesidades de formación profesional , ese profesor ya no podra asumir de una 

manera mecanica e impersonal su función docente y, como tutor, entendera que 

su compromiso no está ligado con los objetivos de aprendizaje de una materia de 

estudio en particular, sino con los objetivos individuales de sus tutorandos como 

personas en formación 

En el mismo sentido la posibilidad de comunicación con el tutor a partir de una 

relación cercana , personal. para recibir consejo y orientación ha permitido a los 

alumnos saberse acompañados en su paso por la universidad y al equipo 

académico conocer la problemática de nuestros alumnos para valorar las 

diferentes posibilidades de acción. 

Modelos y sistemas tutoriales 

Importancia de precisar la diferencia entre modelos y sistemas tutoriales . 

En nuestras actividades de formación de tutores , tuvimos que diferenciar el 

concepto de modelo como una propuesta de conceptualización teórica y de 

derivación de lineamientos metodológicos acordes con los supuestos planteados; 

todo ello con la finalidad de reconocer que la acción tutorial. como acción 
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netamente educativa, tendría que basarse en la clarificación de una serie de 

conceptos como educación, proceso formativo. concepto de hombre. finalidades 

de la educación, potencialidad educativa, animación educativa. etc. 

Por su parte , el sistema debería basarse en un modelo para ponerlo en práctica a 

partir de la implementación de sus lineamientos metodológicos. pero habría que 

reconocer que no siempre sucedía así ; en muchas ocasiones se opera un sistema 

sin una clara fundamentación teórico-metodológica y por lo tanto cada participante 

(en este caso tutor o tutorando), lleva a cabo las diferentes actividades -que 

supone que le corresponden- de manera discrecional. 

Tomemos un ejemplo: 

l a Universidad de Guadalajara ha eslablecido la existencia de cuatro diferentes 

tipos de lulores: Tutor, lulor asignado (o de carrera), asesor y lutor principal53 , lo 

cual implica que la luloría y ellutor en sí no tiene un concepto claro y diferenciado, 

sino que su concepción depende de los diferentes tipos de actividad que se le 

encomiendan. Así. puede ser: el tulor que recibe al estudiante al inicio de la 

carrera y lo induce o introduce a ella; el tutor que es consultado en momentos 

especificas de toma de decisiones pues sabe las implicaciones de cada una de 

ellas ; el "tutor" que asesora en cuanto a contenidos curriculares que están 

relacionados con su área de especialidad y aquél que asesora al estudiante en 

cuanto a su trabajo de titulación. 

Al analizar esta forma de "operar" la tutoría , podemos discriminar una serie de 

funciones y atribuciones que puede (o no ) tener alguien denominado tu tor, pero 

que precisamente en esa tácita polisemia, no se precisa lo que es la tuloria en si . 

Por otro lado, y más importante aún, en medio de esa fragmentación de acciones 

tutoriales y la diversidad de figuras que pueden atender (según el momento) al 

estudiante que requiere el apoyo, podríamos aseverar que parece casi imposible 

que pudiera establecerse una relación interpersonal de suficiente confianza y de 

adecuada profundidad, como para poder conocer y entender integralmente la 

problemática que cada estudiante con sus caracteristicas particulares representa 

" [visto en Tutorías_ http://industrial.cucei.udg.mx/lulorias,hlmlj 
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para el tutor encargado de orientarlo, razón por la cual el calificativo de tutor 

resultaría desmesurado para esos distintos "asesores". 

Veamos ahora la evaluación de la acción tutorial propuesta por ANUlES. en una 

segunda versión de sus lineamientos, ya que -como hemos señalado- en la 

primera se recomendaba explicitamente que no se diera tutoría grupal. 

~ I rnn i. n, o. de .WJ:uimirn l0 }· e'·alu.don 
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~ ' t<.ni>m" M osig"o oi-li n d. 
•• ,i, id. d •• do 'u,o,io 01 

p •• r, ••• 

• A"~,,ac;ón d. 

l"u,,,, .. ,nd",d".1 <> ... P«Iuotl.,. .¡ T",,,,I'" d.rm,do 
¡:ll'ros 

Con,id"";"n M"I'Q d. l •• 
oud'm; •• • u th·idoM, 

COtuO ní,,,,.,. fijo d. h", •• 
ff.nto. [!lupotun. hora "~",,,.I 
por .1","",,) 

Tu' ,," . glUl>.l . lo I.r~o d. U" 
1>,,,,,,,1,, Jefm,tlo 1" .... "'''"" d< , .. ""."",) 

('0"'" n"m.", fi", ,le I,,"~s 

'.-I,,~"., "" """'"'0 J. h" .. ,. l. tr.", •• !'Iupo 

".",.". 

F~nle. ANUlES Programas tnsl~ucionales de TUlorl" 2002 

• \ '.rifi"ci"" del 
.""'plim,,,"o del 
prof • .." 

" IO"cu<>1" .Iumoo. 
.obr< l •• al.dad d< 
',,'on. 
S.~u"''''",Q de l. 
,rol""o", del<>< 
.Ium"o ..... ~"d. 
los p'of<"<or~ 
(Coo,drno«orr de 
oon<':.) 

Eneu<.'. a .Iu"m.,. 
wJ¡", l. " I,dad d. l. 
1uoona 

" 
S'·f"'''''"'"0 de t. 
1fO)"'''''''' d. lo. 
al"","",. c"go d. 
lo. p,of."".< 
((",.."d",".,,,,, d. 
c,".ra) 

Parecería necesario establecer con claridad qué se entiende por "cumplimiento del 

tutor", "calidad de la tutoría" y "trayectoria de los alumnos", y esas precisiones sólo 

se pueden hacer desde el establecimiento de un modelo. Como antes hemos 

enunciado. son diversos los modelos desde los cuales se brinda la tutoría en los 

espacios universitarios , para nosotros la diferencia más notable la podemos 

encontrar en los modelos anglosajón e iberoamericano, ya que podemos 

identificar que el modelo anglosajón se enfoca más a la producción del sujeto y al 

desarrollo de su disciplina académica, mientras que el modelo hispanoamericano 
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se centra mas en la formación integral del sujeto a partir de sus intereses y 

expectativas con respecto a su futuro. Así. tenemos que en el primero: 

' la práctica docente se distribuye entre las horas de docencia frente a grupo, la 
participación en seminarios con un numero reducido de estudiantes -que trabajan en 
profundidad un tema común-o yen sesiones de atención personalizada. cara a cara, a 
las que se denomina tutoring o supervising en Inglaterra; y academic advising. 
mentoring. monitoring o counse1ing. segun su carácter. en Estados Unidos. En cuanto 
a los estudiantes, sus principales actividades son asistir a las sesiones de los cursos, 
estudiar en la biblioteca, leer, escribir, participar en seminarios y discutir el trabajo con 
su tutor. En el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, el tutor es un profesor que 
informa a los estudiantes universitarios y mantiene los estándares de disciplina. 
la actividad central del sistema tutoríal inglés (tutoring) es el trabajo escrito (essay). 
que el tutor propone al estudiante. cuya finalidad es enseñar a pensar al alumno y a 
argumentar sobre un tema seleccionado como mecanismo para desarrollar su 
capacidad critica . los antecedentes más próximos a la idea de tutoría académica son 
los de la Universidad de Oxford , en la que el estudiante tiene un encuentro semanal 
con el profesor (tutor) que le es asignado. El alumno prepara un ensayo por semana 
para discutir oralmente con su tulor, lo que no excluye que se utilicen otros apoyos 
educativos como son lecturas adicionales, clases, bibliotecas, prácticas en laboratorio. 
conferencias. etcétera."s, 

Mientras que el enfoque hispanoamericano se ha caracterizado por acentuar la 

importancia del apoyo a los sujetos como personas y no sólo como alumnos de 

una institución formadora de profesionistas. 

' La Tutoría comporta pues una relación de ayuda . .. ."[ ... 1 ' Una ayuda relacional 
formativa a través de la cual se pretende que el estudiante tutorizado~ logre el 
máximo desarrollo de sus potencialidades. en definitiva. con la Tutoria se busca la 
autonomía en el aprendizaje. la madurez personal y vocacional. la capacidad de 
situarse de manera crí tica ante el mundo que rodea al individuo sujeto a continuos 
cambios:~ 

l a diferencia entre modelos y sistemas y las características distintivas de algunos 

de ellos, fueron presentadas a los participantes de los cursos de formación de 

tutores con el objetivo de crear una conciencia de la necesidad de un análisis de 

las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas existentes, que conlleva a 

una decisión metodológica, crítica , candente y comprometida con los procesos 

tutoriales . 

" ANUl ES. Programas InstitucionH1cs de Tutoría 2' ed. corregida. México. 2002. 
" El submY:ldo es nuestro. para hacer notar nuestro desacueroo con d concepto nmnejHdo. En el l'rimer 
encuentro Naeion¡¡1 de Tutoria desarrollado en Mcxi<.:o <.:n la Universidad de ("olil1H1. los asistentes estu\" 1t110S 
de acuerdo en d<.:nomilHlr al aluml10 I]U<': particip:l en la tutoria como luln .... mtln y nI) lutonloo. pues el primer 
término nl)s indícaba mejor la actitud partícipali\"3 y de compromi,;¡) '11Ie cspcn·lbamos de él del1tfll del 
proccso. COlllra la rccepti\idatl frCllle a la a<.:ción qlle tlcnolab¡¡ el segundo lénnino. La palabra III"'rbulo 
il1l[l lica aÍlI1 1111 mayor ni\"eI de rasi, idad. IIn car;i ~tcr inerme o incluso incrtc por pmte del ~"Sllldiantc . 
.... 1\lvarcJ l'éreJ, 1'. LI/ jilllciáll fII/Qrial 1'11 f¡, Ullil·,'rsilfmf. VIII' l/filies'" flur {" ml:"j(!TII ¡It! ,,, ,",,{illml 11" {" 
,·/I.wli¡lII:a. E.litoflal EOS. t'o-!adríd. 2002. p.H 
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Lo anterior como un ejercicio obligatorio para alguien que debera fomentar en los 

tutorandos el análisis , la autonomia, la capacidad de decidir y de comprometerse , 

etc. y que no puede propiciarlo en los demás si antes no lo ha hecho él mismo. 

Peñil del tutor 

Como hemos visto las exigencias que la tutoría y sus propósitos le plantean al 

docente universitario, no son sencillas y requieren de vocación educativa y de una 

formación especializada. 

Desde el enfoque rogerian057 planteamos los siguientes cuestionamientos a 

aquellos que pretenden actuar como faci litadores educativos: 

1.¿Cómo puedo ser para que el Otro me perciba como una persona digna de fe, 
coherente y segura, en sentido profundo? 
2. ¿ Puedo ser lo suficientemente expresivo, como persona, de manera tal que 
pueda comunicar lo que soy sin ambigüedades? 
3. ¿Puedo permitirme experimentar actitudes positivas hacia esta otra persona? 
4. ¿Puedo ser lo suficientemente fuerte como persona como para distinguirme del 
Otro? 
5. ¿Estoy suficientemente seguro de mi mismo como para admitir la individualidad 
del Otro? ¿Puedo otorgarle la libertad de ser? 
6. ¿Puedo permitirme penetrar plenamente en el mundo de los sentimientos y 
significados personales del airo y verlos tal como él los ve? 
7. ¿Puedo aceptarlo tal cual es? 
8. ¿Puedo comportarme en la relación , con la delicadeza necesaria como para 
que mi conducta no sea sentida como una amenaza? 
9. ¿Puedo liberar al tutorado de la amenaza de evaluación externa? 
10. ¿Puedo enfrentar a este otro individuo que está en proceso de transformarse o 
me veré limitado por mi pasado y el suyo? 

l as respuestas que los diferentes grupos de participantes dieron no son en sí lo 

importante -aunque su análisis resulta muy interesante-, sino el tipo de reflexiones 

y de compromisos a los que el cuestionamiento los llevó; primero, con respecto a 

si mismos y después, en relación al tipo de relación que generalmente establecían 

con sus alumnos. 

" Kogcrs. ("ar! El flwcel" ¡fe cmll"f:rtirse 1'11 persmlll. 7' rc;mj'J ElI. P¡¡ ;dús. Mé.~ ;l"'). 19¡;9 y Ulwnlllly 
C"''''¡''i¡f¡¡¡f ,,/1 Irl Er/uCl/citÍ/I. [d. I';,idós. Bucnos Aires. 1')75. 
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Es curioso , pero frente a la complejidad de la tarea, y probablemente porque les 

representaba un reto de crecimiento y madurez personal, la alternativa de 

esforzarse por alcanzar el perfil señalado le resultó motivador a la mayoría, 

aunque desde luego no faltó quien lo consideró algo fuera de sus posibilidades. 

Aunque la tutoría presenta momentos de asesoría , de supervisión, de consejeria , 

de orientación, etc. , no se restrínge a nínguna de ellas por lo cual, también tuvo 

que definirse y diferencia rse cada una de estas posibilidades con el fín de que los 

tutores en formación , distinguieran su utilidad y pertinencia en diferentes 

situaciones que el tutorando les pudiera presentar. Un aspecto de gran relevancia 

en estos procesos de formación fue crear conciencia acerca de la necesidad de 

evitar relaciones de dependencia en los tutorandos, algo que se enfatizó como 

principio de conducta para el tutor y como objetivo formativo a lograr en los 

tutorandos fue la autonomía y la responsabilidad personal frente a la toma de 

decisiones.58 

Adoptando el calificativo de facilitador como función general , se establecieron 

como necesarias las siguientes características personales: 

; Autenticidad 

• Comprensión empalica: aprecio y aceptación 

• Confianza en el ser humano 

• Incertidumbre como apertura y flexibilidad 

y como algunas de sus funciones particulares: 

§.. Ayudar al sujeto a pensar por sí mismo y ser independiente 

• Lograr la participación de los estudiantes 

" Un alllOr lillldamcmal para la foml"ción de lo~ tulo res en eSla li losofia p.:dagÚglc¡' rile dcsd~ h'ego 1'31110 
Fr~ire . Véase: PCI/('!;fJgI/l ,1" 1" AIl/(JIIlJ",i". S/lb"r".~ 1I"~'~'SlIri/J.~ p,m, {ti ¡mkfim ,,<llIm/in/. Siglo XXI 
editores.]'. cd. l\!l~xico. 1999. El lrabajo con mllorc,; como Rogers y Frcirc duranle los CU($();¡. tile mur 
ilumin;hJor ,;ohrc 10<10 para aqudlos proli:sorcs sin lornmción I><.:dagógica. pues k s p.:rmilió haeer una serie de 
rdk~iones b;islC¡¡S ncerca d<; la acción educlllÍ1'" que resultó evidenle que mI tHlñían realizado en su, 
dilcre!llcs procesos de e,h'e"c'"'' CO!llinllil o de lonnacióu docen!c . 
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• Apoyarlos en el desarrollo de sus potencialidades 

• Ayudarlos a que expresen sus necesidades e intereses individuales 

Para pOder llevar a cabo lo antes señalado, era necesario que se lograra una 

actitud de compromiso con la propia capacitación como tutores , para ello se 

propició que los participantes llegaran a reconocer algunas de sus necesidades 

de formación . 

Necesidades de formación 

Las siguientes necesidades de formación fueron establecidas por los mismos 

participantes de los cursos que fueron coordinados: 

• Cursos permanentes de capacitación para maestros 
• Cursos de formación tutorial 
• Talleres de apoyo a la Tutoria 
• Cursos de Psicologia Educativa 
• Seminarios y conferencias de Inteligencia emocional 
• Cursos y talleres para desarrollar habilidades del tutor 
• Capacitación en aspectos de desarrollo personal 
• Instrumentos de evaluación para tutorados 
• Bibliografías especializadas 

Otros aspectos que no fueron mencionados por los tutores en formación, pero que 
se ha visto a lo largo de la experiencia que resultan fundamentales para el buen 
desarrollo de la tutoría son, entre olros: 

• Estructuración del expediente personal 
• Melodología de Entrevista 
• Mecanismos de detección y canalización 
• Metodologías para el levantamiento de casuísticas 
• Manejo de la información institucional básica 
• Metodologías para el desarrollo de habilidades 
• Plan de Vida y de carrera 
• Técnicas grupales 
• Teorías de grupos 
• Desarrollo de habilidades comunicativas 
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Métodos y técnicas para la práctica tutorial 

Modalidad grupal: 

La modalidad grupal implica por parte del profesor que funge como tutor, 

desprenderse de las rutinas docentes para que sin improvisar (porque también la 

tutoría se planea ), se logre establecer una dinamica suficientemente flexible que 

pueda adecuarse a las necesidades de cada uno de los grupos en los que se lleva 

a cabo. La propuesta de los contenidos en módulos que pueden ser 

intercambiables prevé que éstos se organicen dependiendo de las mencionadas 

necesidades de los alumnos como grupo y deberán trabaJarse con base en el 

establecimiento de secuencias de aprendizaje59 cada vez más completas 

(basándose en la experiencia adquirida por el tutor o la lograda y comunicada por 

otros tutores). Una secuencia de aprendizaje incluirá entonces diferentes 

actividades que nos permitirán el logro de los objetivos propuestos con respeclo a 

los temas ylo contenidos abordados, y que pueden ser, entre otras muchas: 

diálogos en binas, lecturas de textos breves, elaboración de collages, dibujos, 

narraciones; diversas dinámicas con base en técnicas grupales. aplicación de 

instrumentos de diagnóstico sobre diversos aspectos de Jos alumnos que se 

requieran conocer. técnicas proyectivas y dinámicas lúdicas. etc. 

Desde la Teoría de grupos operativos se ha podido establecer que un grupo no 

existe por la simple acumulación de individuos, sino que se conforma, tiene una 

historia y diferentes etapas de consolidación . Entender que el "grupo escolar" es 

sólo una denominación administrativa hasta que verdaderamente se trabaja con el 

"grupo" para constituirlo como tal. es una premisa de la que debe partir todo tutor 

que ha recibido una formación especializada60
. El grupo escolar constituido como 

~I TorrL"O Ruil. J.M . EI"m"IIIOS pI/m el Di~'''ljo IlIsfrucciolllll. Dirección Gener:11 de Teks.:eundariils/SEI' . 
M~~¡eo. 1996. 
"" En e:ite Hl lorme se inchl ~'e una propuesta did:ictica presenlada a los tUlOres que impanicron la materia 
incluida en el nuno plan de estudios p:If<t dar inicio 3 la tutoría en un esp:lcio cUfrleul:lr: DcSilrrol10 Ilumano 
l' Profesional. 1.:1 propuesta indll~c ta11ll) las actividades <¡ ue s.: l1e\ aran il caro grupalmenle pma compilar la 
infnmlHclim mdi\ idual de los tllto, anJos e integrar su expo.;Jiente Ix:rsoll'l l. .omo el t"'lamiento qu. s. Jio a la 
mforrnaciún .ccabaJa. y ~u utilil.aeión en lils entrcvislilS po.;fl<UlliItcs d~ la lulnriil indi\ idlm!. I"n ,\ i\' . ;:-.:O:;I 
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una comunidad de aprendizaje es el único medio para asegurar el logro y 

cumplimiento de la Tarea grupal , que en el caso de las universidades es la 

formación in tegral de cada uno de sus individuos como profesionislas. Aquí desde 

luego, cabe recordar que la formación integral no es sólo un concepto pedagógico 

sino un objetivo educativo a lograr, y que no se restringe a los conocimientos 

adquiridos, sino que se constituye por complejas competencias personales y 

profesionales alcanzadas por los estudiantes. 

El grupo entonces es el continente que movitiza y potencia los contenidos que se 

trabajan . Cuando un "grupo" de tutoría ha llegado a constituirse como tal , lo más 

probable es que se mantenga así en otros momentos institucionales (las clases 

regulares, las actividades extracurriculares y co-curriculares, etc.) De donde 

desprendemos que constituir al grupo, favorecer su organización, integración y 

responsabilidad frente a la tarea , es el primer momento de construcción que 

permitiré el establecimiento de un clima o ambiente formativo que favorecerá el 

crecimiento y la maduración a los individuos que lo conforman. Si estamos de 

acuerdo con Ortega y Gasset que "el hombre es él y su circunstancia", 

deberemos propiciar la existencia de circunstancias más favorables para el 

desarrollo de nuestros tutorandos. 

Modalidad individual: 

Así como hay muchos aspectos de la vida del estudiante que sólo se pueden 

trabajar ken grupo" porque tienen una dimensión colectiva (acuerdos, debates, 

proyectos, trabajos , actividades que requieren de la colaboración de otros, etc.), 

existen otros que por el contrario . resulta mucho más conveniente o adecuado 

trabajarlos de manera individual. Hay tópicos abordados en la tutoría grupal que 

"mueven" al individuo de sus preconceptos y que por diferentes causas prefieren 

trabajar "en privado". Si la tutoría grupal ha logrado sus propósitos, el estudiante 

no sólo se siente y se comunica mejor con su grupo, también se siente bien (en 

confianza ) y se comun ica adecuadamente con su tutor. Esta última condición , de 
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haber sido satisfecha, permitirá que el tutorando, cada vez que tenga la necesidad 

de trabajar un problema especifico de manera confidencial , aproveche el beneficio 

del espacio que ofrece la tutoria individual para realizar el análisis, obtener el 

apoyo e iniciar la búsqueda de soluciones para un asunto particular . 

El antecedente que representa el conocer el desenvolvimiento del estudian te en el 

grupo, así como las diferentes informaciones respecto a él obtenidas a través de 

las actividades realizadas colectivamente alrededor de los módulos del programa 

de tutoria , nos permitirán como tutores contar con los elementos necesarios para 

brindar una tutoría además de individual, personalizada. 

La tutoría individual in icia en el primer semestre y prosigue a todo lo largo de la 

carrera para poder brindar un espacio adecuado, un tiempo personal y una 

relación de confianza indispensables para que cada estudiante logre establecer su 

propio plan de vida profesional. Las actividades formativas de la tutoria grupal , así 

como la información y orientaciones para ir superando obstáculos encontrados a lo 

largo del proceso de formación personal se prevén como elementos de apoyo para 

que cada estudiante vaya logrando el desarrollo de las habilidades necesarias 

para formularlo. 

Participación en otras licenciaturas (asesoría y apoyo) 

La presentación del modelo propuesto en otras carreras y/o Facultades, señaló la 

imposibilidad de estandarización de los sistemas o formas de operación del mismo 

en las distintas lES, por lo cual se llevó a los participantes de los diferentes cursos 

a establecer las directrices básicas para operar el modelo en sus condiciones 

particulares. El ejercicio mencionado se realizó siempre de manera colectiva , 

buscando establecer consensos y en la medida de lo posible , algunos 

compromisos iniciales para que pudiera elaborarse el bosquejo de un 

Anteproyecto del Sistema Institucional de Tutoría en cada una de las comunidades 

con las que se realizaron actividades de Formación de Tutores. 

Guía para la presentación del Anteproyecto Institucional de Tutoría 
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• ¿Qué es la Tutoría (concepto)? 
• ¿Quién la brindara (peliil)? 
• ¿A quién se le ofrecera( a todos los alumnos, a un tipo en particular de 

ellos , o en un momento determinado)? 
• ¿En qué aspectos se les brindara (dimensiones, temas)? 
• ¿Para qué se hara esto (objetivo)? 
• ¿Cómo se prestara el servicio (metodología de intervención)? 
• ¿A través de qué (modalidades, acciones, estrategias)? 
• ¿Con qué (técnicas, instrumentos , recursos)? 
• ¿Dónde se realizara la acción tutorial (espacios, instalaciones)? 
• ¿Cuando (en qué momento, periodicidad o frecuencia)? 

Con este simple pero completo esquema, se pudo orientar a las carreras de 

Ingeniería Civil de la FES Acallan y a la Facultad de Derecho de la Universidad 

Juarez de Durango, para que formalizaran el inicio de la tutoría universitaria. 

Los ejercicios de planeación colectiva que al término de los cursos61 

entregaron ambas instancias, peliilaban ya las características de su 

interpretación del modelo trabajado y planteaban alternativas de operación a 

partir de las condiciones estructurales y la particular conformación de su planta 

docen te. Dichas experiencias tienen ya , a la fecha , cuatro años de haberse 

implementado. 

Con la carrera de Ingenieria Civil la asesoria y la colaboración del Programa de 

Pedagogía a través de sus tutores , se extendió por casi dos años mas, 

mediante platicas y conferencias dirigidas a sus alumnos, breves cursillos de 

orientación sobre temas específicos (autoestima, estudio universitario, 

educación sexual , etc.) y compartiendo con los encargados del Programa 

diferentes documentos, textos e instrumentos que habíamos integrado como 

un banco de materiales de apoyo para nuestros tutores. 

Para la carrera de Arquitectura , el apoyo posterior consistió en brindarles 

algunas orientaciones para la presentación de un proyecto PAPIME . 

.. 1 En ambo~ casos la Ilmll,lción de su~ lUlores se lIe\'ó a cabo bajo la nHxla lidad de curso-lalkr. lo que 
pcrmiliú terminar la aet i,¡d,td ~un un prinl<!r borradur de su ¡\ ntepro)'e~lIl de Tmoria. En el caso de la FAD!: 
de Durango incluso se bajú a niH:les más cspcci licos lIc d i ,t~nós li co y asesoría a partir de la ulili",ación de 
inSlrum~lll"s cUIno el FODA. l1ujogr;!m~s y rulas niticas. con el jin de dejarlos más cncaminados cn las 
Im~as Ilce~~ari ;tS y en los licl11p .. >s para podcr reali",arlas. 
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Cabe hacer la aclaración de que en este caso sólo se brindó un curso y la 

posterior asesoría fue solícilada de manera personal por un académico de 

tiempo completo interesado en aprovechar el apoyo de ese programa 

institucional para hacer avanzar el proyecto de tutorías en su carrera. Este 

profesor fue el mismo que antes -como Secretario Técnico de la carrera- había 

solicitado mi apoyo para impartir el curso a sus colegas y se había encargado 

de realizar los tramites correspondientes frente a la Secretaría General 

Académica de la Facultad. 

Otra forma de apoyo ofrecido posteriormente a la experiencia piloto de 

Pedagogia , orientado a la aplicación del modelo en todas las licenciaturas de la 

FES Acatlan , fue la presentación, a finales del 2004 de un proyecto para la 

formación de gestores de la Tutoría Universitaria, que con la experiencia previa 

de colaboración con las carreras mencionadas, me permilia fundamentar la 

necesidad y ventajas de generalizar una cultura de la tutoría en la entonces 

Unidad Multidisciplinaria, a través de la capacitación de sus jefes de División y 

de Programa, para que estuvieran en la posibilidad de establecer un sistema 

de tutoría que respondiera a las características de cada una de las areas 

académicas que se trabajan en Acallan. Se presentó el proyecto incluyendo 

una programación detallada , pero nunca se obtuvo respuesta en relación a la 

posibilidad o imposibilidad de su realización. [Ver ANEXO 6] 
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1" Etapa: Gestión del proyecto 

Presentación de la propuesta 
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La propuesta del Modelo de Tutoría Universitaria centrada en el logro del perfil de 

Egreso, iniciada en 1998 a partir de acciones de investigación, fue presentada 

como anteproyecto de intervención educativa al programa de la Carrera de 

Pedagogía y a la División de Humanidades en junio de 2002; este anteproyecto, 

como otros desarrollados antes62 fue presentado como una línea de trabajo dentro 

de mis actividades académicas como profesora de carrera de tiempo completo 

La propuesta fue aprobada en lo general y se solicitó autorización a la Secretaría 

General Académica de la Escuela para su implementación en la carrera de 

Pedagogía. Se programó una reunión de trabajo donde presenté el Anteproyecto , 

su justificación, el objetivo general y su vinculación al Programa de Fortalecimiento 

de los Estudios de licenciatura, los fundamentos conceptuales de la propuesta y 

las modalidades de tutoria que se desarrollarían. El anteproyecto fue autorizado 

para llevarse a cabo como una actividad académica del Programa de Pedagogía63
. 

Gestión interna 

Durante el período de preparación del siguiente semestre que es ya una tradición 

en la carrera de Pedagogia, se presentó el proyecto autorizado a los profesores de 

tiempo competo que colaboran con la carrera . Esto más que seguir los 

<ol OlrO proyet'lO 1mb1ljildo 0011 ~t\tcriorid~d )' pr.:, io al !'rogrmna de Forl ulcci111i~nlo de los Estudios de 
Llc.:ndalllnt d~ la UNA,\t fuco d I'rograma de Fonalccimie111o de la Di\'isilin de I hUllll1l idades desarrollado 
de 19<)~ a 1997 con 1:. clll¡¡bor.tción d.: prcst¡¡dor¡¡s de S~r\'ic io S(lciit l de 101 carr~m de l'eda¡;.og,i" p:1ra brindar 
¡¡PUyo p.:dagÓ!l '~o a las jel;lturas de Programa de b Divis ión de Hurn~lIid;ld.:s ¡l p:.rl ir dd estab lecimiento de 
diagnúsli.:o;; d .. · necesidades y lu i1pcrtura d~ proy~Clos lk: ¡n\'~sl ¡g¡lción educali"". 
o.' ¡\dJuIHo al iU\l.:pruyeclo SI: presentó UII bo,;qu.:j" de las clapas inic iales de 1~ implcrnerl1i1CHin propuesta. 
IVu ,\ ", t:;';0 71 
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lineamientos de la ANUlES, respecto a que son este tipo de profesores los que 

deben llevar a cabo la tutoría, se hizo por un criterio práctico de solicitar la 

colaboración a quienes ten ia n las condiciones de tiempo y de salario como para 

sentirse comprometidos con un proyecto de esta magnitud que, sin embargo, no 

contada con ningún tipo de remuneración económica para sus colaboradores. 

Las tres más definidas objeciones que los profesores de carrera presentaron al 

proyecto fueron : 

1) Que no veían una necesidad real de la tutoría y consideraban que la temática 

simplemente "se había puesto de moda". 

2) Que consideraban que la figura del tu tor pOdía constituirse en una imagen 

autoritaria y Uadoctrinante" y que no se entendía por qué y desde qué criterios 

alguien podía "aconsejar" a otro individuo. 

3) Asimismo se cuestionó si el proyecto en cuestión era un proyecto de la carrera 

de Pedagogía o sólo un proyecto ·personal" de una de sus profesoras. 

Frente a este tipo de objeciones que no se presentaban como una argumentación 

pedagógica, que pudiera establecer un debate formal acerca de la conveniencia 

del programa, se decidió hacer una invitación abierta a todos los profesores que 

colaboraran dentro de la ca rrera de Pedagogía y se obtuvo una respuesta positiva 

de otros cinco voluntarios que junto conmigo constituimos un equipo pionero de 

seis tutores para dar inicio al servicio de tutoría para nuestros estudiantes64
. 

El apoyo logístico del equipo de profesoras que coordinaba en ese momento la 

carrera fue determinante para que ese equipo inicial pud iera funcionar. 

Integración del equipo tutoral 

Por convocatoria de la Jefatura de carrera se organizaron diferentes sesiones para 

que los tutores pioneros pudiéramos integrarnos como equipo de trabajo y 

determinar la forma en que se implementaría el modelo en el nivel de lo operativo. 

'" 1;1 programa propllCSlO requeria de un equipo in icliIl de seis Mores para iltcnder iI cilda uno de los seis 
grup", dc IlHC\U ingreso matriculados cnla gcncmeiún100J d<! la carrera de I'e<lilgogiil . 
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Se hizo una presentación más detallada de lo que el modelo pretendía, de sus 

principios y de la metodología propuesta, que combinaba tanto lo grupal como lo 

individual y como no todos los voluntarios habian participado de los cursos de 

formación de tutores se hicieron explicaciones a partir de las dudas que iban 

surgiendo en los participantes. La integración de los tutores como un equipo de 

trabajo resultó fundamental tanto para poder contar entre ellos con una 

retroalimentación calificada , como para recibir apoyo en momentos críticos de la 

implementación, así como para hacer evaluaciones parciales y finales del 

funcionamiento del reciente sistema implementado, además de decidir [os ajustes 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

Consensos para la instrumentación 

La experiencia piloto de Pedagogía contempló una incorporación gradual de las 

generaciones de estudiantes a partir de la que ingresó en el ciclo 2003, ASi , para 

el ciclo escolar 2004 no se atendía sólo a cinco grupos, sino a 10. Este 

mecanismo de generalización de la propuesta . implicó tanto la incorporación de 

nuevos tutores, como el establecimiento de esquemas diferenciados de atención a 

los estudiantes que, sin dejar de lado la propuesta inicial acerca de brindar tanto 

lutoria grupal como individual65
, si ajustó la operación del modelo a un sistema 

concreto que atendiera a las características tanto de nuestra planta docente como 

la respuesta de los alumnos ante el nuevo servicio que se les ofrecia. 

Contenidos a trabajar 

Desde el principio , las decisiones del equipo tutorial se hicieron de manera 

colegiada , y el primer documento que se analizó, después del Anteproyecto, fue 

65 [":sde el ciclo 2006, estarnos alend ie ndo" la lotalid"d de la población illSCrit3 al haberles ilsi@nadolll1 

IUlor lquc los aC()ll1paol¡u;i "lo lar¡;o d..: hl carre ra ) y que licue corno tal dos funciones priudpaks: ue lectar y 
Irabaj:tr las problemlÍticas y/u l1eccsidmlcs del @rufXl a~ i gnado (luloria grupal) y cUl1üccr . or icl1lar. ca l1 a l i~:1r r 
dar seguimiellto a J¡,s prob l c lll ¡i\ic:l ~ <k cada cS lud;¡u\\c de ese I,lmpo (lutoda mdi\"idual). 
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una Propuesta de Módulos que diseñé presentando los contenidos que consideré 

básicos para tratar dentro de la nueva modalidad didáctica . Los temas fueron : 

, . Mi Universidad 

2. Mi grupo y yo 

3. Estudio univers itario 

4. Trabajo colaborativo 

5. Proyecto de vida 

6. Proyecto escolar 

7. Calidad de Vida (salud fís ica, mental, intelectual) 

8. Aprendizaje y comprensión lectora 

9. Vocación, elección y experiencia universitaria 

10. Trabajo universitario (casa, centros de información, salón de clase) 

11 Comunicación en el aula (Diálogo escolar, La acción de part icipar) 

12. La Tarea grupal 

13. Empatia y Relaciones Humanas 

14, Autoestima y Autoafirmación 

Se contemplaba la elección de cinco a seis módulos (segun las necesidades del 

grupo atendido) para ser desarrollados en 16 sesiones que sumaban un total de 

32 horas durante cada semestre . El conjunto de módulos se proponia para ser 

desarrollado en un ciclo escolar (dos semestres). La propuesta desglosada se 

integra como [ANEXO 8] 66 Y el temario de la materia incluida en el nuevo plan de 

estudios como [ANEXO 9] 

Estrategias de operación 

El eje en torno al cual han girado las acciones emprendidas es el perfil profesional 

de egreso, part iendo de que éste expresa el conjunto de conocimientos, aptitudes, 

"', Cabe hacer nOlar que eSIa prupuesla fue considerada para la elaboración del lcmario de III mm~ria 
Desarrullo IhulI,IIlO y I'rulcsional que (Iuedó incluida en el 1'1 ,111 de EslmJios impkmenwdo en la canefil a 
partir del ciclo escolar 2007. 
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actitudes y habilidades inherentes al desempeño de la practica profesional que 

realizara el egresado de una carrera determinada. 

En la metodología de intervención se propuso como principal estrategia para 

instaurar el modelo lutorialla asignación de un grupo escolar (de 40 a 50 alumnos) 

a un tutor, lo cual permitiría combinar las modalidades de asesoría y tutoría para 

poder incidir, tanto en la superación de los problemas grupales , como en la 

potenciación de los grupos a través de enfoques mas colaborativos de aprendizaje 

y, por otro lado, en un acompañamiento a lo largo de toda su formación 

profesional que les brinde una atención mas personalizada y que lome en cuenta 

las características individuales de cada alumno. 

El avance que se ha podido lograr con la apertura de este programa es que los 

alumnos cuentan con un tutor designado para su grupo que atiende los problemas 

colectivos en sesiones grupales y los problemas personales en sesiones 

individuales. Se cuenta con expedientes abiertos de la mayoría de los alumnos 

que acuden a la tutoría de manera voluntaria y se han hecho canalizaciones a 

especialistas para un tratamiento u orientación profesional de aquellos asuntos 

que el tutor no puede manejar como es el caso de los problemas médicos o 

psicológicos. Ante toda la problematica compleja que presenta en conjunto nuestra 

comunidad estudiantil , el acercamiento casuistico por parte de los tutores y el 

levantamiento de datos por parte de los investigadores nos ubica en una posición 

privilegiada para la intervención que va más allá de conocer los problemas 

existentes y permite llegar a la formulación de alternativas. 

Una de los primeras estrategias que logro consenso y se aplicó a partir del 

segundo año de implementación fue la de trabajar a partir del segundo año (tercer 

semestre) con especialistas invitados, que abordarían con el grupo diferentes 

temáticas solicitadas por ellos y que serían recibidos por el tutor (siempre 

presente) como un anfitrión que posteriormente daría segu imiento a lo aprendido 

por el grupo. así como a dudas y comentarios que surgieran posteriormente a la 

visita del "especialista". 
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Otra estrategia implementada fue la de incluir programas o acciones de mejora en 

los periodos intersemestrales a partir del diagnóstico de necesidades y de 

problemáticas realizado por los tutores a lo largo del semestre de trabajo grupaJ.67 

Apoyo logístico 

Como antes se mencionó, el apoyo logístico que brindó la jefatura del programa 

de Pedagogía fue fundamental desde el principio para el funcionamiento del 

sistema de tutoría implementado en la práctica concreta. Su participación ha sido 

crucial en los siguientes aspectos: 

-sesiones de evaluación colegiada. En las cuales se evalúa el impacto del 

programa en distintos niveles: en los alumnos, en los resultados, en la planta 

docente, en la carrera , en la institución y en el ámbito externo a la institución. 

-acuerdos operativos. El poder establecer mecanismos y formas de 

instrumentación a partir de consensos académicos es un logro, pero no seria 

suficiente si no hubiera una instancia que se encargara de dar apoyo y 

seguimiento a las modificaciones o mejoras acordadas por el equipo de tutores. 

Desde el primer año del proyecto, se pudieron detectar y cuantificar un gran 

número de problemáticas que antes simplemente intuíamos como docentes de la 

carrera. 

El equipo tutoral de la carrera de Pedagogía , formado por el conjunto de tutores, 

los ayudantes de tutor, la jefa del Programa de Pedagogía y una jefa de sección 

académica que se encargó del apoyo logístico a las acciones tutoriales: pudO 

determinar en comunicación directa con los alumnos cuáles son sus mayores y 

más urgentes requerimientos de orientación y apoyo para lograr un mejor 

desempeño como estudiantes. Así. nos fuimos encontrando con : deficientes 

hábitos de estudio y una marcada falta de habilidad para la integración grupal y 

para el desarrollo de trabajos en equipo, desmotivación y falta de autoestima que 

llevaban a una baja participación en las tareas escolares, problemas de 

.1 Esto po.:nllil ió quc los cursos c.~ln1cllrriculare~ 4u<: sc o lrn:cll a Iml alUlIIllos partie ran dd recollocillli~1I10 de 
sus lI~c.:sidad~s y no d, h) quc los profc~orcs y/o au toridadcs pudicralll<ls pcnsar qll~ ~r:I IIcccs,uio lrah,~lIr 
~Oll ellos. 
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comprensión lectora. dificultades para la elaboración de trabajos escritos , 

problemas de salud derivados del estrés y de malos hábitos alimenticios , 

problemas psicológicos. de violencia familiar o de pareja , 

depresión. entre los más frecuentes. 

abuso sexual, 

Algunas de las soluciones que entraron desde el inicio en el rubro de Programas 

de Mejora. segun la filosofía de la Calidad educativa y de acuerdo con las 

recomendaciones de la ANUlES, fueron : Taller de Comprensión lectora: Curso 

sobre Mapas Mentales: Elaboración de Presentaciones en Power point, Curso 

sobre trabajo colaborativo : Curso de Musicoterapia, Curso de yoga; Taller de Amor 

sin violencia : Ciclos de cine- debate: y Conferencias sobre: Autoestima. 

Sexualidad. Administración del tiempo: Salud y Deporte68
. Estos diferentes 

programas de mejora nos permitieron ir trabajando a favor de un mejor 

desempeño académico y un desarrollo más integral de nuestros estudiantes así 

como de un avance paulatino hacia el aseguramiento del logro del perfil de egreso 

previsto en nuestro plan de estudios. Hasta el momento el mayor problema que 

enfrentamos es que siendo la tutoría una actividad voluntaria para los estudiantes, 

no todos deciden participar de sus beneficios. sin embargo confiamos que con una 

mayor difusión y una mejor infraestructura para poder atender cada una de las 

necesidades, podremos ir captando a los alumnos que no han participado y 

lograremos que todos y cada uno de ellos se encuen tren enfocados en el trabajo 

central de la lutoda: brindar apoyo para la elaboración personal del proyecto de 

vida profesional. [Ver ANEXO 10] 

''" Ixspucs sc han ido incluycndo Olros. IOlllando '01110 ha,;c ~iclllprc la indagadon dd ¡mercs y de las 
nccesidades a Inll'cs de la comunicación dire'13 con el gflllxl. 
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los proyectos PAP1ME incluyen las tres funciones sustantivas de la Universidad: 

docencia, investigación y difusión, En el aspecto de docencia nuestro proyecto 

contó con la colaboración de 16 profesores de la carrera de Pedagogia, quienes 

fungieron como tutores de un grupo 70, El apoyo operativo del programa se 

encontró a cargo de la Jefatura del Programa de Pedagogia, y su seguimiento y 

evaluación se pretendió dejar a cargo de un Consejo Tutorial7 1
. En el área de 

difusión se ha participado en diversos eventos tanto para presentar ponencias 

alrededor del tema, como para formar nuevos cuadros de docentes que se 

incorporarán a las acciones tutoriales (dentro y fuera de la UNAM), para ello 

hemos contado con el apoyo, tanto del Programa de Investigación y la División de 

Humanidades, como del Departamento de Superación Académica y Formación 

Docente, 

El programa de mejoramiento que se fortaleció con el apoyo del PAP[ME dentro 

de [a carrera de Pedagogía de la FES Acallán representa, no sólo una experiencia 

de innovación y de mejora de los servicios educativos universitarios , sino una 

aportación pedagógica a nuestra propia institución y a instituciones hermanas que 

con el antecedente de esta experiencia pueden desarrollar con mayor fundamento 

teórico y mejores recursos metodológicos sus acciones tutoriales (tal es el caso de 

la Universidad Juárez del estado de Durango, que recién nos solicita el cuarto 

M Proyecto rA I'I ,\ IE EN4U](,O]: I'f(,gmmn d<: Tutoria Integral para la carrera de I'edagogia de la FES 
Ac;ullinl RcsponsatJlc académica: Li lia Orlega "ill i. lobos. 
~, AClualm<:nle los profesorcs que en algilll ,nom<: nto han p"rlkipado delllro del p,ognuna de T"lOrias son 
\einle, apro.~imadamente cl25% de la planla docenle de la t:mref¡1 de l'edagogia 
11 La estructura, reglmnenlO y fillldol1es de dicho COl1st:j" es un:, propucSli1 conchuda que espera las 
obscr, aciones~' inllOril.aeión del ('omilé de I'rograma de la ('arrcra , 
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curso de una serie de colaboraciones interinstilucionales que nos honran como 

especialistas en educación y como académicos de la UNAM). Los resultados 

alcanzados son por demás alentadores pues en nuestra comunidad hacía mucho 

tiempo que veíamos la necesidad de trabajar los distintos momentos de la 

formación profesional de nuestros alumnos de una manera más metódica , 

informada y sistemática , para lo cual se habían implementado objetivos 

semestrales que permitieran la realización de un trabajo académico cada vez más 

colegiado, sin embargo es con la tutoría que esa iniciativa cobra un alto nivel de 

factibi lidad al establecer el mecanismo de atención personalizada de nuestros 

alumnos en los diferentes tramos de su formación profesional. Existen acciones 

específicas para inducirlos e integrarlos durante su etapa de ingreso, tenemos otra 

serie de actividades establecidas para el mejoramiento de su participación como 

estudiantes universitarios que les permiten un alto grado de identidad y 

pertenencia. Posteriormente nuestro curriculum adquiere una cierta flexibilidad que 

requiere de la loma de decisiones informadas para lo que nuestros alumnos 

requieren orientación , asi como haber alcanzado el desarrollo de actitudes de 

responsabilidad , compromiso y autonomía suficientes para establecer un plan de 

vida y de carrera acorde a sus expectativas y características personales. Por 

ultimo, la fase de egreso y de inserción al campo profesional (tradicionalmente 

ajena a la acción institucional de la universidad) hoy en día se ve cuidada y 

atendida para lograr, en la medida de lo posible , una mejor y más pronta 

incorporación de nuestros egresados al mundo del trabajo profesional y de la 

educación continua. 

El Programa de Tutoría Integral de la carrera de Pedagogía de la FES Acatlan se 

enfoca al mejoramiento de la formación universitaria que proporcionamos a 

nuestros alumnos. Para ello toma en cuenta como referente el perfil de ingreso 

establecido y determina las necesidades y problemas que presentan los 

estudiantes inscritos en ese programa de formación profesional. 

Por lo anterior representa en sí mismo un programa de mejora de la enseñanza, 

complementando las tradicionales actividades de la docencia universitaria con las 

actividades de la tutoría universitaria. Esta ultima permite , sin modificar 
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radicalmente la organización académica de nuestra licenciatura, complementar la 

educación de nuestros alumnos en aspectos relevantes que si bien se encuentran 

señalados en el perfil de egreso, hasta ahora su concreción se habia dejado al 

azar del curriculum oculto . [Ver ANEXO 11] 

Las nuevas corrientes de diseño curricular nos señalan la necesidad de planear 

sistemáticamente el logro de las competencias profesionales y éstas incluyen no 

sólo conocimientos, sino también el desarrollo de actitudes, valores y habilidades 

necesarias para el ejercicio profesional. Nuestra tutoría se plantea como un 

proceso de formación integral que aborda los aspectos académicos, escolares, 

vocacionales , personales y profesionales de nuestros alumnos para lograr que 

cada uno de ellos establezca sistemática y conscientemente su Plan de vida y de 

carrera con el objetivo de que alcance el logro de sus expectativas personales y 

cumpla con el compromiso social que como egresado de la UNAM le corresponde. 

Para ello , la acción tutorial contempla dos niveles: el individual y el grupal. Se trata 

de apoyar al tutorando para que aproveche al máximo la oportunidad fonnativa 

que le ofrece la institución apoyando su proceso personal (que en cada uno de los 

alumnos es diferente) , pero simultáneamente se le brinda una tutoría grupal que 

fomenta la colaboración , el respeto, la tolerancia , la actitud y capacidad 

democrática y por Jo tanto la habilidad para el trabajo en equipo y su nivel de 

participación y compromiso. Lo anterior se logra desarrollando acciones de tutoría 

grupal con cada uno de los grupos escolares institu idos durante los dos primeros 

años de la carrera y brindando tutoria individual (en cubiculo) a cada alumno que 

lo requiera durante los cuatro años de su estancia en la licenciatura. 

La hipótesis central del proyecto plantea que la tutoria mejorará los resultados 

formativos de los estudiantes de la carrera, que al participar activamente de las 

distintas acciones tutoriales, lograran establecer un plan de vida profesional que 

les permita marcarse metas a corto, mediano y largo plazo e ir alcanzandolas 

mediante las estrategias idóneas y las decisiones adecuadas en cada uno de los 

momentos de su trayectoria formativa . 

Otras hipótesis fueron planteadas en cada una de las lineas de investigación que 

se abrieron y se establecieron los protocolos correspondientes. 
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Evaluación, investigación y toma de decisiones a partir de un servicio de 

apoyo. 

El proyecto de Tutoria universitaria, basado en una metodología de investigación

acción, vincula las actividades de la intervención educativa -como un servicio de 

apoyo- con las actividades de investigación, necesarias para la generación de 

nuevo conocimientos respecto al tema. La intervención tutorial es la que nos va 

generando experiencias, datos y registros para permitirnos la comprensión de la 

situación a través de la correlación de los datos obtenidos y la interpretación 

global de los procesos de transformación . 

Las técnicas e instrumentos se van elaborando en el caso de la intervención, 

segun lo va requiriendo el grupo humano atendido. pero básicamente se 

concentraran en dos niveles. El expediente personal que contiene una serie de 

instrumentos para la evaluación de actitudes, habilidades. destrezas y habitas, así 

como las notas de registro que cada tutor realiza de las sesiones individuales, y 

que le permite hacer el seguimiento cualitativo de los avances por alumno y un 

concentrado cualitativo-cuantitativo por grupo. 

Por otro lado se tuvo un seguimiento cuantitativo de las generaciones en relación 

a los indices de reprobación , deserción, abandono, baja titulación , rezago, etc. que 

al tener como elemento de interpretación el registro cualitativo-cuantitativo, arrojó 

datos que permitiré n establecer inferencias sobre las causas de cada uno de esos 

fenómenos. 

Para la comprobación de las hipótesis se propuso una metodología diacrónica que 

seguiria tanto a las cohortes generacionales (con un tutor coordinador de cada 

uno de los seguimientos) como a los egresados que participaron de las 

actividades tutoriales en quienes se buscarían las evidencias del impacto a traves 

de diversos instrumentos como entrevistas. grupos de discusión, historias de vida, 
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testimonios escritos y portafolios personales. Toda esta propuesta metodológica 

para la evaluación y seguimiento deberá ser afinada y sistematizada para una 

utilización más expedita por parte de los tutores. 

Utilización de los recursos PAPIME 

Al estar desarrollando los tutores una actividad profesional de manera voluntaria y 

no remunerada , se consideró necesario asegurarles mejores condiciones de 

trabajo , por lo cual el presupuesto asignado por PAPIME, sirvió para: 

-Dibliog rafia 

Constituir un acervo especializado denominado Biblioteca del Tutor 

Dotar a cada tutor de materiales impresos básicos para la realización de su 

función (antología , manual , formatos) 

-Materiales para el tutor 

Dotar a cada tutor del material de papelería necesario para el desarrollo de 

las actividades de tutoría individual y grupal 

-Equipo 

Contar con equipo de cómputo para el procesamiento de la información 

generada 

Contar con un videoproyector que permita el desarrollo de los programas de 

mejora implementados por el Programa lutorial para atender a todos los 

grupos-clase de la carrera 

Contar con una videocámara digital , una grabadora y un tripié para el 

registro de las actividades de mejora de la carrera y de las acciones 

tutoriales en general. 
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- Impresió n y publieadó n de materia les 

Contar con presupuesto para la impresión de 20 ejemplares de la Antologia 

de Lecturas Basicas para el Tutor, con la finalidad de contar con referentes 

comunes que nos permitan ubicar la misión y cumplir la función 

institucional que nos corresponde como tutores 

Contar con presupuesto para la publicación del Manual del Tutor 

Universitario, trabajo que compila la producción original de los tutores en 

cuanto a diversas alternativas metodológicas para llevar a cabo la acción 

tutoriaL 

Beneficios alcanzados 

Por lo anterior, consideramos que el proyecto favoreció directamente a toda la 

comunidad universitaria de la carrera de Pedagogía. 

A los docentes pues actuó en el nivel del curriculum vivido y oculto que rara vez 

se analiza y se atiende y que permitió darles a conocer cuales son los problemas 

reales de sus alumnos, que ellos generalmente apenas vislumbran. El tipo de 

formación que apoya la tutoría (hizo visible, según la opinión de algunos docentes) 

un incremento en los niveles de responsabilidad y participación de los alumnos en 

el desarrollo de sus tareas grupales. Esto ya se puede ver también en el aumento 

de los índices de retención , pero se puede mejorar mucho mas con acciones que 

perseveren a lo largo de toda la formación de los estud iantes. 

A los alumnos porque el conta r con una persona que a lo largo de la carrera tiene 

la misión de apoyarlos con orientación, información y asesoría para la toma de 

decisiones académicas, les permitió establecer relaciones mas personales y con 

un sentido mas humano dentro de la universidad, favoreciendo su identidad como 

miembros de la institución y logrando establecer un plan de vida profesional que 

generalmente es mas producto del azar que de una planeación personal 

consciente . 
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A los tutores porque ya desde el inicio, a partir de su participación en el programa 

tutoria!. han dado testimonios acerca de una resignificación de su actividad como 

formadores de profesionistas y han ubicado la trascendencia de su actividad tanto 

como docentes como en la función de apoyo que brindan como tutores_ 

A los funcionarios responsables de la carrera , porque cuentan ahora con un 

equipo de apoyo para la detección de las necesidades de mejora para las que 

antes no tenian personal, y porque las informaciones que se derivan de este 

programa a partir de la actividad tanto de tutores como de profesores

investigadores, les permite tomar decisiones mas oportunas y fundamentadas 

para mejorar la calidad del servicio educativo que coordinan_ 

Difusión de la experiencia 

Respecto al renglón de difusión se han presentado ponencias en dos eventos 

nacionales: Encuentro Nacional de Tutorias (ANUIESI Universidad de Colima) y 

Segundo Congreso Nacional de Evaluación UANL Monterrey; y en dos 

internacionales: Segundo Seminario Internacional de Tutoría (Universidad 

Autónoma de Buenos Aires) y 24° Congreso Internacional de Pedagogía 

Universitaria (Universidad de Montreal, Canada) Asimismo, a nivel local , fueron 

aceptadas dos ponencias dentro de los trabajos del Primer Encuentro de 

Investigación Educativa (ENEP Aragón IFES Acallan) , otra dentro del Primer 

Encuentro de Investigación Educativa de la FES Acallan y varias dentro de dos 

Encuentros de Tutores , organizados por el colectivo de tutores y llevados a cabo 

en la FES Acallan . 

Investigación educativa en apoyo a la tutoría 

En cuanto a la función de investigación, para la apertura del proyecto se invitó a 

participar a otras dos profesoras adscritas al Programa de Investigación , cuyos 
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proyectos, sumados al presentado por quien esto reporta , como responsable del 

proyecto, integraron un conjunto de tres subproyectos, complementarios entre sí, 

que apoyarían el desarrollo del proyecto de innovación y mejoramiento enfocado a 

la implementación de un programa de Tutoría Universitaria Integral. Para el 

segundo año del programa como proyecto PAPIME, se le sumó -en la lógica de 

colaboración institucional de la Red de Investigación de la FES Acatlán-, otro 

subproyeclo. De estos cuatro, dos estuvieron a cargo de pedagogas y dos a cargo 

de sociólogos. Se contó también con un quinto proyecto, que, sín contar con un 

registro formal dentro del programa PAPIME, llevó a cabo por una psicóloga, 

profesora de asignatura de la carrera, quien durante un periodo sabático brindado 

por otra institución educativa, hizo una evaluación de los resultados iniciales de la 

tutoría desde la perspectiva de los tutores y los tutorandos. 

Justificación de los Proyectos de Investigación registrados en el programa 

PAPIME 

-Uno de los objetivos que se persiguen con la Tutoría Universitaria es generar un 

mayor conocimiento sobre los procesos de formación profesional, en los cuales , la 

posibilidad de alcanzar un nivel adecuado de praxis es un requerimiento de la 

ca lidad del profesionista egresado: por ello , se abrió una línea de investigación 

denominada: Articulación entre reoria y Practica en fas procesos de 

formación del profesional de la Pedagogía, que pretende establecer la 

naturaleza, la práctica y los obstáculos con los que se da dicha articulación . 

-Un programa de mejoramiento institucional requiere de acciones de seguimiento 

que permitan su evaluación, retroalimentación y perfeccionamiento, por ello se 

abrió una linea para investigar el Impacto de fa acción tutoríaJ en el 

desempeno académico de los estudiantes de la carrera de Pedagogía. 

-La naturaleza de un programa de tutaria integral , nos ofrece la posibilidad de 

conocer diversos aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes que inciden 

directa o indirectamente en su proyecto de vida , por ello se abrió una linea de 

investigación enfocada a generar conocimiento acerca de: La calídad de vida de 

los estudiantes de la carrera de Pedagogia. Uno de los grandes problemas que 
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en la actuatidad afectan la salud y la calidad de vida en general y en particular el 

desempeño escolar de los jóvenes tiene que ver con el desarrollo de hábitos 

adictivos. Para diagnosticar y poder prevenir con mayor información este tipo de 

problemas en nuestra comunidad estud ianti l, se abrió el subproyecto: El uso de 

drogas y su impacto en la calidad de vida de los alumnos de la carrera de 

Pedagogia. 

Cabe hacer notar la función de coordinadores de subproyecto que tienen los 

encargados de las antes señaladas lineas de investigación, pues además de 

producir conocimientos útiles y necesarios para el mejor desarrollo de la 

innovación propuesta, a través de la generación de dicho conocimiento, se realiza 

también la formación de nuevos cuadros para la investigación ya que incorpora a 

diferentes alumnos a través del servicio social obligatorio o del servicio social con 

fines de titulación. lo que permite a sus responsables cumplir simultáneamente con 

esta responsabilidad de los profesores adscritos al Programa de Investigación de 

nuestra Facultad y que se tiene contemplada también para los profesores de 

carrera adscritos a las diferentes licenciaturas. Por lo an terior la naturaleza y 

estructura de este proyecto colectivo , cumple con varios objetivos institucionales y 

permite avanzar en la consolidación de la Red de Investigación a partir de 

iniciativas surgidas en el Programa de Investigación. 

El PITI como programa de Mejora de la Enseñanza 

Impacto logrado 

Los principales indicadores del impacto de la tutoría son los actitudinales con 

respecto al estudio y a la profesión, Muchos profesores de la carrera han sido 

testigos del incremento de los niveles de participación, compromiso y capacidad 

de organización de nuestros tutorandos , lo cual permite un clima de enseñanza y 

de aprendizaje más adecuado para la formación de profesionistas. Sin embargo 

requerimos todavía de una mayor sistematización de nuestros registros y de 
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nuestras escalas e instrumentos de evaluación para poder determinar con 

precisión el nivel del impacto. 

La Tutoría grupal impulsada dentro de nuestro modelo y sólo llevada a cabo en 

casos excepcionales dentro de las lES, ha sido un elemento fundamental para 

afrontar esta nueva situación, pues ha permitido diagnosticar la situación de cada 

grupo( y de cada individuo dentro de él) para plantear alternativas de atención, 

mejora y/o prevención de dificultades académicas. 

En los docentes se ha logrado una mayor aceptación del programa por ver el 

impacto que éste tiene en las actitudes y habilidades de los alumnos. Asim ismo se 

ha ido incorporando un numero mayor de profesores al cuerpo de tutores . 

Inicialmente contábamos sólo con 6 y actualmente participan 14 (algunos de ellos 

con más de un grupo asignado). 

En las autoridades del Programa de Pedagogía y de la Facultad se ha logrado una 

mayor convicción respecto a las bondades de la acción tutorial que ha llevado a su 

inclusión y autorización dentro del nuevo Plan de Estud ios. 

Impacto esperado a futu ro 

En el mediano plazo se pretende obtener informaciones utiles para mejorar la 

acción educativa enfocada a la formación profesional , logradas a través de 

estudios longitudinales de las diferentes generaciones de alumnos, cuyos 

resultados , además de permitir adecuaciones necesarias al programa, permitirán 

la generación de nuevos conocimientos pedagógicos acerca de: los procesos de 

enseñanza-aprendizaje: de las determinantes del logro de los objetivos de 

aprendizaje . de la modificabilidad de las situaciones áulicas, de los mecanismos 

didácticos de transferencia de la responsabilidad , de los factores que intervienen 

en el logro de los aprendizajes colaborativos, y muchos otros aspectos 

absolutamente imprescindibles para la reconstrucción e innovación del discurso y 

la acción pedagógica en ese nivel educativo. 
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3' Etapa: Consolidación del Equipo de Tutores 

Seminario Permanente de Tutoría Universitaria 

El Seminario Permanente de Tutoría Universitaria dio início con el ciclo escolar 

2005, pues comenzó sus actividades en agosto del 2004. 

Este seminario planea sus actividades y fechas de reunión por semestre escolar. 

Así, el primero se llevó a cabo durante 5 sesiones de 4 horas cada una, 

terminando en diciembre de ese año y reiniciando en el mes de febrero del 

siguiente , es decir, siguiendo el inicio y el término de las actividades de los 

semestres escolares. Es un seminario abierto a la participación voluntaria de los 

tutores y colulores de la carrera de Pedagogía de la FES Acatlán y se conlempló 

como una alternativa para la formación permanente de los profesores que 

colaboraron dentro del Programa Institucional de Tutoría Integral , dentro del 

Programa de Apoyo a Proyectos de Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME)72. 

Objetivo. 

Brindar un espacio académico a los tutores universitarios, que les permita 

una formación y actualización permanente asi como la posibífidad de 

retroalimentación entre pares en beneficio de la calidad del servicio de 

tutoria ofrecido a los alumnos de la carrera de Pedagogía de la FES Acatlán. 

El seminario se reúne el último día hábil de cada mes (lo cual asegura que no 

siempre se afecte al mismo día de labores) , alternando cada mes el horario de 

1: Los proli:sor~s partkipiml~S 1i1~ron cu~sliOlm¡JIIS nc~rca <.le $i J I lcnnino dd proyeclo I'A I' IME. 
cOllsi<.lentban conlenie111c que se siguiera l:UllO el I'rugr;uua d~ Tuloria (I' ITI) COlllO el St;luinario 
l'crmanCIlle <.le TU10rin Unilersi lnria : IO<.lOS los p,,'tCsores ellt;lt<:,tadus re,;pllndieron afirmi\li l iUl1<:111e. 
por lo cual el $.:lIlinilnn COnll11ita 1Ie, ¡;n<.lllse a t;aho. 
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reunión entre los turnos matutino y vespertino, para que los tutores que colaboran 

principalmente en uno o en otro no vean afectadas sus actividades docentes en la 

Facultad ylo fuera de ella por asistir al seminario. 

Tareas de actualización : exposiciones, ponentes invitados, análisis de textos 

de apoyo. 

l a forma de funcionamiento del seminario se basa en un trabajo colegiado de 

formación especializada a partir, lanlo del análisis de autores, textos o discursos 

teóricos, como en la discusión acerca de situaciones concretas atendidas en la 

practica tutorial. 

la responsabilidad respecto a exponer o coordina r la reflexión sobre un tema en 

particular es rotativa y prevé un acercamiento previo al tema y/o al material 

revisado por parte de los asistentes. Hemos contado también con la participación 

de ponentes invitados para reforzar ciertos aspectos de nuestra tarea y la idea de 

manejar determinados textos de apoyo se debe a la necesidad de forjarnos un 

esquema referencial comun en nuestra nueva función . 

Antología base 

Como antes hemos mencionado, el participar dentro de la convocatoria PAPIME 

nos permitió contar con recursos para la adquisición de materiales bibliográficos 

especializados para apoyar nuestra formación permanente y fundamentar diversos 

aspectos prácticos de nuestras actividades de tutoría. 

Un mecanismo para dar inicio sistemático a esta conformación de referentes 

comunes fue la revisión del acervo para seleccionar una serie de lecturas básicas 

que pudiéramos compartir en los análisis efectuados durante nuestras sesiones 

mensuales pero que además, asegurara que cada nuevo tutor que se incorporase 

al Programa de Tutoría pudiera en el futuro revisar los mismos textos y contar por 

lo tanto con los mismos referentes que aquellos que hubieran sido pioneros del 

mismo. l os libros de la Biblioteca del Tutor fueron revisados y seleccionados en 

conjunto por los tutores participantes en el seminario y enviados para la impresión 

de la Antología para el Tutor. Compilación de Lecturas Básícas. [Ver ANEXO 14J 
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El material compilado y su análisis en grupo, sirvió además para que los 

participantes del seminario se motivaran para revisar los textos completos de los 

que fueron extraídos, asi como los otros materiales que integran en acervo de 

nuestra Biblioteca del Tutor. [Ver ANEXO 15] 

Manual del Tutor Universitario 

Como ya antes se ha afirmado, el método de trabajo a lo largo de este proyecto 

ha estado basado en un trabajo académico colegiado , el Manual del Tutor, por 

ejemplo, se integró a partir de las colaboraciones propuestas y analizadas en el 

Seminario Permanente de Tutoria Universitaria . l a recuperación, análisis y 

discusión de las experiencias de manera colegiada nos permitió contar con 

lectores entre los pares que nos brindaron su retroalimentación y permitieron ir 

moldeando una serie de textos originales en apoyo de las prácticas tutoriales , que 

toman en cuenta las necesidades cambiantes de los diferentes momentos que 

viven, las generaciones de estudiantes den tro de su proceso de formación 

profesional . 

Este segundo material , editado también con fondos del PAPIME, nos permitirá 

contar con un texto de apoyo dentro de aquellas actividades de intercambio 

académico que desarrollamos con otras universidades del país a través de la 

Oficina de Colaboración Interinstitucional de la UNAM. (Ver ANEXO 16] 

Encuentros de Tutores 

Otra de las actividades promovidas por el Seminario de Tutores Universitarios es 

la organ ización de eventos enfocados a promover la difusión y el desarrollo de una 

cultura institucional más sensible respeclo a la importancia de la Tutoria 

la experiencia y los resultados obtenidos a partir de la implementación del PlTI , 

han sido expuestos y evaluados con nuestros pares dentro de la FES Acatlán , a 

través de un primer Encuentro entre los tutores de las carreras de Pedagogía y de 
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Ingeniería Civil, que nos permitió compartir experiencias, afinar estra tegias y 

establecer acuerdos de colaboración entre los tutores y autoridades de ambas 

carreras. 

Un segundo encuentro abierto a todos los Tutores Universitarios de la FES 

Acallan . permitió conocer la perspectiva de aquellos que realizaban Ututorías~ de 

manera individual , es decir sin con tar con un modelo, una figura establecida de 

tutor o un programa, sino por iniciativa personal. Asimismo se presenta ron trabajos 

de tutores con la experiencia institucional del PRONABES. lo que permitió una vez 

más corroborar la enorme distancia que hay entre las concepciones y prácticas 

del tutor de los becarios y las de los tutores del PITI. 

Consejo Tutoral de la carrera de Pedagogía 

Con la perspectiva de brindar una estructura cada vez más formal a la función 

tutorial establecida por el PITI y desarrollada a lo largo de 5 anos, se vio la 

necesidad de crear una normalividad interna que pudiera plantear las pautas 

generales de su funcionamiento, independientemente de quién estuviera a cargo 

de la carrera o al frente del Programa de Tutorías , una vez finalizado el proyecto 

PAPIME y la administración en curso. 

Dentro de las sesiones del Seminario Permanente se llevaron a cabo varias 

discusiones y el análisis de las diferentes propuestas de sus participan tes con el 

fin de establecer un documento que fuera enviado para su aprobación al Comité 

de Programa, como órgano que aglutina la representación de docentes, 

estudiantes y funcionarios de nuestra carrera . 

Dicho documento establece el objetivo, la forma de funcionamiento y la orientación 

del PITI y pretende una relativa oficialización del mismo, en un contexto que, 

aunque valora y acepta la tutoría en el discurso, no la ha promovido en la práctica 

y con ello no ha fomentado ni su generalización ni su carácter institucional. 

[Ver ANEXO 17) 
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Evaluación del Programa de Tutoría desde la perspectiva de los 

tutores 

Con la finalidad de establecer la valoración que los tutores de la carrera de 

Pedagogía hacia n del programa en el que participaron con el apoyo del PAPtME, 

se inició la aplicación de una encuesta de evaluación [Ver ANEXOS 18 '11 9] cuyos 

datos iniciales resultaron muy favorables a la idea de que el programa PITI 

siguiera funcionando aún sin los recursos del programa PAPIME73 que concluia su 

vigencia . Es importante destacar que esta evaluación aún no concluye , pues se 

consideró necesario contar también con la perspectiva de los profesores que 

impartirían la nueva asignatura: Desarrollo Humano y Profesional , incluida en el 

primer semestre del Plan de Estudios de la Carrera de Pedagogía donde se daria 

inicio a la tutoda como modalidad didáctica. En el primer semestre que se impartíó 

(2007~ 1) , la trabajamos tutores que contábamos ya con una o varias experiencias 

prevías, pero en la segunda ocasión (2008-1), se incorporaron nuevos tutores de 

quienes es necesario conocer su opinión '1 evaluación del Programa. Esta 

actividad por lo tanto es una actívidad en curso que nos dará junto con esta 

primera fase exploratoria , los elementos para trazar un plan de evaluación 

sistemática de las actividades tutoriales en nuestra comunídad educativa. 

Otro de los aspectos previstos para la apertura de líneas de investigación relativas 

a nuestro trabajo, van más allá de la acción misma de la tutoria y se refiere al 

seguimiento de la casuística_ 

El estudio sistematico de los casos detectados y abordados por la tutoría , nos 

permitirá establecer las principales problemáticas que enfrentan los alumnos 

universitarios y la forma en que afectan su desarrollo como personas y como 

estudiantes del nivel superior, 

A la fecha , y gracias a los expedientes abiertos por algunos de los tutores ya 

podemos ir perfilando algunas de esas problemáticas, pero es necesario conocer y 

establecer también su grado de incidencia en nuestra población en particular, 

11 El proyecto que rcponamos p:lniclJX) de nl m del programa I'I\I' IMI:: de 2()()4 " 2007. durante los tr<.:s ,,,)os 
que se licllc'll pre\ iSlas en la roTrcspondiclllc convocatoria, a ¡}1lnir de haber presell1adu los informes anuales y 
solici tado en cmla eta pa su rcn," acibn 
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además de empezar a formular las medidas preventivas que resulten necesarias, 

dentro y fuera de la comunidad universitaria. 

Evaluación del Programa de Tutoría desde la perspectiva de los 

tutorandos 

Con respecto a la valoración que los estudiantes hacen del PITI, se deben 

también crear e implementar una serie de instrumentos más sistemáticos y 

generalizados, pues hasta el momento se cuenta con la visión de una generación 

en particular74 y con los testimonios de los tutorandos de algunos grupos, 

material que resulta particularmente valioso por su carácter cualitativo, pero que 

también deberá sistematizarse en su recuperación y análisis con el fin de 

aprovechar la información de primera mano que nos puede brindar. [Ver ANEXO 20J 

Por último, otro tipo de evaluación que se requiere integrar es aquella que se ha 

venido realizando desde la administración del Programa de Pedagogía, realizada 

a través del seguimiento estadístico de las trayectorias escolares, y que desde 

ahora permiten observar un incremento en la permanencia de los alumnos 

inscritos, a lo largo de los distintos semestres , lo que indica una baja notable en 

los índices de deserción. 

). Se Ifil1;1 d~ 1;1 ¡;~I1~nldón 2003. d~ I1L Clml S<: indagó su \'~ I oración respcC10 al i mpa~to d~ la lulOria 
un i\"crsi laria cn ."\o apto' cchamienlo acadcmico. Solis. Solis M~. de J. slLbp ro~·cclO de in ' cSligación realiz<ldo 
denlm <Id prngr,"na I'¡WIME que S<: coord inÚ. 
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La formación profesional ha llegado a extremos peligrosos de masificación, se ha 

señalado ya por varios especialistas que los alumnos de las instituciones 

educativas (en general) , son los actores mas desconocidos dentro de ellas. 

Por otro lado también se ha reconocido , aunque lamentablemente a un nivel 

meramente discursivo, que esos mismos alumnos son la razón de ser de las 

escuelas. El Programa Tutodal pretende establecer coherencia entre lo que 

sabemos que es necesario hacer y lo que hacemos. No podemos implementar 

ninguna mejora educativa si no conocemos la situación real y las necesidades de 

aquellos a quienes van dirigidas nuestras acciones, la tutoria es la actividad que 

nos da esa cercanía indispensable con los alumnos y con sus problemas. La 

posibilidad de una docencia mas humana, más personalizada y más integral, 

depende de que empecemos a ver a cada alumno como un sujeto en formación y 

con un proyecto de vida por delante, para el cual requiere desarrollar una serie de 

actitudes, valores , habilidades y destrezas que además de hacerlo competente 

para el ejercicio profesional, lo hagan competente para el compromiso social y la 

vida ciudadana. 

El Programa de Tutoría Integral de la carrera de Pedagogía de la FES Acallán , ha 

logrado contar con una experiencia práctica de la implementación de un modelo 

de Tuloría que se empezó a gestar en el afio de 1998. Dicha implementación ha 

permitido afinar varios aspectos del modelo propuesto, así como ejecutar 

diferentes acciones de mejora que se veían como necesarias pero que antes no 

contaban con una estructura para poder llevarlas a cabo. Nuestro programa se ha 

sostenido y crecido gracias al fuerte compromiso de los académicos de nuestra 

carrera, que sin percibir un ingreso adicional por sus actividades tutoriales, las han 

asumido y desarrollado como un complemento importante de su actividad docente 

y como una oportunidad de colaboración, innovación y mejora tanto de nuestra 

carrera , como de nuestra profesión y de nuestra Universidad. 

En los diferentes proyectos en los que hemos participado en Acallán siempre ha 

estado presente la preocupaCión por que se reconozca a la investigación 
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educativa, como el mecanismo idóneo para problematizar nuestras prácticas 

institucionales y construir las alternativas de solución necesarias. El informe que 

aqui se presenta, pretendió ser coherente con esa línea de trabajo académico , 

pues la actividad profesional desarrollada no se restringió a implementar acciones 

de mejora, sino que también se ocupó de producir nuevo conocimiento respecto al 

tema a partir de la apertura de proyectos de investigación diseñados para abordar 

situaciones especificas que se percibieron como relevantes alrededor de la acción 

tutorial , ejemplo de ello es el proyecto de investigación sobre adicciones, 

coordinado por un sociólogo adscrito a la planta docen te de nuestra carrera, que 

hoy en dia nos permite plantear acciones preventivas y remedia les en apoyo de 

nuestra comunidad estudiantil y que en estos momentos representa una 

aportación muy oportuna y útil para el Macroproyecto Institucional Desarro llo de 

nuevos modelos para la prevención y el tratamiento de conductas adictivas. 

La necesidad de contar con modelos fundamentados y probados para la 

implementación de sistemas tutoriales en las universidades está hoy en dia fuera 

de toda discusión y así lo demuestran las acciones de la ANUlES en relación a la 

tutoría y en nuestra experiencia , el intercambio académico que se nos ha venido 

solicitando por parte de otras instituciones de educación superior. El poder llevar a 

cabo una evaluación sistemática de las acciones y producciones desarrolladas 

durante los últimos cinco años nos permitirá consolidar nuestra aportación a la 

UNAM en particular y a la Tutoria Universitaria en general. 

Como pedagoga, la experiencia de haber hecho una aportación profesional a partir 

de una problematización pertinente y oportuna de nuestra realidad educativa, 

representó una actividad de por si satisfactoria , pero tengo la certeza de que esa 

experiencia nunca hubiera podido ser todo lo gratificante que ha sido, si no 

hubiera encontrado el eco entusiasta y el compromiso solidario de mis 

compañeros tutores, pues el modelo diseñado ha cobrado su dimensión actual 

gracias a las múltiples observaciones e iniciativas de quienes se sumaron a la 

propuesta para colaborar en el logro de sus objetivos. 

La posibilidad que en el nivel personal me ha brindado la realización de este 

informe de actividad profesional fue la de realizar un balance y un análisis 
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critico del alcance de la experiencia acumulada en Acatlan alrededor de la Tutoria 

Universitaria, de lo que pude desprender una serie de problematizaciones y el 

señalamiento de diferentes lineas de acción que es necesario atender: 

• La realización de nuevos cursos para introducir a nuevos profesores en 

esta función que ha logrado un cierto nivel de identificación por los 

académicos de la FES 

• La búsqueda de alternativas de retención de los tutorandos, pues al ser 

voluntaria la asistencia a las sesiones a partir del segundo semestre y 

opcional la asistencia a tutoria individual, muchos de ellos no han 

aprovechado el servicio que les brinda la carrera con la apertura de este 

programa 

• La realización de un seguimiento mas sistematico y continuo de los 

proyectos de investigación que se iniciaron con el apoyo PAPIME 

• La concentración de una casuística a partir de la tutoria individual y sus 

expedientes, para poder establecer las problematicas mas frecuentes entre 

el alumnado de nuestro programa de formación profesional 

• La publicación del modelo con los ajustes que su puesta en práctica nos ha 

permitido ver como necesarios y que tienen que ver con los puntos 

señalados arriba . 

La realización de esta actividad profesional a lo largo de casi 10 años ha 

permitido a los académicos participantes reconocer su pertinencia como acción 

educativa y su trascendencia como objeto de investigación pedagógica. 

Esto último es de particular importancia porque la conclusión final a la que 

puedo llegar después de toda esta experiencia profesional, es que la acción del 

pedagogo en el terreno de la tutoría es indispensable y puede llevarnos a 

lograr que todo el sentido de la educación misma sea replanteado. 

Este proyecto abordó la tutoria universitaria , pero la praxis misma nos ha 

dejado en claro - a tutores y a tutorandos~ que la tutoria es una alternativa 

educativa que debiera utilizarse en todos los niveles educativos y que en todos 
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ellos deberá contar con una fundamentación e instrumentación pedagógica que 

permita que las prácticas tutoriales no queden en mera simulación o en un 

simple decreto que se implementa improvisadamente sin lograr ningún impacto 

formativo. La Pedagogía como campo discursivo y como profesión tiene todos 

los elementos para poder hacer la diferencia y darle un sentido mas humano a 

la educación en generaL 



Bibliografía general consultada 

ALCÁNTA RA Santuario, A. CQl1sidera('iOlWS sobr e 1<1(11/0'-;0 ('11 la {)oc('I/c;a UII;n'rS;lIIr;u en P.::rfilcs 

EdllCati\"Q~ Núm. 49-50. CISEJUNAM.I 99{) 

ALONSO A. Jose María. l.a I'durociólI 1'11 m/or(\' 1'11 1(/lnwi/(¡ciÓII b'('()IW, Ed. Plaza y Valdés. 1\kxico 

2004, 402 pp. 

AL VA REZ Pcrcz Pedro. 1,(/ ¡¡/IIciol1 11//(11";(// ell 1(/1I11;'I',:,'ÜI(/d UI!(/ fl/I!//',"((! /lO/' /(/ meio/'ll dI' Iq calid(/d de la 

ells,'/¡uu:". Ed. EOS, Madrid 230 pp. 

AL VA REZ Rojo Víctor. Ct¡/it!(/d dí' /U.I· IIlIirl'l'j'ill/"I<·.' y O/'i""I11l'ión IIl1irer.li/llrill , Ed. Alj ibe, Malaga 2002, 

499 pp. 

ANUlES: Pmgrama~ Inl'lilllciol1alrs //1' 'fi lloria . lJiblioll'C3 de la Edll,ación Superior. México. 2002. 

ARGÜIS Ricardo, La (/(xioll IlllOri(/L el a/llt1ll/ad" l//!I/I/Ia tJ(1/abr«, Ed. 

GnLo. Esp¡uia 2001. 151 rP. 

BEAUCHAMP Andn\ CÓmo Gllill/(!I' /111 gn'IHJ, Ed. Sal ICITae, Espalia, 135 Pag, 

BETANCOURT, Jllliim AI",ÓstÍ'rm' ama,,//-, {01 Ed. M;Uluul Modcmo, Máko. 200 1 

BIGGS Jolm. (q/MI/lld'" (1{J( 'lIdi:¡Ije IIIl jl'!'r"i!W;II. Ed. Nann'J. Espana 2005. 295 pp. 

130NALS Joall, I:'f In/bajo 1'11 (I('(/III'/¡OS grupos l'III'{ m¡{ll , Ed. GraÚ. Esp'lIia. 2000, 129 pp. 

BROCKBAN K Alllle, dWClllli;aje ¡,!'I/exi\'(> " lIftl rdllcacilÍl/ .lIIpcrior. Ed. Morata. Madrid 2002, 31 1 pp. 

BROWN Williul11 F. y HOL TZMAN W~y l1~. el/m mll1l /a .HI/!(·ITi\'!,IIí'ÍlI !id esWdirm/f. 2" l'd . Ed Trillas, 

México,2002. 11 ¡¡ pp. 

BOUCHE Per is. J. Henri 1':<luC<lI' Pllm WIIIIIHO e.wucjo IUII/IIII/O Ed. Dykínson. '--ladrid, 2003 

CARDENAL Hcmácz. Vi(>k'ln 
I1n:wll(l/ Ed. Aljibc. ESP.llia 1<)9') 

CARRI U_O Lópe:... RO!x'!1o, CÓ",o dp /II"w/l(lr la jm('/;¡:('Ilcia /lwriml'i",u¡/ Ed, Pa.x '- léxico. 2003. 2 19 pp. 

CASARES Arrangoi~., David SI UC EO Allbnso, 1'11I/!('ocjón lle "ido y CIIIH: m. Ed Lilllusa, Méxi..:o, 2003. 

165 pp. 

CAST ANE DA Juan. lIo{¡ilid¡¡Je.l' o('j l/MII/ jea<.. 2' Ed. Ed. Me Graw Hill . México. 2003. 255 pp. 

CAST ANEDA Juan. III/hilid(/t/"." (/cllllémic(/.\', 2' Ed, Ed. M..: GrJw HilL México, 2003. 25 5 pp. 

CEMBRANOS, F y MEDINA, J.A. Gruf)()~ ill/l'ligell/e.l' u;or;u r ¡J/'IICfim 111'1 {/'l/bajo I'n l'mlifJo 
EdilOrial Popular, Espa!!a, 2003 

DcGARA Y Sánchcz. Adr¡¡in E" el cam/l/o ¡/('{IIIIII/len lllnd UAM·A IEON. México 2005 
DEL VAL Juan A//I'('!lder CI! la "ida l' ('/1/1/ 1"'011'/(/ Ed MomIa. 2'. Ed Madrid 2002 127 pp. 

Es piNOüLA CaSlw. J_L. dll(Í!is;,,' ,le omblflllll5 y !qnU! ¡{e ¡{«i"iO/les Ed, "l'OLrson I Edu"Kión, 



FERNÁN DEZ E .. R. Educar eJl /it>III/}o" i"cienos EdilOri~1 Morala, /I.·ladrid. 2001 

FERREI RO Gr.l\"i .... Ramón. El ABC dd apn:ndiz3Je C{)Up<:l<Itinl, trabajo o:-n equipo p~ra cnS(',lar y aprend(.'T. 

Ed. Trillas, Méxko 5' To:-impr,;-siÓl1 2005. 125 pp. 

FERRY Gilk,:,. E/tU/ralo de {(J !im/l(ICiá" Los f ,/·,(·,icm/('.' ell/I"( /(/ /ro/"Íu Y !tI /1fU,"/ica. l' Ed., Ed. f>aidós. 

M6ko. 2002. 147 pp. 

FRE I RE, P,lulo La illl/J{1J"/rlllcil/ de kw l' el UHMSO de 1i!);:WciOII Siglo XXI editores. Mé.xico 1990 

Ei:JliwJgÍ(1 ,I¡> 1(1 '1IIlol1Qmía SlIh/'l"{'.f /1eo·.,arjM pOl"lllo ,UJkJiS:S1. 

Edl/clIIim. Siglo XX I rdÜOTl""S. 3' c'<l .. /l.kxico 1999. 

1'1'f((If!ogÍlI de (11 {¡lIlil:lwcii", Editorial Morm3. 2006 

P("dm!O!!ía de la mlnal/cia FO'ldo oc Cultura EconÓlllí~a. /l. Iéxico 2006 

FURTER Pierrc, f:tlumciÓ" y " ¡da &l. Magist,;-rio del río de la pl"I". Argenlina 1996. 155 pp. 

GARA Y Sánchl"/. Adrian. F/1 ('/ call1ino dr 111 U"innidlld, Ed. y gr;ilicos Eón. México 2005, 249 pp. 

G I L Maninez, R: MW!lwlplll"¡¡ rUIO!"i{/< y {)('I)(I/"/'J//WII/O! de o/"iI'lII,/("Üi'l Edi torial Escuela Espa ilola. Madrid. 

1997. 

GIL M~rl inel. Rmnón, Va/ores hllllll/u{),< y dl')'u/Jpl/O l)('oQJIfII. Ed. Praxis, Espalia 2002, 2l!4 pp. 

GUZMÁN Alvarcl., Ra!;,cI OSORIO M~,ría. «(11"11('1(/ dí· o/"jfll/(lcilÍl/ ("(!/ICmil"O 3, 1'. Ed. Ed. Edele, México, 

20t)2. 170 pp. 

HAr. ISON de Brussa Alicia. (.I/limÓ';" mlO/·ía/. UIIlI /"1"'¡"i(¡1/ di' /a clllml"ll íl/s/imcio/li/I {'scolar. Ed. Homo 

Snpicll$. i\rgt'nlina 2001, 100 pp. 

~IOYOS Guilll'rmo, ¡Qué ,~il!lIi{i({/ ,.dl/«I/" 1'11 mlo/"I's 11m'? [d. Oclaooro - OEI. Espail3 2004, 127 pp. 

KAUI'MAN. Gt'rshCH, CÓm" /,mf/¡lIr {/l/II!('S/iIlW, Ed. P"x. M0.,i,,0 2005. !()I) pp. 

KRICHES K y I\ Iarcelo (cooru.). li!.>I1'C!Q dí' I/fiemaÓ,;/1 l' IUlor;a til(Q1/lli:..i...Jl11}JII'c.~I¡¡ (1((1"/1 el ((¡lIIbi" ,le 111 

~, l' Ed., Ed. Paidos, Argemina 1999. 

LÁZA RO. A. Y ASENSI. J . .l!m!lwl tI<- Q,.jenwdiÍll E'e,,"'" y li//lIriu N¡III1:C;I. Madrid. 19l!6. 

MAINOU Víctor. Ell"u{i)'lU!' el"lIIl"l1do el! la /}(/:wJ/Ja ("h/¡¡ y ollm dI' 01/"1 f(w,!<,l"s l, Mcxico, 2O<N, 145 pp. 

MARCUSCHAMER Eva, OrieJl/ildÓI/ edUCflliw. Ed Me GrJw Hill . t"Mxico 2005. 1571lp. 

MARTiN ~km¡jlldcz, ESlUdita C. ¡ CÓmo lIIejo/"!lr fu ml/lli".\·/imu de I!>-, I/II/m,,!><? CEPE, Es¡miia sla 
MARTiN, Xus, l't al 7illoria ["c"icas, "cal"'"'''' y da¡'·idodc.'. Ali;"v.3 E¡lilOrial. Mndrid. 2003. 239 pp. 

MICHEL Guillenno. tI¡i/{'l[{f("/" ª dpr/'I/del"" (¡uia dI" 1!II1(!¡·du("([o"lÍll, 13' Ed. Trillas. México. 19%. 140 pp. 

MORiN Edg;¡r. Lo.' .,i"'r subae .. I/!'e!'.'ul"io.'· pum (u ellumciÓI/ dd liul/m. Ed. UNESCO. M~x ico 200 1, 109 

pp. 

PERK INS, David I.a f"Cllj'/(/ il1lelig~ Ed. Glxlisa, JO. fi'imprl'SiÓn Ban:l'Iona, 2003 

PRIETO Caslillo, D~nicl (.u eOllllll/imtiál/ l'/! la edl/(;atiÓII Edici{lIK'S Ciccus/La Crujh ArgeHlilla. 1999 

PUJOlÁS f>er(·. Aw cl/dí'l" {mllm' (¡/IIIIJ/I{J~ dik"'/IIí's /'0\' !'/(ui"m (/(. {/¡»"I'lIdb¡j(> (!>(>' ... ·/"m{m el! el ([lila. Ed. 

Octaedm. Espaila 200-t . 216 pp. 



QUINTERO U~oc lh. "Óbitos 4<' "smdio. Guia vrdclica d" {¡!!u'IIt!i;:ait'. 2' Ed .. Ed. Trillas, Méxko. 128 pp. 

RAM IREl kSlÍ$, (jllia Práctica dd IIII,k.WJI' /IIlor, Ed. Narcea, Madrid 1995, 103 pp. 

RIM ADA Bclurmino, Un enfi'q/ll' di' JlH>ff.InS cOgJliti>'(' -/IIww¡¡ÚlIlrs!'n la IJrielllrlcián Im;'wsilllrill . Ed. 

Trillas. México. 2003, 160 r ag. 

RODRíGUEZ-MORENO Ma. Lui$3 IllIcia {{JI(¡ ' I!Wl'(l O/'lfn/acjál/ afllm/il 'lI 

Edic io nl"S Uni\'('rs il~ l de Barcc!oml, Espmia 2002 

RODRíG UEl- t\'IORENO t\h Luis11. El mesQl1m!icJI!() ('1/ c¡(I/Clleión, Ed. Aljih(', M:ilaga 19%, liS pp. 

RODRíGUEZ ROlll ('ro, Ma. M;¡r El {1~n(".(lmiCl(/a <''' ed¡I('(/Ci<i" Edicion('S Aljilx .. Málaga, 19% 

ROGERS, Carl R. Ube/'/(ul \' C/'''lIIil 'jdilll "11 la E¡h/Clltitill. Ed. raidós. BU~'nos Ai r<.'s, 1975 

Ed. Manuul1\!r,¡kmo.r. léxico.1980 

El procesn de convefl irse en pcrsonu. Ed, Paidós. 1". Ed. Espai'm 1961. Reimpresión 2002. 

ROMÁN Sandez. 1. y rASTOR Mallol. E. I.a II!lOri" P""tWi el!, (¡cciÓ,¡ f illsm""!,,,rax lililí'\' pl l'mláQr-

1¡uor Ediciones CEAC. Barcelona, 1979. 

SÁNCHEl S. Scralin, h/ TUloría cilios (('!/Irol' f){)Cf!/lCS EdÍlori¡d E;:cuela Española, Madrid 

SANDiN. Ma. Paz hlf'uir/(ul C' in{('I(JIII/II'fllitl" d' m(lIj'/'ial('s ,,(¡m la "cdoll IUlo/'iql Ed. Lacrtcs, España. 
I 'l98 
SANTOS Guerra Miguel Angel. dJlr¡-lII"'r 1/ wlIl 'iri/' el! fll ('sclII'llI. Ed. Abl. Mndrid 2003. 147 pp. 

SEr/ Pmgl'l/lIIl1 (ll/ra el Mrio/'(IIIr!C'I!IO del l'ro(Úoftlt!11 

SCHON Do na Id. U /Jro(('.~i()//(II l)'(kxi1'() cÓmo ¡¡i('¡mlll 1m /lmti'sirlllllff.'S (mil/do IIdlÍ{l/I, Ed. r aid0s. 

Barcelona 1998.319 pp. 

T t\RRAGO. Purilicación el ,11 ,ld"/,,,'f("!lCI ~ Sí"IIM" de 1" cl'¡slcl/ciq Edit. CCS . Madrid, 2005 

TESS I ER. Gi~clc COIllt>/'t'lIdf(r l/lo.l· (ldo/c,l'a'/IIe.' Cnl. Rwursos No. 43 [d. Úi:1~l'(lro. España. 2004 

T il lO. l-kbc Rci'lr('llwr d dI/culo e(/u((llirq' /I{)()r/"d ollr," dj' fu MIl/govil/ mcil/I y d<'l psic()(wálisi." 

Edi10rial G<,:disa. Esp;1I1a, 2003 

TOURAI NE Alain. ¡P",l('mq:;, ¡'iql' iUIIIº~? iglla/('~' l' ili(i'n'III!'S. 2' Ed .. Ed. reE. Mt'Úeo, 2000, 153 pp. 

T RILLO Felipe (CoOnJ. ).1.11 ('duraciÓn CI/ 111'ril¡uk,\' v 1'010/'\'$. {)il('IIIIII fim'O .'11 Cns,'II(1I1:(I Y!, \'II/uaciáll. l ' 

Ed. Ed Homo Sapiens, Argrntin3. 2003, 142 pp. 

UNAMI DGEE MmlUul <Id VilO/' Uni vcrs ilario 

VALLES Arándiaga Allto nio , AulocOiX;'·1'!1<l y aut(lCl<till1a. Ed. Praxis, [ sp¡¡Úa. 

Varios 3ulores W mci()/ll/lIo/'illl ' 11//(1 /'''1';.';011 ti .. la CIIlw/'ll ÜI,)'liwÓwud í'Sro/w 
Edkion('S Ho mo S;¡pic'lls. Argenlina. 2001 

VILLAR Angulo, I. ui~ M. el al 
Pi rámide. Madrid. 2005 

C(II"'('/lIIií'lIlol, a'Pl/cjnades y dC.<IIl':I/~ (','wrlil/llIill's [d. Psicología 



ANEXOS 



ANEXO 1) Tramo final de la Tutoria Universitaria 

La tutoría Universitaria pretendió acompañar a lodos los alumnos de la generación 
a través de una primera fase de tutoria grupal e individual y una segunda fase de 
tutoría primordialmente individual con algunas juntas esporádicas que se 
realizaron para dar información acerca de las materias optativas, de las pre
especialidades y de las modalidades de ti tulación . 
En la recta final del último semestre se pretende apoyar a todos los alumnos 
registrados ( a quienes se les extiende esta invitación) a aprovechar las ultimas 
acciones de tutoría que de manera sistemática se implementarán para cubrir 
aspectos importantes en su paso de la vida universitaria como estudiantes a la del 
ejercicio profesional como pedagogos. 
Las actividades tutoriales que se tienen contempladas hasta ahora y que pueden 
ser enriquecidas con peticiones especificas de los tutorandos. son: 

PLAN DE VIDA PROFESIONAL 
• Revisión individualizada de los elementos del plan de vida profesional para 

su actualización y/o definición 
• Grupo de encuentro sobre Crisis de carrera y madurez profesional 

TITULACiÓN 
• Información y asesoría personal para elegir la opción de titulación más 

adecuada según la circunstancia personal 
• Banco de asesores 

EGRESO Y EMPLEO 
• Conocimiento del Campo profesional y Mercado ocupacional 
• Desarrollo de la Capacidad de negociación y opciones del campo 

profesional 
• Formación de habilidades para la búsqueda e inserción en el mercado 

ocupacional : curriculum vitae . entrevistas de trabajo. tramitación . 
negociación e imagen profesional 

• Información sobre ofertas de empleo y requisitos de contratación 
• Inscripción a Bolsa de Trabajo Universitaria y otras estrategias de 

promoción personal 

POS GRADO y EDUCACiÓN CONTINUA 
• Información de Programas; requ isitos, características y trámites 
• Información de Becas: Instituciones. requisitos y trámites 



ANEXO 2) Programa de Actualización Docente para 
Profesores de LicenciaturalDGAPA/UNAM 

Curso: Tutoría unive rsitaria 

Objetivo 

Proveer a los profesores universitarios de la fundamentación pedagógica 
necesaria para que puedan fungir como tutores. 

Contenido 

1. Relación tutoríal . 1.1 Orígenes. 1.2 Evolución. 2. La tutoría educativa. 
2.1. Como relación educativa . 2.2 Modalidad didáctica. 3. Vida académica 
universitaria. 3.1 Complementariedad y diferencia entre asesoría , 
dirección, orientación , supervisión , instrucción y tutoria . 3.2 Formación 
profesional integral. 4 . La acción tutoría!' 5, Planeación de la práctica 
tutoríal. 

Entidad Académica: EN.E .P. AcaMn Area: Ciencias Sociales 
Disc iplina: Pedagogía Fecha: 28/08/2002 al 11 /09/2002 Días: lunes y 
miércoles de 10:00 a 14:00 Durac ión: 20.00 hrs. 

Ponente Ortega Vi lla lobos Lilia Beatriz 

Licenciada en Pedagogía. Pasante de la maestría en Pedagogía. Ha 
impartido diversos cursos de actualización y formación docente, así como 
una videoconferencia sobre "Trabajo colegiado" . Responsable del 
proyecto: "Didáctica para la enseñanza superior" registrado en el 
Programa de Becas para Tesis de Licenciatura en Proyectos de 
Investigación y asesora del proyecto de tesis colectiva : "Concepto y 
practica de la tutoría en la UNAM". 



ANEXO 3) Carta Descriptiva Curso Tutoria 



s 
j .' 

PROGRAMA DE ACTUALIZACiÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LICENCIATURA (2004) 
CURSO TUTORíA UNIVERSITARIA 

OBJETIVO(S) 

El pal1'icipante: 

Conocerá e l objeti vo general , la 
forma de trabaj o del curso-ta ller y 
los criterios de evaluación de l 
mismo. 

Valora rá la impoltancia de la 
T utoda un iversitaria en e l contexto 
de la política educativa actual para 
la educación superior 

Ana lizará las ventajas de la 
precisión conceptual 

T EMA 

Encuadre de la tarea 
del Curso Tutoria 
Uni versitaria 

( introductOl;O) 

Tuto lÍa PRONAB ES 
TutolÍa PROMEP 
TUlada UN AMI Programa 
de FOItalecimiento de los 
Estudios de Licenc iatura 

La Tutoría: 
*nivel empü;co 

Identificará las implicaciones de la I *ni vel teól;co
I>o lisemia en re lación al concepto de metodológico 
tutOl;a 

Detenninará las diferentes 
dimensiones implicadas en la 
acción tutoría l 

Diversos conceptos de 
acc ión tutorial 

Dimensiones de la acc ión 
tut01;al univers itatia 

ACTI VIDADES DE A PRENDIZAJE 

El pal1ic ipante: 
- Socializará sus expectativas respecto al 
curso y el interés personal respecto a la 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

temática que se abordará. ¡ > Pal1icipac ión individual 
- Expondrá su concepto personal de 
tutOlia 
- Comentará las dificultades persona les I > Lectura comentada 
de una relac ión tutorinJ 
- Obtendrá infonnación sobre! distintas > Reconstrucción conceptua l 
formas de concebir la tutoda 
- Analizará la situación de po lisemia con I >Ejercic io de aná lisis grupal 
la que se enfrenta la acción nltorial 

El coord inador: 
-Dará a conocer los obje tivos, la 
modalidad didáctica, las formas y los 
critel;os de eva luación y acreditación, 
así co mo la organización de l trabajo en 
las distintas etapas de l curso. 
-Propiciará e l desarrollo de un ejercicio 
de conceptualizac ión grupal 
-Propondrá la ejecución de un roIl 
playing 
- Facilitará el análisis colectivo acerca 
de las desventajas de la polisemia 
ex istt!nte respecto al tema de l curso. 
-Apoyará la identificación de diversas 
dimensiones que deberán tomarse en 
cuenta para una acción tutOI;al 
univers itaria 

)00 Dimensiones 
imp011antes de la 
acción tutOlial 
universitaria 

" Señalamiento de los 
primeros obstáculos 
encontrados para 
una tutoría 
sistemát ica e 
institucional 

> Plenaria . Síntesis colectiva 
Pl;mera problematización 

Coordinadora: Lilia Beatriz Ortega Villalobos 

ASPECTO EVALUADO 

Nive l de patlicipac ión 
Motivación 
Manejo de conceptos 
Disposición al diálogo 

Pellinencia de la 
información 
Interés que despiel1ll el 
tema 
Co mentarios de los 
pal1ic ipantes 
C laridad vs confusión de 
las conClusiones fin a les 

[T ] 

MATERIAL 

DE A POYO 

Programa del 
curso 

Fichas dc 
información 

Matel;al dt: 
Lectura : 

*Alcántara. A . 

* ANUlES. Cap. 3 
Programas 
Ins titucionales de 
Turoria . p.6 
*Rodriguez Moreno. 
Cap. J 
Conseguir que las 
personas aprendan a 
orientarse, p.20 
·Contestar C uestionario 
p ./08 

T 
(H) 



OSJETIVO(S) TEMA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA ASPECTO EVALUADO MATERIAL T 
S DIDÁCTICA DE APOYO (H) 

2· 
El partic ipante : El participante : Lecturas rea lizadas 

Socia lizara sus retlexiones a lrededor de · Participac ión grupal Hojas pape l manila y 
Naturaleza y los textos revisados, tratando de llegar a -Lntegración de grupos · Capacidad de consenso Plumones 1 1 /~ 

A nalizará las diferentes 
caracteristicas de la conc lusiones grupales acerca de los (4»(2) para el análisis 
acción tutoria!. contenidos revisados. colectivo de los textos. Textos de la Antología : 

d imensiones de l trabajo tutorial, *ANU IES. Cap. 3 

resaltando aque llas que tienen Conoct!rá la integrac ión que del texto no Programas IlIs(ill lcio/Ulles 

una relaci ón directa con la discutido hizo el otro equipo, pudiendo -Panel para la presentación · Interés y comprom iso 
de TI/torio , p.6 

f ormación del tutor. hacer a lgunas preguntas suficientemente de los resultados del anális is con la tarea 
"' Rodríguez Moreno. Cap. 

prec isas, para aclarar sus posibles dudas. colectivo I 
Conseguir que las personas 

Objetivos del trabajo aprendan a orienta rse. p. 20 
tutorial 

Análisis en binas del cuestionario -Retroalimentac ión en binas · Argumentac ión de la 
(p. l OS) ideas 1/2 

Personal. Respuesta al · Detensa dt! la 
l •••••••••••••••• • 

Establecerá los objeti vos de la cuestionario perspectiva personal 
YO en este grupo [TI 

acción tutori al en un nivel · Apertura y respeto a las Rogers, C. 
uni versitario Obstáculos que enfrenta Tomará parte de un debate en e l que se 

ideas de l otro Libertad y Creatividad 

el trabajo tutorial discuta la naturaleza del origen de las · Colaboración en la Educación 

propuestas tutoriales y su pertinencia en -Debate · Síntesis constructiva La relación 

los procesos educativos para la interpersolJal en la I JI::! 

fo rmación de profesiona les, tomando en facilitación del 

cuenta tres categorías: aprendizaje. 

· interacc ión personal (p. 41) 

· aprendizaje · Manej o de la · forma ción integral intonnac ión revisada 

Identificará los principa les · Relevanc ia de 1;'15 

problemas para el desarrollo de 
conc lusiones 

una acción tutorial por parte del -Síntes is persona l 

docente uni versitario . Elaborará por escrito sus conclusiones 
I personales 



OBJETlVO(S) TEMA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA ASPECTO EVALUADO MATERIAL T 
S DIDÁCTICA DE APOYO (H) 

El participante: 
3" El participante: Requerimientos en la 

formación de tutores · Capacidad de Presentación en I 
-Realizará una análi si s grupal del Análisis en pequeños integración de la Power point 
materia 1 de apoyo para grupos información 

Analiza rá la importancia del reflex ionar sobre la práctica · Disposición al diálogo 
autoconocimiento personal tanto El proceso de educativa y la necesidad de ya la colaboración 
en el tutor como en el tutorado. convertirse en Persona 

profesionalizar l a tutoría-
Antologia: Textos 

Perfil del Tutor. roll playing leidos 
Perfil del tutorado Vi venc iani la condición de tutor o Rogers, C. 
Atributos personales de tutorando El proceso de 

Determinará los distintos Actitudes 
El Coordinador : 

co nvertirse en persona 
requerimientos que debe cubrir la Habilidades · Suficiencia de la i Cómo p uedo crear una I 
formación de tutores educativos. Técnicas - Exp licará l a importancia de la Expositiva información rela ció" de ayuda? 

autoimagen y el trabajo sobre sí Preguntas · Claridad de los (p.49) 

mismo para el logro de relaciones Ejemplos Planteamientos 
Establecerá los objetivos de la Impacto de la tutoria. horizontales y empáticas con los 
tutoría universitaria a nivel Nivel personal 

demás. 
Cuestionarios 

licenciatura Nivel grupal resueltos I 
Nivel social El participante: · Disposición para Hojas de rota folio 

- Hará una breve reflexión sobre Ejercicio de introspección: realiza r la tarea plumones 

su propia persona, contestando ¿Qué es lo que más · Comprensión del 
Evaluará la factibi lidad de la acción La alternativa tutorial valoro de mi? propósito de la tarea 
tutorial como alte rnativa para Modelos por escrito las preguntas •••••••• ***.*****"'* ......... *** ¿Qué es lo que más me · Empalia 
mejorar la calidad de la formación Sistemas seña ladas. preocupa de mi? · CapaCidad de [TI 
profesional que se rea liza en la Acciones Comenta rios en binas Freire , Paulo 
carrera con la cual colabora -Ubicará algunos prOblemas o retroal imentación al Pedagogía de la Aná lisis en grupos de necesidades de los estudiantes de 

cuatro 
grupo 

Autonomia 
licenciatura, estableciendo las Enseñar no es 
ventajas de atenderlos en una transferir conocimiento I 
relación tutorial. · Pertinencia de los (p.54) 

Elaboración de una breve 
elementos de la 

-Elaborará su primera aproximación 
justificación de la acción 

justificación 
a la construcción de una propuesta 

tutorial dentro de la tutorial a través de una justificación. 
carrera a la que se está por escrito 
adscri to. - -- - - ---



OSJETIVO(S) TEM A ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA AS PECTO EVALUA DO MATERIAL T 
S DIDACTICA DE APOYO (H) 

4a 
El part ic ipante: El Coordinador: 

· Pertinencia y Presentación en 
Determinará la conveni enc ia de Marco político y Expositiva suficiencia de la Power point I I /:! 

un siste tna tutorial en su rea lidad institucional -Presentará información que información (2) y (3) 

in st itu c ión , desde los postulados de la a lternati va conduzca a una reflex ió n 

orientadores tuto ria l colecti va acerca de las po líti cas 
Antologia: texto actua les en relación a la tutoría · Nivel de participación 

presentados por ANU lES. Los Progra mas de uni versitaria. 
Recuperación · Compromiso con la revisado 

mejora 
exegética tarea Fre ire, Pa ulo 

· Capacidad de Pe da gogía de la 
consenso Autonom ía ¡ Ir:: 

-Propiciará la refl ex ió n colectiva · Relevancia de las Enseñar no es 

respecto a l contexto in stitucional conclusiones 
transferir conocimien to 

de Acatlán y la fac ti bi 1 idad de 

El trabajo tutorial en desa rro lla r un sistema tutoria \. 
Ana li zará los di stintos 
requerimien tos que se tendrían 

la UNAM .................. 
Trabajo en equipos · Nivel de participación 

que a tender por parte de la tutoría El pal1ic ipante : · Compromiso con la [T [ 
en lo s ni veles de licenc ia tura y tarea Rodríguez-More no , 

posgrado uni versi tari os -Retomara los postulados Plenaria · Pertinencia de las Ma. Lu isa I 

orientadores de la propuesta de elaboraciones El proyecto 

ANUlES para analizar su factibilidad · Capacidad de 
profesional, una 

desde el contexto actual de Acalla n. herramienta para la 
consenso acción tutoriaJ 

Describ irá la necesidad de 
(p 75) 

acc iones tutoriales dentro de Comunidad universitaria -Presentará concl usiones 

la(s) carrera(s) con las cua les y acción tutorial co lectivas de forma verba l 

colabora. 
-Rea li zará observaciones y 
sugerencias sobre la exposición 
de los otros equipos 



OSJETIVO(S) TEMA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA ASPECTO EVALUADO MATERIAL T 
S DIDÁCTICA DE APOYO (H) 
5a 

El participante : El Coordinador: 
Presentación en 

-Promoverá la reflexión acerca Expositiva Power point 
Reconocen, la importancia del El Proyecto profesional del concepto proyecto y sus (4) Y (5) 
proyecto en el ámbito educativo 

implicaciones en el ámbito · Nivel de participación 1 

académico de la universidad · Compromiso con la 
tarea Antologia: texto 

· Capacidad de revisado 
Establecerá la vinculación entre Proyecto de vida, Recuperación consenso Rod ríguez-Moreno, Ma . 
proyecto institucional , académico y proyecto de carrera , El participante : Exegética · Relevancia de las Luisa 

escolar Plan de Desarrollo -Analizará colecti vamente los Plenaria conclusiones 
El proyecto profesiona l. 

Institucional, una herramienta para la 
p untos relevantes e1el texto acción tutorial 

1/2 
rev isado 

Ubicará la importancia de su 
El Coordinador : 

.................. 
partici pación personal 

Tutoria- Programas de [T] 
Mejora- Programa de 
Forta lecimiento de los -Presentará información de apoyo Expositiva Pertinencia y 

ANUlES · Estudios de licenciatura para v isuali zar los elementos que suficiencia de la 
Programas 
Institucionales de 

constit uyen un sistema tutorial información Tutoría . Cap. 6 
El Tutor , actor central de 

2 la transformación 
Conocerá una experiencia tutorial Programa PITI : una 

-Brindará información sobre el 
institucional 

discriminando el contexto de su experiencia en la (p.33) 

aplicación 
carrera de Pedagogia Programa institucional que 

contempla la tutoría como Cuestionario p. 116 

programa estratégico 

· Compromiso con la 1/2 
Identificará los alcances y límites de 
su función como tutor -Expondrá las características de 

tarea 

una experiencia piloto · Pertinencia de las 
ela boraciones 



OBJETIVO(S) TEMA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA ASPECTO EVALUADO MATERIAL T 
S DIDACTlCA DE APOYO (H) 

6a 
El participante : El participante : 

-Recuperara los puntos relevantes Antologia: texto 1 
del texto revisado en una reflexión Plenaria revisado 

Determinará la fact ibilidad de sobre la importancia de su · Nivel de participación Programas 

establecer un si stema tutorial en participación · Compromiso con la Institucionales de 

su carrera tarea Tutoría. Cap. 6 
-Discutirá los márgenes de · Capacidad de El Tutor, actor central de 

la transformación 
posibilidad de la propuesta consenso institucional 

tutoria l en un ámbito concreto 
Binas · Relevancia de las (p.33) 

Ub icará los obstáculos que se Elementos de un conclusiones y, 

pueden presentar para llevar a sistema tutoria l El Coord inador : 

cabo la tutoria en su ámbito de -Apoyará la reflexión individual 

acc ión docente y colecti va 

-Presentará información de apoyo · Pertinencia y Presentación en 
y, 

para la elaboración del ejercicio Monitoreo suficiencia de la Power point 
Integrara los conocimientos información (6 ) 
adquiridos en una propuesta El participante: 

concreta para la carrera en la que -Contestará un cuesti onario para 
Expositiva 

participa 
v isualizar los elementos 
específicos de una propuesta de 

Expondra sus necesidades de acción 
Trabajo individual 

Cuestionarios 
formación para llevar a cabo la 
acción tutorial -Compartirá lo elaborado con el · Compromiso con la 2 

grupo 
Plenaria 

tarea 

· Pertinencia de las 
Evaluará la experiencia y los 

-Emitirá un juicio respecto a la elaboraciones 

conocimientos adquiridos a lo 
pertinencia, utilidad, 

Elaboración individual por aplicabilidad, relevancia y l ••••••••••••••••• 

largo del curso 
trascendencia de lo aprendido en 

escrito 
! 

el curso 

I 



ANEXO 4) Curso Ingenieria Civil 

ÚLTIMA SESiÓN DEL CURSO " TUTORíA UNIVERSITARIA" 
PARA LOS PROFESORES DE INGENIERiA CIVIL 

ACUERDOS 

1 La Tutoria Universitaria es una actividad que tiene diversos métodos para su 
realizadón, que consiste en apoyar el desarrollo integral de estudiantes 
autónomos. 

2. La brindarían profesores adscritos a la planta docente de Ingeniería Civil 
(preferentemente de carrera o con horas prácticas) , capacitados mediante 
algún curso de especial referente a tutoría. Será de modo voluntario y las 
características deseadas en los aspirantes son: 

• Contar con estudios de licenciatura 
• Desear y lograr obtener la confianza de los tutorados 
• Contar con los conocimientos académicos y administrativos sobre la 

carrera de Ingeniería Civil 
• Estén comprometidos con el Proyecto 

3. El Proyecto de Tutoría será evaluado por un grupo de personas que integre la 
participación de tutores , alumnos y funcionarios del Programa de Ingeniería; 
dicho grupo deberá conocer las trayectorias y conocimientos de cada uno de 
los aspirantes (además de demostrar su voluntad, formación y honorabilidad), y 
deberá basar sus evaluaciones en un criterio de "no exclusiÓnn

• 

4. Se forma rán nuevos tutores durante el proceso. 

S. Se ofrecerá a los alumnos de Primer Ingreso, en la primera edición del 
Proyecto , esperando que a futuro sea obligatorio durante toda la carrera y que 
quede plasmada como requisito en el Plan de Estudios. Hasta que se cumpla 
esta última expectativa, será permanente al menos para los alumnos de Primer 
Ingreso. 

6. La tutoria será integral (en los rubros académico, profesional y personal), pero 
deberá enfocarse en lo académico. Principalmente se transmitirán 
experiencias, se involucrará a los alumnos con el medio profesional y cuando 
sea necesario, se tocarán temas personales para lograr que el tutorado logre 
una mejor calidad de vida. Los temas específicos se mostrarán en los 
programas de mejora (módulos de trabajo). 

7. El objetivo de la tutoria será de carácter formativo, dirigido a lograr el perfil de 
egreso mostrado en el Plan de Estudios a través del desarrollo del potencial de 
cada alumno; además de apoyarlo para que defina su proyecto de vída , mejore 



su rendimiento académico, se desarrolle de modo integral , obtenga calidad en 
su vida y sea líder. 

8. La tutoria tendra un caracter de obligatorio durante el primer año y 
dependiendo de la duración se enviara al H. Consejo Técnico para su 
aprobación. 

9. Sera mixta: grupal ó individual según se requiera. La primera para lograr 
cohesión de Jos integrantes; y la segunda para tratar asuntos especfficos 
después de entrevistas con los tutorados. 

10.Se realizaran acciones de identificación con la UNAM y con la carrera, de 
cooperación , información, compromisos adquiridos y organización; ademas de 
servir para la integración al grupo (nivel público) y para fomentar la autonomía 
(nivel personal). 

11 Se estableceran horarios de atención personalizada para que el tutorado acuda 
cuando lo requiera y se programaran entrevistas para la integración de 
expedientes por alumno, estos últimos con el fin de poder detectar problemas a 
tiempo. 

12.Se ocuparan cuestionarios , documentos relevantes , entrevistas y estrategias 
docentes. 

13. La tutoría grupal se realizará en un salón del area de Ingeniería (A-223, 
teleaula) en un horario previamente defin ido e intercalado en los de clase. La 
tutoria individual se realizara en el cubículo de cada profesor, posteriormente, 
dependiendo de los recursos disponibles, podría reubicarse. 

14.Será cada 15 días de tipo grupal y la personal en cualquier momento según los 
horarios de atención fijados. 

15. Cada tutor se especializara en un lema para poder impartirlo ante todos los 
grupos y así optimizar recursos. Se invitara a profesores de otras carreras, de 
otras escuelas o egresados según se requiera . 

COMENTARIOS DIVERSOS 

Se requiere formación docente para saber técnicas y estrategias que apoyen el 
Proyecto de Tutoría. 



ANEXO 5) Curso Arquitectura 

Justificac ión. la importancia de contar con un programa de Tutoría Universitaria 
reside en que se debe responder a la sociedad con la formación de un mejor 
profesionista: ético, responsable, consciente de su realidad social lo cual implicará 
que mejore sus aportaciones profesionales. 

A nivel institucional es importante mejorar el rendimiento de los alumnos y su nivel 
de aprovechamiento a partir de mejorar la relación entre alumnos y profesores y 
los procesos de aprendizaje significativo. 

La Arquitectura como profesión, requiere de arquitectos éticos, responsables de su 
disciplina profesional para elevar el nivel de competencia , para lo cual se hace 
imprescindible visualizar y conocer al alumno como ser humano, así como 
entender sus valores. 

Actualmente enfrentamos diferentes necesidades que justifican la apertura de un 
programa de esta índole: 

-Existe desconocimiento y desvinculación de los alumnos respecto a la 
institución, en particular respecto a su normatividad. legislación, 
infraestructura, programas y servicios. 
-En los alumnos se observan diversas carencias tales como: orientación 
vocacional e identidad universitaria que en muchos de los casos influyen 
arrojando resultados negativos como: abandono, deserción, alto indice de 
reprobación y porcentaje muy bajo de titulación . 
-Hay desconocimiento de la realidad social en los niveles regional, nacional 
e internacional 
-No se prevén formas de inserción del arquitecto en el mercado laboral 
-No existe la figura del tutor, la orientación no está sistematizada y existe un 
desequilibrio entre las asesorías teóricas y las prácticas 
- Hay una selección de alumnos inadecuada 
-Hay una deficiente formación del alumno que ingresa a la carrera de 
Arquitectura 
-Se evidencia falta de valores en maestros y alumnos 

-Falta de actitudes positivas 
-Baja autoeslima en los alumnos que ingresan a la carrera 

Algunos de los beneficios que podríamos visualizar como resultados de un 
programa de tutoría universitaria serían : 

a) Reintegración de alumnos desertores 
b) Disminución de la deserción 
c) Incremento de la calidad: académica, personal y profesional 
d) Mejora del patrón de conducta del alumno 
e) Homogeneizar el nivel académico 
f) Aumentar la titulación 
g) la institución tendría un nivel más elevado de sus egresados 



Conceptos de Formación Profesional 

Entendemos la Formación Profesional (FP) como un proceso a través del cual se 
cubre el desarrollo de diferentes aspectos personales: habilidades, valores, 
hábitos y conocimientos de una disciplina científica , así como elementos 
emocionales y éticos que pretenden la formación de un profesional integro que 
podrá llevar a cabo un ejercicio capaz, dentro de marcos de comportamiento de 
su quehacer profesional encaminado éste a lograr una articulación eficiente de los 
factores de capacitación, acción y solución de los problemas de la sociedad. 

Dicha capacidad de afrontar problemáticas requiere de una preparación para el 
desarrollo de actividades especificas que permitan la ejecución de funciones útiles 
a la comunidad, para ello es necesario formar en los sujetos una identidad 
profesional y una sólida formación intelectual fundamentadas tanto en la 
determinación vocacional como en una permanente autoevaluación; ello implica, 
como proceso, las acciones que permitan orientar, encauzar y desarrollar la 
habilidad de los individuos para la solución de retos. 

Los procesos formativos de los estudiantes de nivel profesional , son acciones 
continuas definidas por la legislación universitaria a través de planes académicos 
que se concretan en programas de estudio y que se apoyan en otras actividades 
universitarias como la investigación, actualización, especialización, extensión 
cultural , todas ellas acciones enfocadas a la transmisión, aprendizaje y capacidad 
de aplicación de los conocimientos que el egresado debe tener para poder actuar 
a partir de un conjunto de capacidades que le posibilitarán una práctica profesional 
útil. 

(Profesores de la carrera de Arquitectura , junio del 2006) 



Qué es la Tutoría 

Qué es la Tutoría 

Conceptos iniciales del grupo de 
académicos de la carrera de Arquitectura 

Junio del 2006 

Conceptos iniciales del grupo de académicos de la carrera de Arquitectura 
Junio del 2006 

DEs el conjunto de acciones para guiar al estudiante captando su 
confianza, escuchando y comprendiendo sus problemas, ademas de 
mostrarle las diversas oportunidades que puede tener en la institución 
y en su proyecto de vida 

DEs el proceso de acompañamiento que presta el académico al 
estudiante en aspectos académicos, sociales, personales y culturales 
para facilitar su desarrollo y aprendizaje en la institución en todo el 
tiempo que duran sus estudios. 
Como complemento de la practica docente, 
D ... es la aplicación vocacional y conceptual por parte del profesor 
como ayuda a la orientación y canalizac ión de las necesidades 
académicas, sociales, fisiológicas y personales del alumno en su 
entorno. 

DEs una actitud que desemboca en una actividad voluntaria realizada 
por una persona capacitada con el objetivo de brindar una atención 
personalizada para el desarrollo integral de una persona que presenta 



una carencia en alguna área determinada y lograr un mejor 
aprovechamiento de sus capacidades dentro de un proceso de vida. 

DEs un conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en 
el estudiante con el objeto de desarrollarse en el ámbito universitario 
personal y profesional 

(p.12 Y 13 Programas de Mejora de Calidad. Proceso E-A) 

D Antecedente: asignatura Orientación y Ética Profesional. 
" ... que la Administración del Programa asuma el control de las tareas 
que se integran en el concepto general de DESARROLLO HUMANO Y 
que son entre otras: 
(tareas) 
D Requisitaciones a los prospectos de estudiantes en la Licenciatura: 
Edad , Area de interés, Idioma, Software. 
D Curso introductoria [sic] (encuadre a la Licenciatura) 
D Actividades que integran el PLAN DE VIDA (Diseño, Monitoreo y 
control de actividades 
... tareas 
DEvaluación de la ca lidad del trabajo académico (Monitoreo y control) 
OVinculación con el mercado laboral y acreditación del mismo 
OAcreditación formal de las diversas etapas que integran el Plan 
Académico 

(Básica, Profundización: Construcción; Preespecialización, 
Titulación) 



ANEXO 6) Memoria Acumulativa Cursos UJED 

Memoria 
Curso de Actualización 
TUTORIA UNIVERSITARIA 
facultad de Derecho Universidad Juárez del Estado de Ourango 

Predsiones conceptuales 
-Análisis de la polisemia del término Tutoría 

· Ubicación semántica de los elementos constitutivos de las definiciones grupales 

-Diferenciaciónfrelación con otros conceptos asesoría, supervisión, orientación, 
guia, elc. 

-Delimitación del nivel de ejecución: tutoría educativa , universitaria o académica 

- El referente de la ANUlES 

La Tutoría : 
Dimensiones a trabajar en la Facultad de Derecho de la UJED 
Estrategias complementarias para la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje 

Tutoría 
Proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso 
formativo para mejorar el rendimiento académico. solucionar problemas escolares, 
desarrollar habitos de estudio , trabajo , reflexión y convivencia social 

Ejemplos de Programas de Mejora 

· Cursos de Inducción a la Universidad 

· Cursos y talleres de desarrollo de habilidades(Comprensión lectora, Expresión 
oral y escrita , etc. ) 

· Cursos y talleres de Hábitos de estudio 

-Ta lleres de Trabajo en equipo y aprendizaje coJaborativo 
Nivel Institucional 
Propuesta Teórica 

-La relación tutorial (Alcántara) 

-El tutor-facilitador (Rogers) 

- La educación personalizada (Ferrini) 

- El principio de autonomía (Freire) 
Autoevaluación 

- De nuestras cualidades como faci litadores de ayuda 

-De nuestras necesidades de formación 

- De la situación actual (FODA) 



Pregunta 1 
¿Cómo puedo ser para que el Otro me perciba como una persona digna de 
fe , coherente y segura , en sentido profundo? 
'Siendo auténticos, sinceros y originales. 
·Siendo coherentes, (congruencia entre vida personal y profesional), "predicando 
con el ejemplo". 
·Procurando actuar con mayor honestidad. 
·Poniendo atención a la otra persona; sumando actitudes y acciones. 
'Teniendo madurez, actuando con gran sentido de responsabil idad y seguridad, 
así como evitando actitudes dogmáticas. 

Pregunta 2: 
¿Puedo ser lo suficientemente expresivo, como persona, de manera tal que 
pueda comunicar lo que soy sin ambigüedades? 

- Se requiere autoaceptación y madurez, proyección de la personalidad y 
capacidad de comunicación. 

- Se necesita ser sincero, se requiere conocimiento de si mismo. 

-Hace falla emitir mensajes congruentes. 

- Se requiere confianza y tolerancia . 

-Poder empatar con el Otro a través del reconocimiento de los sentimientos. 

Pregunta 3 
¿Puedo permitirme experimentar actitudes positivas hacia esta otra 
persona? 

- Si, con limites. Debe haber un acercamiento positivo, sin prejuicios, afectivo. 
Sincero, pero prudente. 

Pregunta 4 
¿Puedo ser lo suficientemente fuerte como persona como para distinguirme 
del Otro? 
· Si, pero necesito ser equilibrado. guardar una distancia que respete las 
identidades individuales 
·Se requiere capacidad de independencia, ecuanimidad y autocon trol. 
·Actitud de profesionalismo. 

Pregunta 5 
¿Estoy sufic ientemente seguro de mi mismo como para admitir la 
individualidad del Otro? ¿Puedo otorgarle la libertad de ser? 
-Necesidad de desarrollar una actitud tolerante , de aceptación y de respeto a la 
individualidad . 
-Evitar la imposición. 
· Respetar los argumentos y vivencias del Otro. 
' Cercanía con perspectiva. Sano equilibrio . 
• Reconocimiento del sujeto en situación 



-

Pregunta 6 
¿Puedo permitirme penetrar plenamente en el mundo de los sentimientos y 
significados personales del otro y verlos tal como él los ve? 

- No completamente , debemos tratar de lograr el máximo posible de empatia y de 
comprensión , pero respetando la intimidad del otro , pretendiendo ayudar a lograr 
una mayor claridad de los significados oscuros o confusos para la otra persona. 

Pregunta 7 
¿Puedo aceptarlo tal cual es? 

- Es necesario marcar límites. 

-Aceptándome para aceptarlo. 

-Hay que reconocer que generalmente 10 ~ jnaceptableH es justo el problema del 
alumno. 

Pregunta 8 
¿Puedo comportarme en la relación, con la delicadeza necesaria como para 
que mi conducta no sea sentida como una amenaza? 

- Sí , procurando primero ser aceptados. 

- Ser empáticos. 

-No actuar de manera agresiva, para no heri r susceptibilidades. 

Pregunta 9 
¿Puedo liberar al tutorado de la amenaza de evaluación externa? 

- Llevar a cabo una evaluación sin dogmatismos ni prejuicios. 

-Tratar de hacer una evaluación lo más objetiva y constructiva posible , 
retroalimentándolo y orientándolo hacia una autoevafuación. 

Pregunta 10 
¿Puedo enfrentar a este otro individuo que esta en proceso de transformarse 
o me veré limitado por mi pasado y el suyo? 

-Tendríamos que evitar proyectarnos en el tutorado, evitando imponer modelos. 

- Deberemos tener la suficiente humildad para respetar y reconocer la 
potencialidad del sujeto que está en proceso de transformación. 

Requerimientos de formación para la realización de la Acción Tutoríal 

-Cursos permanentes de capacitación para maestros 

-Cursos de formación tutoríal 

-Talleres de apoyo a la Tutoria 

-Cursos de Psicologia Educativa 

- Seminarios y conferencias de Inteligencia emocional 



-Cursos y talleres para desarrollar habilidades del tutor 

-Capacitación en aspectos de desarrollo personal 

- Instrumentos de evaluación para tutorados 

-Bibliografías especializadas 

Aspectos que resolver para la presentación del Anteproyecto Institucional de 
Tutoría 

- ¿Qué es la Tutoría (concepto)? 

- ¿Quién la brindará (perfil)? 

- ¿A quién se le ofrecerá( a todos los alumnos, a un tipo en particular de ellos,o en 
un momento determinado)? 

- ¿En qué aspectos se les brindará (dimensiones,temas)? 

- ¿Para qué se hará esto (objetivo)? 

Justificación de un Programa Institucional de Tutoría 

-Importancia 

- Necesidad 

- Beneficios 
Anteproyecto ... 
Sintetizando el trabajo anterior y comparando con la práctica cotidiana .. 



Curso-Taller TUTOR[A 11 
UJED 
Facultad de Derecho 
Coordinadora: Ulia Beatriz Ortega Villa lobos 
Marzo de 2004 

Dimensiones de la tutoría 
e¿Qué es? 
e¿Quién la realiza? 
e¿Con quién? 
e¿Porqué? 
e¿En qué aspectos? 
e¿Para qué? 
e¿Cómo? 
e¿A través de qué? 
e¿Cuándo? 
e¿Dónde? 

En febrero del 2003 ustedes seña laron que ... 

la Tutoría era .... 
Un proceso complejo que debia considerarse como una actividad complementaria 
de la actividad académica, entendiéndola como una oportunidad de integrar 
estrategias y mecanismos en un programa de acompañamiento y que en algunas 
universidades se ha establecido como un requisito institucional. 

Dijeron que ... 
La deberla realizar todo profesor con sus alumnos, pero eslo podría desdibujar la 
acción tutorial y dejarla al libre albedrío de quien quiera implementarla y quien no 
lo quiera hacer ... 

.. . por lo tanto, hoy en día ... ¿Quíén la realiza? 

Perfil del TUTOR 
-Tiempo disponible 
-Situación laboral 
-Formación 
-Experiencia en la carrera 
-Actividad individual o colegiada 
-Remunerado u honorario 
-Otras características 

la tutoría 
puede tener varias modalidades. segun con quién se trabaja .. 



· Con alumnos que presentan problemas (académicos o conductuales) 

· Con TODOS los alumnos 

· Con algunos alumnos por un criterio especial de selección 

¿Con quién se desarrolla la tutoría? 

Perfil del Tutorando 
Se hizo la revisión del perfil de egreso establecido en el Plan de estudios y se 
determinaron algunas deficiencias en su logro que apuntan a necesidades 
formativas de los alumnos 

Facultad de Derecho, UJED 
Perfil de Ingreso 
-Contar con los conocimientos básicos que le proporciona el nivel medio superior 
-Aptttudes cognoscitivas basicas que le permitan una adecuada asimilación y 
aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas 
-Interés por el bienestar de la comunidad a la cual pertenece 
-Sentido de justicia , responsabilidad y ética profesional 
... perfil de ingreso 
· Poseer una cultura general 
-Conocimientos indispensables de redacción y dominio de la lengua espai'iola 
escrita y oral 
-Capacidad de síntesis, análisis, dialéctica y mayéulica 
· Poseer un amplio respeto hacia si mismo y los demás 
-Gusto por las relaciones humanas 
·Poseer vocación sólida y definida por la ca rrera 

Facultad de Derecho UJED 
Perfil de Egreso 

ACTITUDES 
·EI egresado deberá anteponer ante todo los principios como valores en la 
procuración del Derecho, ya se trate de aplicar o de promover la justicia. 
·Deberá buscar el equilibrio en la sociedad a través de la propuesta de mejoras en 
la legislación. 

- Deberá ser artífice del cambio pacifico a un verdadero Estado de Derecho, 
contribuyendo a la paz social e interaccionando acertadamente en la obtención de 
la justicia. 

- Deberá ser capaz de trabajar en equipo, de tener vocación de servicio, de ser 
analítico. 
· Tendrá que ser capaz de considerar los valores fundamentales del ser humano 
como norma de conducta para un correcto y moral desempeño de la profesión (en 
los diversos campos en los que actuara. 



-Asimismo, asumirá su rol profesional como realización de su cometido en la vida 
y como servicio a los demás, siempre en proceso de mejorar continuamente. 

- Deberá tener voluntad de mantenerse actualizado sobre el avance en materia 
jurídica. 

- Deberá tener presente la importancia de mejorar los niveles de vida de los 
mexicanos, a través de la creación de normas y sistemas jurídica que hagan 
posible su aplicación . 

- Deberá ser objetivo en su desempeño profesional fuera de prejuicios y de 
presiones que surjan por intereses particulares. 

- Deberá tener respeto e interés por la cultura. 

-Que aplique la inventiva, la habilidad y el conocimiento para el análisis del 
problema jurídico. 
-Ser capaz de interpretar la norma para reconocer en el hecho de la vida real el 
supuesto jurídico 
-Tener capacidad para la toma de decisiones 
-Poder adaptarse a sesiones de trabajo prolongadas bajo condiciones de gran 
estrés y ambientes adversos 

APTITUDES 

- Saber organizar, presupuestar y ejecutar programas institucionales. 

- Ser capaz de desarrollar habilidades verbales y de convencimiento. 

-Tener iniciativa. 

-Tener capacidad para crear normas juridicas que sustituyan aquellas que por las 
condiciones sociales del momento ya no cumplen su cometido. 

- Estar abierto al cambio en materia jurídica como resultado de una necesidad 
social. 

- Proponer soluciones a los problemas juridicos que se planten. 

- Poder expresarse eficientemente en forma oral y escrita . 

Deficiencias en el perfil de egreso, según los profesores participantes en el 
curso Tutoría Univers itaria (2003) 
-Carencia de valores 

- Falla de habilidad en la expresión oral y escrita 

- Falta de vocación 

- Falta de habilidad para el trabajo en equipo 

-Carencia de habilidades prácticas 
... Deficiencias en el logro del perfil 

- Falla de compromiso social 

- Deficiencias para el análisis y la crítica 

- No se logra fortalecer el valor justicia 

- Falta de solidaridad profesional 



- Falta de identidad institucional 

¿Por qué? 

- Cuáles son las necesidades que atiende el sistema tu torial de la Facultad de 
Derecho de la UJED? 

Ustedes señalaron en el 2003, entre otras posibles razones para brindar tutoría 
Algunas necesidades identificadas: 
Necesidad de: 

-Orientación educativa 

-Orientación vocacional 

-Orientación ante los cambios psicológicos, familiares , etc., del alumno 

- Formación para la sociabilización e integración escolar 
¿Qué necesidades resultaron prioritarias y cuáles se están atendiendo hoy en dia? 

Aspectos que se deberán atender prioritariamente según los profesores 
(curso 2005) 

-Los alumnos: 
- No conocen el mapa curricular de la FADER, ni la reglamentación 
universitaria. 
-Desconocen el plan de estudios e ignoran los objetivos de la carrera. 
- No existe interés por aprender sino por obtener el título . 
- No tienen hábitos de estudia, ni de comprensión. 
- Ingresan sin vocación. 

-No tienen hábito de trabajar en equipo. 

- No saben adecuarse a los cambios . 

- No tienen espíritu de investigación. 

- Son conformistas. 

- l a mayoria util iza un lenguaje soez. 

-No son capaces de crear empresas productivas (consorcios o 
corporaciones jurídicas). 

- No tienen una sólida formación en cuanto a valores personales y 
obviamente los enfocados a nuestra profesión . 

- No tienen la intención necesaria para seguir formándose como 
profesionales del Derecho 

- No tienen la vocación para egresar con el fin de servir a la sociedad y no 
como medio de servicio personal. 

- Una falta de compromiso con su carrera 

- No tienen hábitos de lectura y redacción 

- Falta de disciplina en sus estudios y por consiguiente en su vida personal 

-No hacen una aplicación práctica del conocimiento 



-la incapacidad de trabajar en equipo 

·Desconocen la manera de trabajar con una metodología 

-la mayoría no tienen un plan de vida y por consiguiente no ubican el 
papel que tiene la carrera 
-Falta de metodología y técnicas de investigación. 
·Falta de conocimiento en informática. 
·Deficiencia en conocimiento de ética, lógica y filosofía . 
· Instituto de investigación juridica desvinculado con la Facultad. 

¿En qué aspectos? Recordemos que los que en un inicio se plantearon en la 
Facultad fueron: 

• académicos 

· personales 

· sociales 
... abarcando: problemas de aprendizaje, proyecto escolar y proyecto de vida 

¿En qué aspectos se está trabajando? y ... ¿para qué 

... con alumnos 
-Apoyar a los alumnos en general 
-Superar problemas académicos 
-Que el alumno logre los objetivos educacionales de formarse y alcanzar la 
plenitud profesional 
-Que logre un desarrollo equilibrado en los planos cognoscitivo, afectivo y 
socia l 
-Que desarrolle habilidades especificas 

¿Para qué? 
... en la institución 

· Reforzar el cu rriculo 
-Elevar la calidad de la educación 
-Mejorar el aprovechamiento 
-Disminuir o abatir rezagos institucionales: 
deserción, reprobación, bajo rendimiento, baja eficiencia terminal , bajo 
índice de titulación. 
-Mejorar el rendimiento en el estudio 
-Obtener información 



y ... ¿Cómo? 
¿Qué características adopta la tutoría de las que antes señalaron como 
deseables? 

Característícas deseables en la tutoría : 

- trabajo conjunto 

-cercanía 

- igualdad y respeto 

-atención personalizada 

-retroalimentación 

- asesoramiento para la resolución de los problemas de la vida estudiantil 

.. . todo lo anterior, ¿a través de qué? 
- Atención personalizada según las necesidades de cada tutorado 
- Tutoría individual 
- Tutoría grupal 
- Programas de mejora 

../ Atención personalizada según las necesidades de cada tutorado 
- Esquema de atención dialógica 

- Forma de seguimiento 

- Forma de interacción 
- Continuidad 

- Productividad de la acción tutorial 

../ Tutoria individual 
- Espacios 

- Frecuencia 

- Formas de relación 
-Niveles de confianza 

- Niveles de corresponsabilidad 

../ Tutoría grupal 

- Asignación de grupos 

- Formas de organización 

- Contenidos de las sesiones 

- Niveles de colaboración 

- Evaluación de avances 



./ Programas de mejora 

-Diagnóstico de necesidades 

-Establecimiento de prioridades 

-Formas de trabajo 

-Equ ipo tutoral 

-Infraestructura de apoyo 

¿Cuando? . 

-Frecuencia 

-Periodicidad 

-Momentos criticas de intervención 

-Acompañamiento de procesos definitorios 

-Secuencialidad de las acciones 

-Suficiencia de los procesos 

¿Dónde? 

-Formalidad 

-Privacia 

-Adecuación 

-Ambiente de trabajo 

-Clima universitario 

-Accesibilidad de materiales de apoyo 

Por ultimo ... para poder asegurar el éxito de un Programa Institucional... 

¿NIVEL DE COLEGIALlDAD? 
FACULTAD DE DERECHO 

Problemáticas detectadas a nivel personal y consensuadas por el grupo (Curso 
2005) 

Después de una reflexión en binas se llevan a plenaria las siguientes necesidades 
institucionales para establecer su nivel de objetividad y su importancia: 
- Problemas en la relación Tutor-docente, debidos a la falta de precisión de las 

actividades y limites de la función del tutor . 

... problemáticas detectadas a nivel personal y consensuadas por el grupo 
- Falta de planeación de las actividades luloriales: 
• Sensibilización 
- Formación de cuadros 
- Organización 



• Esquema de operación 
• Difusión 
• Seguimiento 

... problemáticas detectadas a nivel personal y consensuadas por el grupo 
• Carencia de estructura del Programa: 
• Objetivos 
• Mecanismos de incorporación 
• Formas de colaboración 
• Normatividad, reglamentos (aspectos de obligatoriedad para profesores y 

alumnos 

. problemáticas detectadas a nivel personal y consensuadas por el grupo 
• Carencia de infraestructura: 
• Espacios adecuados 
• Horarios específicos 
• Servicios para la canalización 



ANEXO 7) Propuesta de Actividades para la asignatura de 
Desarrollo Humano y Profesional 

TUTORiA GRUPAL 
Actividades primer semestre 
Desarrollo Humano y Profesional 

Actividades de encuadre y ruptura de hielo 

• Presentación de la materia y su modalidad didáctica 

• Propósitos de la tutoría 

• Objetivos de la Tutoría grupal 

'Objetivos de la Tuloría individual 
encuadre y ruptura de hielo 

'Círculo(s) mágico(s) 

'Chismorreo (comentario breve en pares rolativos de respuestas a 
preguntas generales de índole personal) 

Identidad Universitaria 

'Actividad: Escrito personal ¿por qué elegiste la UNAM para estudiar? Y 
¿por qué la carrera de Pedagogía? 

'Actividad : Reflexión y reporte sobre esperanzas y temores 

' Plenaria : socialización de los productos: Esperanzas y Temores 
... identidad universitaria 

'Lluvia de ideas: ¿qué sabes de la UNAM? 

'Análisis y comentario en corrillos de diferentes temas publicados en la 
Gaceta Universitaria 

' Plenaria: socialización sobre las conclusiones respecto a la importancia 
social de la institución a la que pertenecen 
... identidad universitaria 

• Cuestionamiento al grupo sobre lo que han podido conocer de Acatlán 

• Comentarios personales 

'Información sobre servicios, instancias de apoyo y trámites necesarios 
para tener acceso . 
... identidad universitaria 

'La carrera de Pedagogia: comentarios sobre sus particularidades 

'Cuestionamiento sobre reubicación , vocación, elección. 

'Actividad: Contestar el cuestionario Como Soy ... 



Desarrollo Humano 

• Reflexión en corrillos sobre la relación entre desarrollo humano y 
educación 

• Analisis y acuerdos sosbre el concepto de desarrollo humano. 

Socialización en plenaria. 

• Explicación de la Piramide de Maslow 
... desarrollo humano 

• Reflexión sobre las necesidades personales no cubiertas 

Actividad: Elaboración de una pirámide personal donde se expresen esas 
necesidades 
... desarrollo humano 

• Reflexión de la vida como proceso 

Actividad: Elaboración de una línea de la Vida: ubicando cronológicamente: 
sucesos importantes, crisis, logros, traumas, disyuntivas, decisiones 
trascendentes 

Identidad grupal 

• Reflexión colectiva sobre la integración del grupo problemas, 
comunicación , organización, acuerdos, acciones 

• ¿A quién (es) no conoces todavia? Dinámicas para mejorar la comunicación 
grupal 

Identidad Personal/Asertividad 

'Técnicas lúdicas para interior. Registro visual de la participación individual, 
existencia de grupúsculos, niveles de frustración , exc!usión
inclusión.(apoyo co-tutorial) 

Actividad: Responder cuestionario sobre asertividad. 
Identidad PersonalfAsertividad 

-Picnic grupal al aire libre (organización previa " de traje" ) 

-Técnicas lúdicas para exterior. Registro visual de la participación individua!, 
existencia de grupúsculos, niveles de frustración , exclusión
inclusión.(apoyo co-tutoria!) 

Integración grupal 

'Presentación sobre los distintos niveles de confianza en las relaciones 
humanas. 



'Reflexión individual sobre lo planteado y las dinámicas de los grupos 
escolares a los que se ha pertenecido 

Actividad: Responder cuestionario Sobre las relaciones 

'Organización de equipos con base en los resultados de las tres ultimas 
sesiones. 

'Concurso: El arca de Noé 

'Presentación de los animales fantásticos creados. Votación del grupo para 
nombrar ganador 

Administración del Tiempo 

'Película: Hechizo del Tiempo 

'Respuesta en equipo a cuestionario sobre concepción y valoración del 
tiempo 

'Plenaria: respuesta a cada una de las preguntas por dos o tres equipos 
... administración del tiempo 

Actividad: horario personal de actividades. Señalamiento de las horas 
dedicadas al estudio (fuera de clases) 

Proyecto de Vida 

'Reflexión colectiva de la vida como proceso en el tiempo 

Actividad: Elaboración de esquema radiall Puntos fuertes (lo más valioso 
con lo que cuento), Metas, Obstáculos. 

Entrevista individual 

Actividad: Contestar cuestionario para integrar expediente personal. 

Actividad: Entrevista en tutoría individual para integrar todas las actividades 
desarrolladas durante el semestre (10) en una visión y prospectiva de si 
mismo apoyada por el tutor. 

Celebración 

'Organización colectiva de una fiesta de fin de cursos para convivir como 
grupo. 

(posada o fiesta pre-vacacional) 



ANEXO 8) Curso-Taller para la Formación de Gestores de 
la Tutoría Universitaria. Anteproyecto 

Objetivo. 

Aplicar los resultados de una investigación iniciada en el Programa de 
Investigación desde el año de 1998 alrededor del objeto de investigación 
TUTORIA UNIVERSITARIA, así como las experiencias prácticas de los programas 
tuloriales implementados en las carreras de Pedagogía y de Ingeniería Civil, para 
coadyuvar a la formación de recursos humanos capaces de desarrollar una 
gestión eficiente para la correcta implementación de los programas tutoriales que 
prevé el Programa de Fortalecimiento de los Estudios de Licenciatura de la UNAM. 

Referentes. 

Para el diseño del curso se tomaron en cuenta : 

• lineamientos establecidos por la ANUlES en el curso -taller para 

la Implementación de Sistemas Tutoriales en las lES. mayo del 

2004 

• Estado del arte de la Tutoría Universitaria derivado de la 

participación en el Primer Encuentro Nacional de Tutoria llevado a 

cabo en la universidad de Colima. Junio del 2004 

• Lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Evaluación educativa de la UNAM a través del seminario para la 

formación de gestores de la tutoría llevado a cabo el 4 de agosto 

del 2004 

Propuesta 

Temario del Curso-taller 

1. Organismos Internacionales y Politica educativa de la Educación Superior 
2. Lineamientos para las lES: UNESCQ, SEP, ANUlES 
3. Programa de Fortalecimiento Académico de los Estudios de licenciatura de 

la UNAM 
4 La Tutoría como estrategia básica 
5. La polisemia del concepto Tuloría y su implicación en la práctica tutorial 



6. Diferentes paradigmas de la Tutoria Universitaria 
• Caracteristicas 
• Beneficios 
• Niveles y modalidades educativas 

7. Formación Profesional y aseguramiento de la calidad educativa 
8. Modelo tutorial centrado en el perfil de egreso 

• Introducción a la Universidad 
• Desarrollo de habilidades para el estudio universitario 
• Plan de vida escolar y profesional 
• Inducción al campo de ejercicio profesional 

9. Experiencias tutoriales en Acallan: Pedagogia e Ingeniería 

10. Diagnóstico de necesidades 

• Indicadores cuantitativos 
• Indicadores cualitativos 

11 Modalidad de intervención 
• 
• 
• 
• 

Tutoría preventiva, remedial o formativa 
Tutoría grupal y/o individual 
Tutoría temporal o permanente 
Programas de Mejora 

12. Formación de Tutores 
13. El equipo tutoral 
14. Servicios de Apoyo 
15. Sistemas de Información 
16. Seguimiento y evaluación de la tutoría 

Duración : 24 horas (6 sesiones semanales de 4 horas c/u ). 

Resultados esperados: 
Se pretende el logro de una propuesta concreta por cada uno de los equipos de 
trabajo que sirva para la implementación de un programa de tutoría en cada una 
de las carreras y que haya tomado en consideración para su diseño las 
características particulares de las mismas. 



Organización 
Se trabajara como un curso·taller con un enfoque teórico-práctico que permita 
tanto una formación conceptual sólida acerca de lo que es la Tutoría Universitaria, 
como la ejecución de una serie de ejercicios encaminados al diseño de una 
propuesta de implementación para cada una de las carreras participantes. 

Perfil de los participantes 

Se recomienda la participación de los ¡efes de Programa, sus secretarios técnicos , 
jefes de sección y uno o dos profesores (preferentemente de carrera, que estén 
interesados en colaborar dentro del programa tutorial) 

Se sugiere el siguiente orden de atención de los Programas: 

1. Diseño Gráfico, Actuaría, Comunicación y Sociología 
2. Humanidades(Historia, Lengua y L. Hisp. Filosofía); Derecho y Economía 
3. Arquitectura , MAC , LEI, C.Pol. y R. 1. 

Requerimientos de Operación 

· Determinar cuáles serán las carreras que participarán en cada etapa del proyecto 
de formación . Se sugiere que el desarrollo del mismo se realice en tres etapas , 
considerando un promedio de 25 participantes en cada una de ellas. 
· Contar con un aula equipada con retroproyector, videoproyector y mobiliario 
modular 
· Incluir en cada etapa sólo a aquellos equipos que se comprometan a asistir 
(todos sus miembros) a la totalidad de las sesiones. 
• Contar con el apoyo logístico del Departamento de Actualización y Superación 
académica para la reproducción de an tologías y formatos para los ejercicios que 
se desarrollarán, asi como para la expedición de las constancias de participación 
· Contar con servicio de cafetería y apoyo técnico para el uso del equipo de 
cómputo 
· Contar con materiales de papelería : hojas de rotafolio, acetatos, plumones, CO's 
y carpetas para la sistematización de los materiales y avances producidos 

Calendario! Horariol Lugar 
1a. etapa: 4 de septiembre- 9 de octubre del 2004 
2a. etapa: 16 de octubre- 27 de noviembre del 2004 
3a. etapa: 8 de enero - 1 9 de febrero del 2005 

sábados de 10:00 a 14:00 horas 
aula de la Unidad de Seminarios o sala D del Programa de Investigación. 



ANEXO 9) Diseño de la Implementación del Programa 
Integral de Tutoría (PIT) 

Pe riodo Acción M,to Fechas 

Intersemestral 02- -Formación de los Contar con 6 2al11de 
11 Tutores tutores capacitados septiembre del 

- Diseño de un para participar en 2002 
documento de el Programa 
apoyo a las Institucional de 
actividades de los Tutoría Integral 
profesores (PITI) 
participantes en el 
PITI 

Semestre 2003-1 ·Desarrollar el PITI Haber realizado 16 17 de septiembre 
con los alumnos de sesiones de del 2002 
nuevo ingreso a la asesoría grupal y al 24 de enero del 
carrera de (100-128) tutorías 2003 
Pedagogía personalizadas por 

grupo 
Intersemeslral 03-1 -Evaluación del Con lar con una 10 al21 de febrero 

Programa a partir evaluación de los del 2003 
de las experiencias primeros 
tanto de tutores resultados del 
como de tutorados programa para 
así como de las hacer los ajustes 
opiniones de los necesarios y 
otros profesores difundirlos para 
que impartieron sensibilizar a otros 
materias en el1er profesores que 
semestre y la de quisieran participar 
los responsables en el mismo 
del Programa de durante el ciclo 
Pedagogía. escolar 
• Difusión de 
resultados 

Semestre 2003·11 Desarrollar el Haber realizado el 
segundo semestre número previsto de 
del PITI a partir de sesiones grupales 
los ajustes llevados de asesoria y las 
a cabo con base en personalizadas de 
la evaluación de la tutoria . 
experiencia del Contar con 6 
semestre anterior informes anuales 

de participación en 
el PITI. 



ANEXO 10) Propuesta de Contenidos para la Tutoria 
Grupal 

Módulos (fijos o intercambiables) 

Tiempo: Duración en semanas, número de horas. 
Tota l : 16 semanas ...... 32 horas 

Descripción de contenidos minimos 

""m. "m. 
Módulo sem~nn horas 

; , 
I '''''"'' , ; 

-" 
fijo • Identidad personal111rupal , , ; • , 

,ntercamblable • rec¡ueflmienlos 
Apreno:liuje colaboratlvo • 

Caracteristicas y estrategIas 
, , " ; 

intercambiable , MotivacIÓn. Autodósciplina. 
Provecto escolar , L",m 

I~""" 
, .. 

~ Salud lisica " . sexualidad, 
Salud mental Intercambiable • 

, 
I :~,:~: Salud intelectual 

, , 

, ; , ; 

Comprensión Lectora inte'camblable , • esuateg'iI$. desarrollo 

habilidades " 



Otros temas propuestos (primer año) 

NOm. 

Módulo 

Vocación, elección 1 
e.perienc'a Un'lIe~ita'¡a 

I ~~s~~~n\1OS die 
infOlTnaclÓn. salón de clase 

1" , 

La tarea grupal 

, 

intercamb,able 

intercamt)iable 

intercamb,able 

Inte,camt)iable 

0"'""'" " Om. 

semann horas 

, • 

, • 

, 
, 

I 

I 

pala un trabajo 

I ~¡:~':~ ~onsenso 

IntroduccIÓn a la comp'enS lÓn 
del proceso de consolidación 

r---i
l
", 'm;;¡;p,,;;"'" , - ",,;;¡¡ .. .j;;;¡;;o;;;¡;, ... i--, --t-, ,- ti d~9ru~ como unoda~ 
humanas 

" 
, 



ANEXO 11) 
Programa de la Asignatura Desarrollo Humano y 
Profesional, Incluida en el Nuevo Plan de Estudios 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

ACAllÁN 

LICENCIATURA EN PEOAGOGiA 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CLAVE: I I SEMESTRE 1· 

Nombre de la asignatura : Desarrollo Humano y Profesional I 

MODALIDAD 
CARÁCTER 

HORAS HORA I SEMANA 
CRÉDITOS Sa'ESTRE H.T. H.P . ..... obHgatorio 

" 
, 

OBJETIVO GENERAL: Introducir al alumno en la reflexión de dive rsos temas 
relacionados con su desarrollo integral como ser humano de una 
forma conciente y proactiva que le permita la construcción de su 
proyecto de vida y de carrera, apoyado en una acción tutoríal 
institucionalizada. 

Numero 
de horas Unidades didácticas Objetivo part ic ular por unidad : 

Mi Universidad El alumno: 
4 

-Breve resef'ia de las etapas de la Historia de la 
Conocerá algunos aspectos UNAM y de los origenes de la carrera de 
generales de la UNAM y de 

Pedagog ia. 
su área de formación a 

-Estructura y Organización institucional 
través de la historia de 

-Misión institucional de la UNAM y de la FES 
aquella , familiarizándose 

Acatlán 
con situaciones y datos que 

-Derechos y Obligaciones de los estudiantes 
forman parte de la tradición 

universitarios 
universitaria. -FES: Instalaciones y servicios 
Conocerá las características 
principales de organización 
y funcionamiento de la FES 

6 
Acatlan 

El estudiante univers itario Se ubicará dentro del grupo 



6 

-Características de la educación y del estudiante 
universitario 
-Responsabilidad y compromiso del estudiante 
universitario (personal , familiar, profesional , 
institucional, y socia l) 
-Vocación y elección de la carrera universitaria 
-Expectativas vocacionales 

Estudio universitario 
-Características y requerimientos del estudio a 
nive l universitario (disciplina , creatividad , 
autonomia intelectual, productividad) 
-Procesos grupales y trabajo colaborativo (grupo, 
equipo, producción grupal, aprendizaje grupal) 
-Comunicación en el aula y dialoguicidad 
Nombre de la unidad 
Contenidos de la unidad 

B/BL/OGRAFIA BAs/CA: 

a partir del ana lisis de 
situaciones formales y no 
formales que propicien la 
identificación con los otros 
miembros a partir del 
encuadre de la tarea grupal 

Comprenderá las 
características y 
requerimientos que liene el 
desarrollo del estudio 
a nivel universitario, 

analizando los procesos 
grupales y comunicativos 
que se establecen en el 
aula escola r 

BOGGINO, Norberto, Cómo elaborar mapas conceptuales. Aprendizaje 
significativo y g/obalizado, 31 Ed., Ed. Homo Sapiens, Argentina, 2003, 144 pág. 

BROWN, William F. y HOLTZMAN Wayne, Guía para la supervivencia del 
estudiante, 21 Ed, Ed Trillas. México, 2002 , 118 pág. 

LERNER, lia, Del automaltrato a la autoestima. En busca de la salud, Buenos 
Aires Argentina, 2003, 208 pág. 

MART[N , Estudita , ¿Cómo mejorar la autoestima de los alumnos? Habilidades 
sociales simples. España. 2002, 176 pág. 

MICHEL, Guillermo, Aprender a Aprender: Guía de autoeducación, na Ed., Ed. 
Trillas, México, 1996, 140 pág. 

PRIETO, Daniel , La comunicación en la educación. Ed La Crujia , Argentina 1999, 
141 pég. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

TOURANE, Alain , "Podemos vivir juntos? iguales y diferentes, 2" Ed., Ed. FCE, 
México, 2000, 153 pág. 



ANEXO 12) Presentación del Programa Institucional de 
Tutoria Integral (PITI) 

La tutoría y el fortalecimiento de la Licenciatura 
_ Dentro del Programa de Fortalecimiento de los Estudios de licenciatura el 
Sistema de Tutorías se contempla como la Estrategia 2 para alumnos en riesgo 
de abandono y con diferentes grados de rezago y como instrumento (entre otros 
varios) para las demás estrategias. 

La tutoría como metodología para el mejoramiento 
Sin embargo, consideramos que lodas las otras estrategias 
señaladas: 

. Diagnóstico académico de los alumnos 
_Actividades preventivas y remediadoras 
. Orientación institucional y académica 
_Mejora en Jos servicios escolares y bibliotecarios 
. Seguimiento académico de los alumnos .. 

La tutoria como metodología para el mejoramiento 
... son estrategias de mejoramiento que pueden lograrse si se articulan 
alrededor de una metodología consistente en el establecimiento de un 
Sistema Tutorial que permita tanto la atención de los alumnos en sus 
requerimientos como estudiantes universitarios, como el diagnóstico, 
seguimiento y evaluación permanente de las acciones de mejoramiento 
emprendidas. 



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORíA INTEGRAL (PITI) 

PAPIME 

PROPÓSITO 
_Asegurar la calidad de los procesos de formación profesional de los estudiantes 
universitarios a partir de un Modelo Tutoríal centrado en el logro del perfil de 
egreso 

PRINCIPIOS 
_La formación de los estudiantes universitarios debe propiciar la autonomía 
intelectual, la responsabilidad profesional y el compromiso social , valores que 
servirán de fundamento para la construcción del proyecto de vida profesional de 
nuestros egresados 

Objetivo General del Proyecto PAPIME de TUTORíA UNIVERSITARIA 
_Mejorar la calidad de la formación profesional que ofrece la carrera de Pedagogra 
de la FES Acallan a través de la implementación de un Programa Institucional de 
Tutoría Integral , que brinde un servicio de apoyo académico a los estudiantes a lo 
largo de toda su carrera profesional, para incidir tanto en el nivel de su 
aprovechamiento escolar, como en el logro de un óptimo perfil de egreso. 

OBJETIVOS PARTICULARES 
_Propiciar el desarrollo de actitudes, habilidades y hábitos positivos para el 
estudio en el nivel profesional que incrementen la calidad del desempeño 
académico de los alumnos inscritos a la carrera 
_Lograr que los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades y destrezas de 
una manera armónica que involucre habilidades, actitudes y valores necesarios 
para la conformación de las competencias deseables en la formación profesional , 
las cuales abarcan tanto la calidad de sus ejecuciones científicas y técnicas, como 
un alto nivel de responsabilidad y compromiso social 
_Apoyar la creación y/o consolidación de proyectos de vida profesional en los 
alumnos para que cada individuo se trace metas pertinentes y factibles acordes 
con sus características e intereses personales 
_Alcanzar un alto grado de coherencia y efectividad de las acciones educativas en 
el logro de los perfiles de egreso planteados, a través de acciones coordinadas de 
los docentes encaminadas a la integración vertical y horizontal de la curricula en el 
nivel de lo cotidiano (currículum vivido) 
_Tener un programa institucional que de manera permanente nos provea de 
información y dalas evaluativos acerca de los resultados de nuestras acciones 
educativas en la formación de los nuevos cuadros profesionales 
_Contar con información relevante, oportuna y específica para el mejoramiento 
didáctico, curricular e institucional 
_Fortalecer la gestión institucional 



Dimensiones de la Acción Tutorial 
.Escolar 
. Vocacional 
. Académica 
.Personal 
.Profesional 

Planta Docente 

Espacios y servicios 

Posibilidades de cobertura 
(División de Humanidades) PITI 

Cobertura 2003 PITI 

Cobertura 2004 PITI 
Cobertura 2005 

Organización del PlTI 
Perfil de los Tutores 
Programas de Mejora 
Talleres extracurriculares 

Implementación de la Tutoría 
_Tutoria 1er. Semestre: trabajo tutor - grupo tutorando. 
_Tutoría 20. Semestre : trabajo tutor - grupo tutorando y especialista invitado. 
_Tutoría 3er. Y 40. Semestre : trabajo tutor - grupo tutorado y apertura de talleres 
extracurriculares a partir del diagnóstico del tutor. 

En todos los semestres: tutoria individual. 

La implementación del PITI como un proyecto PAPIME implica tres 
proyectos de investigación evaluativa para su seguimiento y mejora 
. Calidad de Vida del estudiante universitario 
_Impacto de la acción tulorial en el desempeño académico 
_Articulación teoría-práctica en la formación profesional 

Necesidades 
_Articulación con programas institucionales 
_Reconocimiento institucional del Tulor 
_Valoración del PITI como alternativa metodológica para el desarrollo del 
Programa de Fortalecimiento de los estudios de Licenciatura 

Requerimientos 
. Capacidad de gestión de recursos 
. Espacios Institucionales 



. Acceso a sistemas de información para los tutores 

. Promover y asegurar el acceso a los servicios brindados por Internet a los 
estudiantes tutorados 

Solicitud de Apoyos 
. Ser sede del Programa de Desarrollo de Habilidades para la Formación 
. Ser beneficiados con los programas de atención a estudiantes programados en 
C.U., para que los disfruten los tutorados en su campus 

Contar con servicios especializados para la canalización y atención oportuna de 
los tutorados que lo requieran , (servicios médico, psicológico, jurídico, trabajo 
social , etc.) a través de convenios intra e interinstitucionales. 



ANEXO 13) Tutoría y Perfíl de Egreso 



ANEXO 14) Antología del Tutor 

, 

ANTOLOGIA 
para el tutor 

Compilación de Lecturas 
Básicas 

(Varios Autores) 

UNAM/PAPIME/FES ACATLÁN I 
PEDAGOGíA 

2006 



CONTENIDO 

PRIMERA PARTE 

SENTIDO DE LA TUTORíA 

La Comunicación en la Educación 
Prieto Castillo, Daniel. 
Una Pedagogía del sentido en la Comunicación en la Educación. 
Ediciones Ciccus La Crujía , Buenos Aires , 1999. 
pp 13·34 

El enfoque centrado en la persona 
Mainou y Abad, Víctor 
El Enfoque centrado en la Persona 
Compañia Editorial Impresora y Distribuidora S.A. México 
2004 

Educación y vida 
Furter, Pierre. 
Educación y Vida. 
Edil. Magisterio del Río de la Plata. Argentina 1996. 
Capítulos 6 y 7 pp. 105-140 

¿Podemos vivir juntos? 
Touraine, Alain . 
¿Podremos vivir juntos? II.EI Sujeto 
2a Reimp. Fondo de Cultura Económica. Méx ico 2003 

Educar en va lores 
Hoyos, Guillermo y Mártinez, Míquel (Coords.) 
¿ Qué significa educar en valores hoy? 
OCTAEDRO I DEI, España 2004 



SEGUNDA PARTE 

FUNDAMENTACiÓN DE LA TUTORíA 

Fundamentación de la Tutoría 
Pere Arnaiz Pascual Fundamentación de la Tutoría 

Comprender a los adolescentes 
Tessier, Gisele. 
La prueba escolar en Comprender a los Adolescentes 
Cap. 3 pp.47 -55 
Colección Recursos No. 48 Ed. Octaedro, España 2004 

Enseñar la comprensión 
Morin, Edgar. 
Enseñar la comprensión, en Los siete saberes 
necesarios para la educación del futuro. 
Correo de la UNESCO, 1999. 

Aprender a convivir 
González Lucini, Fernando La educación como tarea 
humanizadora en Aprender a convivir en la escuela 
Santos Guerra , Miguel Angel (coord.) Univers idad 
Internacional de Andalucía I Akal España, 2003 pp 13-39 

TERCERA PARTE 

LA FUNCiÓN TUTORIAL 

La función Tutoríal 
Varios autores. 
La Función Tutoríal 
Horno sapiens ediciones. Serie Educación. Argentina, 
2001 

Actitudes y Valores 
Trillo, Felipe (coord.) 
La educación en actitudes y valores pp 28-35 
Hamo sapiens ediciones 
Argentina, 2003 



La participación 
Bonals, Joan 
El trabajo en pequeños grupos en el aula 
Editorial Graó, España 2000 
pp 31-55 

¿Cómo animar un grupo? 
Beauchamp, A. el al 
Cómo animar un grupo 
Sal terrae, España sla pp 27-33 

¿ Cómo enseñar autoestima? 
Kaufman, G.; Raphael, L., y Espeland, P. 
Cómo enseñar autoestima 
Editorial Pax, México 2003 
pp 3-21 

Del automaltrato a la autoestima 
Lerner, Lía 
Del automaltrato a la autoestima. 
(En busca de la salud) 
Lugar editorial , Argentina , 2003 pp 52-53 , 68 Y 89 

Cómo enseñar a manejar el estrés 
SChmitz , Connie C. y Hipp, Earl 
Cómo enseñar a manejar el es trés 
Editorial Pax México, Méx ico, 2005 
pp21-29 Y 140-142 

CUARTA PARTE 

LA TUTORíA: UN PROGRAMA DE MEJORA 

Calidad de las universidades y Orientación universitaria 
Álvarez Rojo, V. Y Lazara Martínez, A. 
Calidad de las Universidades y Orientación Universitaria 
(Cap. IV Innovación y Mejora en la Enseñanza universitaria 
pp 83-89) Ediciones Aljibe España , 2002 

Aprender juntos alumnos diferentes 
Pujo las, Pere Aprender juntos alumnos diferentes 



(El centro escolar en tanto comunidad pp 3844) 
Col. Recursos No. 62, EUMO-Octaedro España, 2004 

La función tutorial en la Universidad 
Álvarez Pérez, Pedro R. 
la Intervención Tutorial 'i Orientadora en el Contexto de la 
Enseñanza Universitaria en La función tutorial en la 
Universidad Editorial EOS Madrid,2002 



ANEXO 15) Biblioteca del Tutor 
(Listado de Adquisiciones PAPIME) 

FICHAS BIBUOGRAFICAS 

1 ACEVEDO lbáñez Alejandro APRENDER JUGA NDO 1 

limusa Noriega Editores. México ISBN 968-18-1801-6 

2. ACEVEDO Ibáñez Alejandro APRENDER JUGANDO 2 

limusa Noriega Editores, México. 2004 ISBN 968-18-2164-5 

3. ACEVEOO IbMez Alejandro APRENDER JUGANDO 3 

limusa Noriega Editores, México . 2004 ISBN 968-18-4360-6 

4. LERNER, lía DEL AUTOMAL TRATO A LA AUTOESTIMA 

Lugar Editorial. Argentina . 2003 ISBN 950-892-146-3 

5. TRilLO, Felipe (coord .) LA EDUCACION EN ACTITUDES Y VALORES 

l', ed. Editorial Horno Sapiens . Argentina. 2003 ISBN 9508083920 

6. MAINOU y Abad, Victor EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA 

Cía . Editorial Impresora y Distribuidora, México, 2004 Sin ISBN 

7. BOGGINO. Norberto EL CONSTRUCTIVISMO ENTRA AL AULA 

Ed . Homo Sapiens, Argentina, 2004 ISBN 950-808-401-4 

8. TOURAINE , Alan ¿PODEMOS VIVIR JUNTOS? 

Fondo de Cultura Económica, México, 2003 ISBN 968-16-6222-9 

9. PRIETO Caslillo, Daniel LA COMUNICACION EN LA EDUCA CION 

Ediciones CiccuslLa Crujia, Argent ina, 1999 ISBN 987-97498-0-4 

10. TIZIO, Hebe REINVENTAR EL VINCULO EDUCATIVO: APORTACIONES DE LA 
PEDAGOGIA SOCIAL y DEL PSICOANÁLISIS 
Editorial Gedisa, España, 2003 ISBN 84-7432-876-4 



11 . ESCALANTE . Beatriz CURSO DE REDA CCION PARA ESCRITORES Y PERIODISTAS 

Editorial Porrúa, México. 2003 ISBN 970-07-4611-9 

12 STOl l . Louse el al SOBRE EL APRENDER Y EL TIEMPO QUE REQUIERE 

Colección Re pensar la Educación , Ed . Octaedro. Espal'ia. 2004 

ISBN 84-8063-630-0 

13. SAVATER, Fernando EL VALOR DE EDUCAR 

Ed . Ariel, 16", reimp. México, 2003 ISBN 968-6640-98-3 

14. GANDUlFO de Granato. Ma . A. e l al EL JUEGO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Ed. StellalLa Crujía. Buenos Aires . 2004 ISB N 987-100-449-4 

15. TESSIER, Giséle COMPRENDER A LOS ADOLESCENTES 

Col. Recursos No. 48 Ed. Octaedro. Espal'ia. 2004 ISBN 84-8063-443-X 

16. CHEHAYBAR y Kuri, E. TECNICAS PARA EL APRENDIZAJE GRUPAL 

Plaza y Valdésl CESU-UNAM . México, 2002 ISBN 968-36-7727-2 

17 . YOUNG, Rober! TEORIA CRITICA DE LA EDUCA ClaN y DISCURSO EN EL AULA 

Ed. Paidósl MEC , España , 1993 ISBN 84-7509-932-7 

18 BROWN, W .F, y HOLTZMAN W.H. GUIA PARA LA SUPERVIVENCIA DEL ESTUDIANTE 

Ed. Trillas. 6". reimp. , México, 2002 ISBN 968-24-3624-9 

19. BONALS, Joan EL TRABAJO EN PEQUENOS GRUPOS EN EL AULA 

Ed. GRAO, España , 2000 ISBN 84-7827-22'3-2 

20. PERKINS. David LA ESCUELA INTELIGENTE 



Ed. Gedisa, 3", reimp. Barcelona. 2003 ISBN 84-7432-560-9 

21 . PUIG Rovira. J.M, PRACTICAS MORALES 

Ed. Paid6s, Espa~a , 2003 ISBN 84-493-1 443-7 

22 . QUINTERO Márquez, Lisbeth HABITOS DE ESTUDIO 

ED. Trillas 3', reimp. México. 2003 ISBN 968-24-5239-2 

23. FERRY, Giltes EL TRA YECTO DE LA FORMACION 

Paid6s Educador, México. 2002 ISBN 968-853-164-2 

24 ZARZAR Charur, Carlos LA DIDACTICA GRUPAL 

Editorial Progreso, México, 2001 ISBN 970-641-310-3 

25. ZARZAR Charur. Carlos TEMAS DE DIDAcTICA 

Editorial Progreso, México, 2001 ISBN 970-641-302-2 

26. ROJAS, Enrique LA ANSIEDAD. COMO DIAGNOSTICAR Y SUPERAR EL 
ESTRÉS, LAS FOBIAS Y LAS OBSESIONES 

Temas de Hoy/Booket, España.1998 ISBN 84-8460-285-0 

27. Serafini, Ma. T. COMO SE ESTUDIA LA ORGANIZACION DEL TRABAJO INTELECTUAL 

Paidós. México, 2004 ISBN 968-853-320-3 

28. BOGGINO, Norberto COMO ELABORAR MAPAS CONCEPTUALES 

Horno Sapiens Ediciones, Argentina , 2003 ISBN 950-808-129-5 

29. CEMBRANOS, F y MEDINA. JA GRUPOS INTELIGENTES TEORIA y PRACTICA DEL 
TRABAJO EN EQUIPO 

Editorial Popular, España , 2003 ISBN 84-7884-261-6 

JO. MICHEL. Guillermo APRENDER A APRENDER GUIA DE AUTOEDUCAC/ON 

Editorial Trillas 8". reimp. México, 2004 ISBN 968-24-5400-X 

31 . CASARES, D. Y SILlCEO, A. PLANEACION DE VIDA Y CARRERA 

Editorial Limusa. México. 2003 ISBN 968-18-4743-1 

32 . CASTANEDA. Juan HABILIDADES ACADEMICAS 



Ed. Me. Graw Hill, México. 2004 ISBN 970-10-4115-1 

33. KAUFMAN, G .. RAPHAEL. L Y ESPELAND. P. COMO ENSENAR AUTOESTIMA 

Ed. Pax-México, México, 2005 ISBN 968·660-679-0 

34. HOYOS. G. y MARTINEZ M. (coord.) ¿QUE SIGNIFICA EDUCAR EN VALORES HOY? 

Col. Educación en Valores. Ed . Octaedro. Espatla. 2004 ISBN 84-8063-698-X 

35. FERNANDEZ E" R. EDUCAR EN TIEMPOS INCIERTOS 

Editorial Morata, Madrid . 2001 ISBN 84-7112-469-6 

36. FERREIRO, R. y CAlDERON, M. _ EL ABC DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO : 
TRABAJO EN EQUIPO PARA ENSENAR Y APRENDER 
Editorial Trillas 5a. reimp. México, 2005 ISBN 968-24-5940-0 

37 ~~VAREZ Rojo. V. y lAZARO Martínez. A. CAL/DAD DE LAS UNIVERSIDADES Y 
ORIENTACION UNIVERSITARIA 
Editorial Aljibe . Málaga 2002 ISBN 84-9700-077-3 

38. SCHMITZ, Connie y HIPP, Earl COMO ENSENAR A MANEJAR EL ESTRES 

Ed. PAX- México, México 2005 ISBN 968-860-678-2 

39. PIMIENTA. Julio CONSTRUCTIVISMO: ESTRATEGIAS PARA APRENDER A APRENDER 
Ed. PearsonlPrenlice Hall. México, 2005 ISBN 970-26-0581-4 

40. MAL DONADO T .. Alma APRENDIZAJE Y COMUNICAC/ON: ¿ COMO APRENDEMOS? 

Ed . Prenlice Hall, México, 2001 ISBN 970-26-0252-1 

41 . MORIN. Edgar LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACION DEL FUTURO 

Correo de la UNE seo, México. 2001 ISBN 968-7474-07-6 

42. ESPINDOlA Castro, J.L ANAL/S/S DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

Ed. Pearson I Educación. México. 1999 ISBN 963-444-338-2 

43. SAN ~,!" . Ma. Paz IDENTIDAD E INTERCUL TURAL/DAD: MATERIALES PARA LA ACC/OH 
TUTOR/AL 
Ed. laerles. España. 1998 ISBN 978-84-7584-363-6 

44. SERAF!NI . Ma. Teresa COMO SE ESCRIBE 



Ed. Paid6s. México, 2004 ISBN 968-853·325.4 

45. Varios autores LA FUNCION TUTORIAL : UNA REVISION DE LA CUL TURA INSTITUCIONAL 
ESCOLAR 
Ediciones Horno Sapiens. Argentina. 2001 ISBN 950-808-287-9 

46. DE LVAL, Juan APRENDER EN LA VIDA Y EN LA ESCUELA 

Ed . Morata , Madrid , 2001 ISBN 84-7 112-446-7 

47. GUZMAN: R: y OSaRIO. Ma. de J. CARPETA DE ORIENTACION EDUCATIVA. T.03 

Ed . Edere. México. 2005 ISBN 968·7903-27-9 

48. GARCIA DEL TORO, A. COMUNICACION y EXPRESION ORAL y ESCRITA ; LA 
DRAMATlZACION COMO RECURSO 
Edilorial GRAÓ, Barcelona , 1995 ISBN 84-7828-112-0 

49. Gil Martinez. Ramón VALORES HUMANOS Y DESARROLLO PERSONAL: TUTORIAS 
DE EDUCACION SECo 
Editorial CISS/Praxis, España, 2002 ISBN 84-331-0816-6 

50. BEAUCHAMP. A. COMO ANIMAR UN GRUPO 

Ed. Sal Terrae Santander, España, 1977 ISBN 84-293-0711-7 

51 . BETANCOURT, Julián ATMOSFERAS CREA TIVAS. T. 02 

Ed. Manual Moderno. México, 2001 ISBN 968-426-918-8 

52. FURTER. Pierre EDUCA CION y VIDA 

Ed. Magisterio. Argentina . 1996 ISBN 950-550-210-9 

53. SCHON. Donald A. EL PROFESIOljAL REFLEXIVO: COMO PIENSAN LOS 
PROFESIONALES CUANDO ACTUAN 
Ed Paldós , España. 1998 ISBN 84-493·D556-X 

54. CARRilLO L6pez. R. COMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA MOTIVACIONAL 

Ed . PAX-México '-. reimp. México, 2003 ISBN 968-860-579-3 

55. COVEY. Stephen R. LOS 7 HABITOS DE LA GENTE AL TAMENTE EFECTIVA : LA 
REVOLUCION ÉTICA 
ED. Paid6s. México. 2005 ISBN 968-853-376-9 

56. ONETTO, Fernando CLIMAS EDUCA TlVOS y PRO":'?STlCOS DE VIOLENCIA ; 
CONDICIONES INSTITUCIONALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Ediciones Novedades Educativas. Argentina . 2004 ISBN 987-538-096-2 

57 . PUJC:t!,'-_S. Pere APRENDER JUNTOS ALUMNOS DIFERENTES: LOS EQUIPOS DE 
APRENDIZAJE COOPERA TlVO 



Col. Recursos No. 62 EUMOIOclaedro, España. 2004 ISBN 84-8063-700-5 

58. RODRIGUEZ Romero, Ma Mar EL ASESORAMIENTO EN EDUCACION 

Ediciones Aljibe. Málaga. 1996 ISBN 84-87767-54-0 

59. De la PARRA, E Y MADERO. Ma del C. LA FASCINANTE TECNICA DE LOS ESQUEMAS 
MENTALES 
Panorama Editorial. México, 2004 ISBN 968·38-1127-2 

60. ALVAREZ perez. Pedro LA FUNc..'?~ TUTOR/~L EN LA UNIVERSIDAD: UNA APUESTA 
POR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSENANZA 
Editonal EOS. Madrrd sta ISBN 84-9727-021 -5 

61 . RAMIREZ . J . y GAGO. L. GUíA PRACTICA DEL PROFESOR· TUTOR 

Ed. Narcea . Madrid. 1995 ISBN 84-277-1010-0 

62. BUCAY Jorge CUENTOS PARA PENSAR 

Editorial Océano 2a. ed. 14" reimp. México. 2005 ISBN 970-651-999-8 

63. VALLES Arandiaga. Antonio AUTOCONCEPTO y AUTOESTIMA 

Ed. Praxis. España 2007 ISBN 84-331-0789-5 

64. CARDE NAL Hernáez, Violeta EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA AUTOESTlMA EN EL 
DESARROLLO DE LA MADUREZ PERSONAL 
Ed AlJibe, España 1999 ISBN 84-95212-18-8 

66. GARINA Sordo. Ana Ma EL AUTOCONCEPTO EN EL AULA 

Ed. Edebe, España, 1999 ISBN 84-2364-957-1 

67. BISQUERRA Alzina . Rafael EDUCAC/ON EMOCIONAL y BIENESTAR 

Ed. CISS/Praxis . Barcelona , 2000 ISBN 84-71-97-655-2 

68. TARRAGO, Purificación et al ADOLESCENTES Y SENTIDO DE LA EXISTENCIA 

Edil. CCS . Madrid. 2005 ISBN 84-8316-902-9 

69. BOUCHE Peris. J. Henri EDUCAR PARA UN NUEVO ESPACIO HUMANO 

Ed. Dykinson . Madrid. 2003 ISBN 84-9772-107-1 

70 . BROWN, William F. GUIA DE ESTUDIO EFECTIVO 

Ed. Tri llas 10·. reimp .. México. 2003 ISBN 968-24-3263-4 

71. CASTRO. Ma. Elena el al ENTRALE ... A LA S PROTECCIONES 

Ed. PAX México. México 2005 ISBN 968-860-762-2 



72 ~~ARES, Ma. Yolanda HABILIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTODIRECCION EN LA 
AFECTIVIDAD 
Ed . Me. Graw Hill. M+éxico , 2004 ISBN 970-10-4346-4 

73. GARZA Trev¡"'o, Juan Gerardo VALORES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 

Me. Graw Hilll Tecnológico de Monterrey, México, 2005 ISBN 970-10-4615-3 

74. KAll. Roben y CAVANAUGH, John DESARROLLO HUMANO: UNA PERSPECTIVA DEL 
CICLO VITAL 
Ed . Thomson, México. 2006 ISBN 0-534-59751-3 

75. ARGUDlN, Yolanda y LU NA, Ma. APRENDE A PENSAR ESCRIBIENDO BIEN 

Ed. Trillas. México. 2005 ISBN 968-24-4074-2 

76. KRICHESKY, Marcelo (coord.) PROYECTOS DE ORIENTACloN y TUTOR/A: ENFOQUES 
y PROPUESTAS PARA EL CAMBIO EN EL ESCUELA 
la. ed. Editorial Paidós, Argentina, 1999 ISBN 950-12-6129-8 

77. ALBERICIO Huerta. Juan José LAS AGRUPACIONES FLEXIBLES 

Col. Innova Edebe, Espa"'a . 1997 ISBN 84-236-4347-6 

78. KRISTAN. Pamela EL ESPIRITU DE ORGANIZARSE 

Editorial Desc!eé de Brouwer. Espa"'a. 2005 ISBN 84-330-2031-5 

79. VILLAR Angula. Luis M. et al CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y DESTREZAS 
ESTUDIANTILES 
Ed . Psicología Pirámide . Madrid. 2005 ISBN 84-368-1986-1 

80 KRUSCHE, Helmul PNL: LA RANA SOBRE LA MANTEQUILLA 

Ed. Sir io Málaga 4". ed. , Espa"'a , 2002 ISBN 84-7808-186-0 

81 . RODRIGUEZ Casla"'o. M. L. Y ANTICH Casleflano, G . LA CONVERSACION EN LA 
ESCUELA: CLAVES PARA PADRES Y TUTORES 
Ed. BRIEF, Espa"'a, 2006 ISBN 84-95895-41-2 

82. KAUNA. Eduardo ADICCIONES : APORTES PARA LA CL/NICA y LA TERAPEUTICA 

Ed . Paidós, Argentina. 2003 ISBN 950-12-3194-1 

83. KlEIN . Ricardo EL TRABAJO GRUPAL: CUANDO PENSAR ES HACER 

Lugar Editorial , Argentina. 2004 ISBN 950-892-208-7 

84. PANSZA, Margarita y HERNANDEZ: Sergio EL ESTUDIANTE. TECNICAS DE ESTUDIO Y 
APRENDIZAJE 
Ed. Trillas 9". re imp .. México. 2005 ISBN 968-24-3515-3 

85. ROGERS. Carl EL PODER DE LA PERSONA 



od. M' M " " M""o, 19.0 ISBN 

86. Ak U U ' . ': M",.I A. looo'd.) >ENLA 
a m .... ersldad I 

Madrid. 2003 ISBN 84-460-2059-9 

87. ,A. Jo," Ma. LA lEN >EN LA ,"" ' ve'v" , 

Plaza y Valdés editores I Universidad La Salle. México 2004 ISBN 970-722-341 -3 

88. D, , Ad,"" EN EL , LA v' 

UAM-A /EON . México 2005 ISBN 970-31-04 33-9 

89. LEON. J"é A",,",o lOE Y 

Manuales Universidad Ed. Biblioteca Nueva , España 2004 ISBN 84-9742-264-3 

" . ,"MO "" , 'C. ¿CUMU ooELOS 

CE PE, Espal'ia sJa ISBN 84-7869·338-6 

91 . , E" 

Ed itorial Me. Graw Hill . México 2005 ISBN 970-10-5078-9 
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ANEXO 17) Consejo Tutoral 

PRESENTACiÓN 

El presente Reglamento se fundamenta en la necesidad de que el Programa 
Institucional de Tutoría Integral PITI, a través del cual se ha implementado el 
servicio de tutoría universitaria para todos los alumnos inscritos en la carrera de 
Pedagogía de la FES-Acatlán , cuente con una estructura clara para su 
organización, regulación y funcionamiento, acorde a las cambiantes necesidades 
de dicho programa de formación profesional. 

EXPOSICiÓN OE MOTIVOS 

En la actualidad existen seis tutores para el primer ingreso y seis en el segundo 
año de la carrera; los diez realizan tu toría grupal y conforman el primer ciclo del 
PITI. Se cuenta con 6 tutores para el tercer año y otros 6 para el cuarto y ultimo, 
estos 12 atienden el segundo ciclo del PITI y desarrollan principalmente tutoria 
individual. Cada uno de los conjuntos de profesores por semestre representan un 
equipo de etapa tutorial, que en términos escolares corresponde a una cohorte 
generacional. Esta estructura requiere una forma de trabajo que atienda las 
necesidades diferenciadas de cada una de las etapas de la trayectoria formativa 
de nuestros alumnos, por ello la planeación, coordinación y evaluación de las 
actividades desarrolladas deben realizarse a través de los equipos que atienden 
las diferentes cohortes y que permiten una revisión sincrónica pero a la vez 
brindarán información relevante para el desarrollo de una evaluación diacrónica de 
los avances del Programa y de sus áreas de oportunidad , 

CONSIOERANOOS 

• La tutoria de los alumnos se considerará una actividad académica 
complementaria a la función docente. 

- En el primer semestre de la carrera la modalidad de tutoria tendrá un espacio en 
el mapa curricular a través de la asignatura Desarrollo Humano y Profesional en la 
cual se dará a conocer el servicio de lutoria universitaria y se desarrollarán los 
contenidos sei'lalados cuyo propósito será la introducción del estudiante a la vida 
universitaria y a esta modalidad formativa centrada en ellogro del perfil de egreso 
a partir de la elaboración personal de un proyecto de vida y de carrera. 

- La integración y consolidación del cuerpo de tutores es vital para que el PITI 
funcione , por ello , en todos los aspectos relacionados con la organización y 
operación del sislema lutorial su participación será activa. flexible , dinámica y 
encaminada a mejorar todos los aspectos de la ca rrera, 



- El servicio se prestara a lo largo de la carrera según el modelo tutorial 
implementado por el PI TI. 

- La tutoría se brindara en las modalidades ind ividual y grupal , correspondiendo la 
grupal al primer ciclo de la carrera y la individual desde el primero hasta el último 
semestre de la misma. 

- Los contenidos de la tu toría grupal se establecerán de manera colegiada, 
aunque se podrán abordar ajustándolos a las necesidades particula res del grupo 
atendido. 

l os contenidos de la lutoría individual versarán sobre las problemáticas 
expuestas por cada estudiante y esta modalidad de tuloria se llevará a cabo por 
los siguientes motivos: 

Cap. I 

• a solicitud expresa del estudiante 
• cuando el lutor de grupo lo considere necesario 
• cuando lo sugiera como conveniente algún profesoOr del 

grupo 
• cuando miembros del grupo escolar al que pertenezca lo 

considere necesario 

REGLAMENTO 

De los objetivos y responsabilidades del Consejo Tutoral 

Artículo 1 El Consejo Tutoral es un órgano de coordinación académica que tiene 
como objetivo el organizar, coordinar evaluar y adecuar el servicio de tutoría 
universitaria prestado a los estudian tes de la carrera de Pedagogía. 

Cap.1I De la estructura organizativa del Consejo Tutoral 

Artículo 1.- Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo Tutoral se 
organizará de la siguiente manera: 

a) Equipos de etapa tutorial( cohorte generacional) 
b) Comisión de Coordinación pedagógica.(un representante rotativo 
por Equipo de etapa tulorial y el jefe del Programa de Pedagogía, 
quien fungirá como presidente ). 
c) Pleno de Tutores. 

Artículo 2.- Miembros que integran el Consejo Tutoral : 

a) tutores en activo 
b) el (la) jefe(a) de Programa 



c) un integrante del Programa de Pedagogía responsable del apoyo 
académico -administrativo de las acciones tutoriales. 

Cap. I1 De las funciones de los integrantes 

Articulo 1.- Cada uno de los Equipos de Etapa estará dirigido por un Coordinador, 
que fungirá como representante ante la Comisión de coordinación pedagógica y 
desempeñará su cargo durante un periodo anual siendo nombrado al inicio de 
éste por los miembros del equipo . 

Articulo 2.- Corresponde al Coordinador de equipo: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto tutorial de etapa y llevar a la Comisión 
de Coordinación pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el 
equipo de etapa para su evaluación desde la planeación del Ciclo 

b) Coordinar el diseño de las actividades de tutoría de los alumnos de la 
etapa 
c) Solicitar al jefe de Programa que convoque a sesión · 

Artículo 3.- La Comisión de coord inación pedagógica tendrá , en relación con el 
régimen de funcionamiento regulado en el apartado correspondiente de este 
Reglamento, las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los Proyectos 
tutoriales de etapa 

b) Coordinar la elaboración de los Proyectos lutoriales de etapa y su posible 
modificación 

c) Integrar el Plan de acción tutorial , y presentar al Comité de Programa una 
memoria sobre su funcionamiento al final del curso 

d) Velar por el cumplimiento y evaluación de los Proyectos tutoriales de 
etapa. 

e) Proponer al Pleno de Tutores la planificación general de las sesiones de 
evaluación , de acuerdo con la Jefatura del Programa. 

f) Integrar los resultados de la evaluación final al seguimiento del PITI 

Artículo 4.- El Jefe de Programa: 



al Promoverá la articulación de las acciones tutoriales con los programas 
estratégicos de la licenciatura y de la FES 

b) Recuperará la información que dicha acciones aporten, para la toma de 
decisiones de índole académico-administrativa a que haya lugar, generando 
y/o promoviendo programas de mejora 

c) Convocará a las reuniones periódicas necesarias para el buen 
funcionamiento de la acción tutoria!' Dichas reuniones podrán ser: 

1. De la Comisión de coordinación pedagógica , o 
2. Del pleno de Tutores 

Artículo 5.- El integrante del Programa de Pedagogia que sea asignado para el 
apoyo de las acciones tutoriales, tendrá las siguientes funciones: 

a) Fungir como secretari@ de actas en las sesiones del Consejo Tutoral 
b) Llevar la minuta y hacer los avisos correspondientes con oportunidad a los 

integrantes del Consejo 
c) Apoyar logisticamente los eventos y actividades que el Consejo Tuloral 

acuerde 
d) Organizar los horarios y espacios para la realización de las actividades de 

los tutores 

Artículo 6.- El Pleno de tutores será convocado: 

a) Al inicio del semestre 
b) Al final del semestre 
c) De manera extraordinaria cuando sea necesario por una situación relevante 

que requiera la loma de decisiones colegiadas 

Cap. 111 De la formación, capacitación y actualización de los tutores 

Articu lo 1.- La formación permanente de los tutores de la carrera de Pedagogía: 

a) Será apoyada de manera sistemática por el Seminario Permanente de 
Tutoria Univers itaria , para asegurar acciones tanto de capacitación como 
de actualización a los participantes del PITI. 

b) Para integrar a un nuevo tutor dentro del programa, será necesario que 
cuente con una formación básica adquirida a través de un curso 
introductorio de tutoría universitaria. 



ANEXO 18) Encuesta de Evaluación Ilnstrumento 

PROGRAMA PAPIME EN- 403603 
2004-2007 

PROGRAMA DE TUTORiA INTEGRAL PARA lA CARRERA DE PEDAGOGiA 
EN ACATlÁN 

CUESTIONARIO DE EVAlUACION FINAL 

Estimado(a) Tutor(a): 

A través de este instrumento deseamos recopilar información relevante para 
evaluar el Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en el cual usted participó. 
le rogamos conteste a los siguientes cuestionamientos de la manera mas 
objetiva que le sea posible . 

Nombre: _________________________ _ 

Calegoría :.~~~-~--------------------
Formación Profesional:=~----~~--~----~~~-~~ 
Año de ingreso al PITI:____ Número de grupos atendidos desde 
entonces:. ___ _ 

1. ¿Cuál fue el medio por el cual usted se enteró del Programa de Tutoría de la 
carrera de 
Pedagogia? ____________________ _ 

2. ¿Quién le invitó a integrarse a él? _______________ _ 

3. ¿Cuales fueron las razones que lo motivaron a integrarse? 

4. Recibió usted formación específica para ser tutor antes o durante su 
participación dentro de este programa? ¿En que consistió? 

5. ¿Qué tipo de apoyos ha recibido para desarrollar su función como tutor? 



6. ¿ Qué necesidades tiene para el desarrollo de esa función? 

7. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha tenido que enfrentar? 

8. ¿Cómo los ha resuelto? 

9. ¿Cuál es para usted el objetivo de la tutoría en el nivel universitario? 

1. ¿Considera que el PITI está logrando ese objetivo? 
Si No, _ ___ _ _ 
¿Por qué? 

2. ¿ Cuáles son los problemas más generalizados entre la población 
estudiantil , que ha ten ido que atender como tutor(a)? 



3. ¿Los ha podido resolver a través de la tutoría o ha tenido que canalizarlos? 

13. ¿Lleva usted un expediente de los tutorandos? 

De todos los que me han sido asignados... ... ... . .. ( ) 
Sólo de los que asistieron a tutoría individual ........ ( ) 
Sólo de los que presentaron un problema grave .. .... ( ) 
Sólo de los que tuve que canalizar .............. ....... ( ) 
No llevo expedientes .. ...... .. . . ... ........... ( ) 

14. Independientemente de que lo lleve, ¿considera que es necesario abrir un 
expediente por tutorando? 

Si __ No, __ 

¿Por qué? 

15. ¿Cómo ha sido la asistencia de los tutorandos a las sesiones grupales? 

16. Aproximadamente, ¿cuál fue el porcentaíe de alumnos que solicitaron 
(aunque haya sido una sola vez) una tutoría 
individual? __ ---,-,--,---_-,---___ --,c __ --,-_.,--,-

17 . ¿Tuvo casos de tutorandos que continuaron la relación tutorial a lo largo de 
los ocho semestres? Sí No Aproximadamente 
¿cuántos? ___ _ 

18. ¿Cuál considera que ha sido su principal logro como tutor (a) de la carrera 
de Pedagogía? 



19. ¿Considera necesario que se haga algún cambio en el PITI?, ¿Cuál seria? 

20. ¿Siente que su labor es importante y valorada por la institución? 

21 . ¿Cree usted que es necesario que el programa de Tutoría Integral se 
con tinúe en la carrera de Pedagogía? Si, _____ _ 
No 
¿ P:-o-r q-u""'é"?:----

SI DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO FAVOR DE UTILIZAR EL 
SIGUIENTE ESPACIO. 

iAgradecemos mucho su colaboración ! 



ANEXO 19) Encuesta de Evaluación IResultados 

PROGRAMA PAPIME EN- 403603 
2004-2007 

PROGRAMA DE TUTORiA INTEGRAL PARA LA CARRERA DE PEDAGOGiA 
EN ACATLÁN 

CUESTIONARIO DE EVALUACiÓN FINAL 
m=8 

Categorías: Profesores de asignatura- 50%, Profesores de carrera- 50% 
Formación Profesional: Pedagogos- 75%, Psicólogos- 25% 
Años de ingreso al PITI: 2003- 38% ; 2004-12%; 2005-38% 2007- 12% 
Número de grupos atendidos desde entonces: 3 grupos- 50%, 1 grupo- 50% 

1. ¿Cuál fue el medio por el cual usted se enteró del Programa de Tutoría de 
la carrera de Pedagogía? 

87% fue informado por el Programa de pedagogía 

2. ¿Quién le invitó a integrarse a él? 

87% fue invitado por el Progra ma de pedagogía 

3 ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron a integrarse? 
Por brindar apoyo a los alumnos- 50% 
Por apoyar la formación integral (razones pedagógicas)- 50% 

4. Recibió usted formación especifica para ser tutor antes o durante su 
participación dentro de este programa? ¿En que consistió? 
Si- 87% Consistió en cursos y seminario permanente 
No-12% 

5. ¿Qué tipo de apoyos ha recibido para desarrolla r su función como tutor? 

Apoyo humano (cotu tores)- 38% 
Materiales didácticos- 75% 
Materiales bibliográficos- 50% 
Equipo audiovisual- 25% 
Formación conlinua- 12% 
Apoyo informalivo- 12% 



6. ¿ Qué necesidades tiene para el desarrollo de esa función? 

Materiales didácticos-75% 
Recursos formativos- 62%, 
Recursos para asistir a eventos- 38% 
Espacios adecuados- 25% 
Recursos para publicar- 25% 

7. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha tenido que enfrentar? 

Falta de motivación de los alumnos para participar en el Programa- 50% 
Falta de apoyo institucional (Facultad)- 25% 
Falta de espacios adecuados- 25% 

8. ¿Cómo los ha resuelto? 

Desarrollando acciones de difusión- 38% 
Trabajando a pesar de las condiciones- 12% 
Apoyándose en los alumnos- 12%, 
Util izando los recursos disponibles- 12% 
No los ha resuelto todavia-25% 

9 ¿Cuál es para usted el objetivo de la tutoría en el nivel universitario? 

Acompañar y apoyar la trayectoria formativa integral- 62% 
Guiar a los alumnos- 25% 
Apoyar la adaptación a la Universidad y el aprovechamiento escolar- 12% 

¿Considera que el PITI está logrando ese objetivo? ¿Por qué? 

Sí- 75% ...... Apoya a los alumnos, abarca distintos aspectos fundamentales, 
Atiende a los alumnos como personas. 
No- 12% ....... l a mayoría de los alumnos no acepta el apoyo 
Parcialmente- 12% ........ En algún porcentaje 

1 Q. ¿Cuáles son los problemas más generalizados entre la población 
estudiantil, que ha tenido que atender como tutor(a)? (Puede señalar 
varios) 

No menciona problemas de los alumnos- 12% 
Necesidades académicas falta de habilidades- 38% 
Baja autoestima de los alumnos- 38% 
Necesidad de orientación para atender problemas personales especificos- 25% 
Problemas familiares- 38% 



Problemas con profesores o con posprogramas de materia- 38% 
Falta de hábitos de estudio- 38% 
Desinterés por el estudio- 12% 
Depresión- 12% 

11 ¿Los ha podido resolver a través de la tutoría o ha tenido que canalizarlos? 

Solución- 12% 
Solución de algunos casos- 38% 
Solución o canalización- 38% 

13. ¿lleva usted un expediente de los tutorandos? 

De todos los que me han sido asignados... .., 38% 
Sólo de Jos que asistieron a tutoria individual ........ 38% 
No llevo expedientes. ........... . .. .. . ...... 12% 
Otro (De los que asistieron a T. grupal) ................ 12% 

14. Independientemente de que lo lleve, ¿considera que es necesario abrir un 
expediente por tutorando? 

Si- 88% Por seguimiento; Para la diferenciación y atención personalizada, 
Para un mejor conocimiento del tutorando por el tutor 

No- 12% Por no considerarlo de utilidad 

15.¿Cómo ha sido la asistencia de los tulorandos a las sesiones grupales? 

Poca pero regular- 38% 
Irregular-25% 
Minima-25% 
Variable según el semestre- 12% 

16.Aproximadamente, ¿cuál fue el porcentaje de alumnos que solicitaron 
(aunque haya sido una sola vez ) una tutoría individual? 
Sin alumnos ........ 25% 
Un 10% de los alumnos ......... 50% 
Un 30% de los alumnos ........ 12% 
Un 40% de los lumnos .... 12% 

17 ¿Tuvo casos de tutorandos que continuaron la relación tutorial a lo largo de 
los ocho semestres? Si- 25% No- 25% 
Aproximadamente ¿cuantos? 
De 6 a 10 alumnos- 62% 



Sin información disponible- 38% 

18.¿Cuál considera que ha sido su principal logro como tutor (a) de la carrera 
de Pedagogía? 

Mejoramiento de las relaciones entre maestros y alumnos- 25% 
Mayor acercamiento a los estudiantes- 25% 
Entendimiento de las necesidades de los estudiantes- 25% 
Concientización y cambio de actitudes- 25% 

19.¿Considera necesario que se haga algún cambio en el PITI?, ¿Cuál sería? 
-Ampliar la planta de tutores 
Analizar las experiencias tutoriales 
Hacer más atractivo el Programa a los estudiantes 
Sistematizar la información generada 
Aumentar la relación con los otros profesores de la carrera 
Difundír el Programa 
Establecer la tutoría como un requisito para los alumnos 
Reconocer el Programa institucionalmente y generalizarlo 

20,¿Siente que su labor es importante y valorada por la institución? 
Todos los tutores sienten que su labor es importante pero s610 uno afirma que 
es valorada por la institución y otro señala que no lo sabe. 

21 .¿Cree usted que es necesario que el programa de Tutoría Integral se 
continúe en la carrera de Pedagogia? Si-100% ¿Porqué? 
Porque es necesario- 25% 
Porque es benéfico- 75% 

COMENTARIOS: 

l a Tutoría integra el trabajo docente y el pedagógico en la practica 
docente universitaria 
la Tutoría es necesaria porque el estilo de vida actual deja muy solos a 
los alumnos, el estrés se ha generalizado y además no se mantienen 
relaciones intersubjetivas. 
la Tutoría es necesaria como espacio de comunicación 
la Tutoría ayuda a forjar la identidad 
la tutoría individual resulta más útil y es mas buscada por los alumnos 



ANEXO 20) Testimonios de los Tutorandos 

Testimonio de tutorandos del grupo 2203 
Tutor: Luis Suárez Hernández. 

Testimonio 1: 
'La lu/oría es positiva en cuanto a que te ayuda en dificultades para hacer algunas cosas 
como: mapas, texto, etc. lo cua/ ayuda a sentimos preparados. 
Yo creo que está bien que la asistencia no sea obliga/oria debido a que no todos tenemos 
tiempo de quedamos ya que en ocasiones tenemos muchas cargas de trabajo. Además 
nos ayudó a unir al grupo gracias a las técnicas que se usaron. 
También nos ayuda a no es/resamos ' 

Testimonio 2: 
"El espacio de lutoría me pareció interesante, da lugar en mi caso a la participación y al 

desarrollo de algunas actividades. 
Creo que la motivación de los alumnos, la revisión de algunos lemas de interés común y 
la reflexión de problemas grupales permiten que el ambiente dentro del grupo sea más 
cómodo y que la iniciativa propia aumente cada vez más. 
Me parece adecuado que /a tutoría no sea obligatoria pues a veces hacer algo por la 
fuerza genera algo de apatia, aunque si creo que es necesaria la motivación de aquellos 
que no asisten." 

Testimonio 3: 
"Me parece un gran apoyo para nuestra formación como futuros pedagogos ya que a 
través de ejercicios nos ayudan a lener una buena comprensió/J. 
Además es una clase amena y por lo mismo dinámica, lo cual nos motiva. Aunque a 
veces no pude asistir creo que fue un buen complemento. ' 

Testimonio 4: 
~En este semestre me agradó más la tutoría pues siento que aprendí cosas nuevas ya 
que en e/ semestre pasadO sólo estaba perdiendo el tiempo. Lo (mico que me desagrada 
es que por cuestiones de las o/ras malerias no asistia a todas las clases. 
Espero seguir conservando el mismo lutor y espero ya no lenerque faltar.· 

T esl imonio 5: 
"Creo que de cierto modo la tutoría es algo bueno porque nos olvidamos de cierto modo 
de las clases. Además era un espacio en que podíamos expresar nuestros problemas con 
algunos maestros, donde el profesor veía la manera de cómo ayudamos. 
Además nos va a servir como fom/ación individual, ya que nos ayuda a tener una mejor 
fonnación profesional. Aunque considero que no se debe imponer como algo obligatorio. " 

T esl imonio 6: 
"La materia de tutoria me parece buena, ya que lo veo como una forma de distracción y 
de creatividad debido a que con tanta preSión de las demás maten'as es una forma de 
desestresamos. También /Jos sirve para plantear y dar solución a ciertos problemas ya 



sean grupales o individuales así como resolver dudas con respecto a alguna situación de 
la escuela. Pienso que la tuloria es un espacio en donde el alumno puede desenvolverse 
de manera grupal e individual. ~ 

Testimonio 7: 
"Me parece que la tutoria es de gran ayuda, ya que nos ayuda a reflexionar sobre temas 
de la vida diaria y no sólo escolares, también nos da referencias para atender otras 
clases. 
La forma del profesor para dar la clase es amena y motivadora es más agradable asistir 
así, que si es obligatoria. 
Las peliculas que liemos visto son de gran importancia para relacionarlas con otros 
problemas y ver que hay otros tipos de dificultades y no sólo lo que tenemos a nuestro 
alrededor. 
Es muy agradable, pues las horas se van muy rápido y no nos fastidiamos . Además que a 
cada problema que tenemos se nos ayuda a comprenderlo, verlo de otra fonna , nunca 
obtenemos una respuesta negativa a nuestras dudas. " 

Testimonio 8: 
"En mi opinión, la tutoria es un espacio para reflexionar y buscar ayuda tanto académica 
como personal. Además en algunas ocasiones, nosotros como alumnos necesitamos que 
alguien más nos escuche y nos dé su opinión acerca de algunos problemas que surjan en 
las aulas. 
Una ventaja al no ser obligatoria es que se puede ver el interés de cada uno. Muchas 
veces depende de la confianza que nos brinde el tutor, pero sobre todo de la cooperación 
de nosotros como alumnos. 
Aunque este semestre no asisti con regularidad, lo poco que entré creo que si me ayudó 
a pensar más en /a importancia de trabajar en equipo y reflexionar sobre si misma." 

Testimonio 9: 
"Opino que la tuloría es una buena opción porque es un lugar en donde podemos 
desahogamos y hablar de otras cosas aparte de /0 que nos enseilan en la carrera, creo 
debería ser obligatoria para sentimos más presionados y asistir. Pero tiene algo de 
inconveniente que es cuando tenemos demasiada carga escolar y no podemos asistir. 
y gracias a todos los profesores que colaboran en este proyecto, porque a nosotros /lOS 

sirve de mucho. 
Las proyecciones de las peliculas son interesantes y nos hace/l reflexionar sobre muchas 
cosas, además de que son divertidas. " 

Testimonio 10: 
"Pienso que fue una clase interesante, aunque no asistí con regularidad, aprendi nuevas 
cosas. 
Creo que sí es una buena idea el que siga esta materia ya que nos ayuda e/l cosas 
desconocidas y a tratar problemas escolares que en el aula mucllas veces no se 
comentan " 

Testimonio 11 : 
"En mi opinión la tutoria fue buena ya que me di cuenta de varias cosas que /la se pueden 
hacer en clase. Además pienso que se pueden mejorar muchas cosas en el ambiente 
escolar y como persona, como recibir el apoyo de alguien que conoce. 
En lo personal la forma en que se impartió la tutoría fue buena ya que usted nos dio su 
apoyo para mejorar en los aspectos que nos incomodaban dentro del ámbito escolar. 



En general pienso que las /u/orias no deben ser obligatorias ya que en vez de ayudarnos 
nos perjudicaría pues entraríamos por entrar y no con gusto para mejorar Esle apoyo 
cada quien debe valorarlo lo cual le va a dar WJ significado diferente que puede tener 
mayor importancia para naso/ros." 
"Me parece muy buena la materia de tutoría porque inlegra al grupo. aclara dudas, se 
pueden comentar aspectos que no se pueden comentar en el salón y se resuelven 
algunos problemas de otras materias. No hay tarea y es relajante, también se toma en 
cuenta la opinión del alumno y abre la puerta para pedir asesoría individual. Tiene valor 
curricular. 
Desafortunadamente este semestre tuve mucha carga de lec/ura y a muchos de mis 
compañeros les cosió trabajo asistir, y se perdieron la oporlunidad de integrarse para 
aprender cosas nuevas, también influyó que no es obligatoria. Oja/8 contara la asistencia 
a tutoría en otra materia para que asistiera todo el grupo a esta materia . • 

Testimonio 12: 
"Creo que el programa de tutoría es un apoyo para los alumnos, tanto en el ámbito 
académico como personal. 
Las clases de lutoria son un espacio que nosotros los estudiante tenemos para poder 
expresar los sentimientos y emociones que tenemos acerca de las clases en general 
(profesores, compañeros, trabajos, etc.) 
Este espacio que nos brindan, también nos ayuda a relajamos, a bajar un poco el estrés y 
en general es un buen tiempo para consentirnos además de poner a prueba nuestras 
habilidades y capacidades, de acuerdo a los diferentes ejercicios de razonamiento. 
Me gusto la proyeCCión de las peNculas." 

Testimonio 13: 
"En realidad yo no entré a tutoría de forma regular, pero las veces que asistía me pareció 
una clase desestresante, didáctica, en la cual podíamos expresar nuestros puntos de vista 
y eran respetados, la manera en la que fue imparlida mostraba una cara diferente a las 
malerias que comúnmente se llevan. Con respecto al punto de que se volverá obligatoria, 
estoy un poco en desacuerdo ya que cuando alguien asista será solamente por cumplir y 
no sera por gusto y se converliria en algo tedioso." 

Testimonio 14: 
·Se aprenden estrategias de aprendizaje: mapas, cuadros, etc. Se realizan actividades 
que fomentan el aprendizaje. Vemos películas en donde podemos criticarlo y relacionar 
las escenas con la vida diaria. 
No creo que sea necesario hacerla obligatoria ya que se asistiria por solo obtener WJa 

constancia. " 

Testimonio 15: 
"Creo que es una forma de expresamos, compartir, e integramos como grupo. Así como 
expresar nuestras inquietudes personales sobre algún/ema determinado. 
No creo que deba ser obligatoria puesto que hay compañeros que no les interesa, y sólo 
entraron por una constancia o calificación si es requerida. 
Aparle me gusta que vemos películas, juegos, actividades." 

Testimonio 16: 
"Me pareció agradable este espacio, ya que más que una ayuda, es como un espaCio en 
el que te despejas IIn ralo, además sus ejercicios son muy similares y le Ilacen y ponen a 
pensar muchos. 



Yo no asistí a algunas e/ases por motivo de salud, 
Yo creo que la tutoría debe de ser obligatoria, porque es un espacio muy agradable en 
donde puede integrarse el grupo, puedes discutir temas o problemas que ocurren en el 
salón y que pueden tropezar con tu aprovechamiento académico." Fue muy interesante 
es/e curso y si me gustaría que nos siguiera dando la tutoría." 

Testimonio 17: 
"El programa de tutorías es muy bueno ya que es un espacio que tiene la ventaja de que 
cuando no entiendes algo, el profesor mediante este curso te puede orientar. Yen lo que 
a mi respecta de algunas faltas dentro de esta e/ase fue por el exceso de tareas. ya que 
como comenté la verdad hay veces que no entiendo muy bien las cosas y en 
consecuencia realizo las cosas muy lentamente." 

Testimonio 18: 
·Creo que es una buena forma de ayuda y reflexión para el grupo e individualmente ya 
que es una buena forma de apoyo en tanto problema escolares y de otros aspectos, Creo 
que /a asistencia no debe ser obligatoria ya que no vendríamos por interés sino por 
acreditar. 
Creo que es indispensable ya que aqui le olvidas se los problemas escolares y damos 
una solución a través de nuestros comentarios y opiniones. Así como también hacemos 
cosas que nos ayudan en el ámbito escolar como en nuestra vida, nos quedamos con una 
enseñanza o aprendizaje. " 
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